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INTRODUCCIÓN 

 

En toda unidad de información, ya sea de tipo escolar, pública, universitaria o 

especializada, es primordial atender y satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios, por ello, es importante que se investiguen, conozcan, y analicen 

las necesidades y el comportamiento informativo de la comunidad a la que se 

sirve, ya que con ello se podrá apoyar de manera relevante el quehacer 

documental de los usuarios, satisfaciendo sus necesidades de información. 

Desde el enfoque de la importancia que cobra la comunidad usuaria en una 

unidad de información, es relevante conocer el comportamiento informativo de los 

investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) “investigadores 

nacionales”, por el impacto que representan sus investigaciones en el desarrollo 

de la ciencia en México. 

Por lo anterior, la presente investigación titulada “La búsqueda de información de 

los investigadores de la UNAM, que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), del área IV de Humanidades y Ciencias de la conducta”, está 

enfocada a detectar el comportamiento informativo de los investigadores de los 

subsistemas de Humanidades y de la Investigación Científica de la UNAM que 

pertenecen al área IV del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es preciso 

que las unidades de información que atienden a dichos investigadores conozcan el 

comportamiento de sus usuarios, en cuanto a la forma de realizar búsquedas 

informativas; las fuentes y recursos de información que utilizan mayormente; el 

idioma y la antigüedad del material en que los consultan; los factores que influyen 

en su comportamiento; así como si delegan o no las actividades de búsqueda de 

información a otras personas o intermediarios. Todo ello para que dichas unidades 

planeen y cuenten con los servicios, equipo, fuentes y recursos de información 

adecuados para satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios, que en 
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este caso son investigadores del SNI, cuyas investigaciones, aportaciones y 

productos académicos impactan en el desarrollo de la ciencia en México. 

El objetivo general que pretende la presente investigación es: identificar el 

comportamiento que presentan los investigadores de la UNAM que pertenecen al 

SNI, del área IV de Humanidades y Ciencias de la conducta, en la búsqueda de la 

información que requieren. 

Para este estudio se plantean las siguientes cuestiones particulares a estudiar, ya 

que este tipo de preguntas han sido consideradas en otros estudios similares 

referentes al comportamiento informativo: 

 

1) ¿Cómo realizan la búsqueda de información los investigadores de la UNAM 

que pertenecen al SNI del área de Humanidades y Ciencias de la 

conducta?  

2) ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en el comportamiento 

informativo de dichos investigadores? 

3) ¿Cuáles son los recursos de información que utilizan mayormente los 

investigadores? 

4) ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan mayormente los 

investigadores? 

5) ¿De qué idioma son las fuentes de información que consultan? 

6) ¿De qué antigüedad datan las fuentes de información que consultan los 

investigadores? 

7) ¿Los investigadores delegan las actividades de búsqueda de información a 

otras personas o intermediarios? 

 

 

 



 

iii 
 

Los objetivos específicos de estos cuestionamientos son los siguientes: 

 

1) Establecer los mecanismos que utilizan los investigadores de la UNAM que 

pertenecen al SNI del área de Humanidades y Ciencias de la conducta para 

la búsqueda de información. 

2) Determinar algunos de los factores que influyen en el comportamiento 

informativo de los investigadores. 

3) Identificar los recursos de información que utilizan mayormente los 

investigadores. 

4) Identificar las fuentes de información que utilizan mayormente los 

investigadores. 

5) Determinar el idioma en el cual utilizan las fuentes. 

6) Señalar la antigüedad de las fuentes de información que consultan. 

7) Indicar si los investigadores delegan o no la búsqueda de información a 

otra(s) persona(s). 

 

Las respectivas hipótesis de los siete cuestionamientos ya señalados 

anteriormente son las siguientes: 

 

1) Los investigadores de la UNAM que pertenecen al SNI del área de 

Humanidades y Ciencias de la conducta, realizan la búsqueda en los 

catálogos electrónicos de las bibliotecas acerca de la temática requerida, 

posteriormente revisan los documentos y seleccionan el que va de acuerdo 

a sus necesidades de información. 
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2) Hay factores que influyen en el comportamiento informativo de este grupo 

de investigadores, estos son: 

a. Edad 

b. Categoría laboral 

c. Años de antigüedad como investigador en el SNI. 

3) Los investigadores que pertenecen al SNI acuden en mayor medida a la 

biblioteca, hemeroteca, centro de información o archivos; y, en segundo 

lugar, a los congresos, conferencias, seminarios y encuentros, como 

recursos informativos.  

4) Los investigadores que pertenecen al SNI utilizan mayormente, como 

fuentes de información, las monografías, en primer lugar, y, en segundo, las 

publicaciones periódicas. 

5) El idioma en que utilizan las fuentes de información en su mayoría es el 

inglés, pero además usan conjuntamente otras fuentes en idiomas como el 

francés y el hebreo. 

6) La antigüedad del material que utilizan es de más de 10 años. 

7) En cuanto a la actividad de búsqueda de información, los mismos 

investigadores la llevan a cabo, por lo que no hacen uso de ningún 

intermediario. 

 

Dentro de la metodología se identificó a la población a estudiar, después se 

seleccionó el método, técnica e instrumento a utilizar para la obtención de la 

información de los sujetos de estudio. Dicho trabajo es una investigación 

descriptiva exploratoria. Se aplicó la técnica de la encuesta para la recopilación de 

la información; el instrumento empleado para levantar la encuesta fue el 

cuestionario. 



 

v 
 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos. El capítulo 1, trata 

sobre el comportamiento en la búsqueda de información en el área de 

Humanidades y Ciencias de la conducta, se inicia con el subtema 1.1 las 

necesidades de información y su manifestación; el subtema 1.2 se refiere al 

comportamiento en la búsqueda de información de los investigadores del área de 

Humanidades y Ciencias de la conducta, iniciando con lo que es el 

comportamiento informativo, los factores que influyen en este, los tipos y patrones, 

además de mencionar los estudios similares sobre comportamiento informativo 

que han sido realizados en otros países en décadas anteriores. 

El Capítulo 2, trata lo concerniente a los investigadores de la UNAM que 

pertenecen al SNI del área IV, en el subtema 2.1 se habla sobre la investigación 

en la UNAM; el punto 2.2, sobre los investigadores de la UNAM; el subtema 2.3 

trata sobre lo referente al SNI; y el subtema 2.4 se refiere a los Investigadores de 

la UNAM que pertenecen al área IV del SNI. 

El Capítulo 3, se refiere al comportamiento informativo de los investigadores de la 

UNAM que pertenecen al SNI área IV, muestra el desarrollo del estudio hasta los 

resultados arrojados de la investigación, así como el cruce de las variables a 

estudiar. 

Finalmente, se presenta el análisis y discusión de los resultados de la 

investigación, así mismo, se sugieren recomendaciones que apoyen en el 

conocimiento del comportamiento informativo de la comunidad estudiada, para con 

ello satisfacer sus necesidades informativas.
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CAPITULO 1.  COMPORTAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN 
EL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
 

1.1 Necesidades de información y su manifestación 

 

1.1.1 Las necesidades humanas y su jerarquización 

Antes de dar inicio con lo referente a las necesidades de información, es 

importante tratar lo concerniente a las necesidades humanas. 

Kehl indica que “las necesidades humanas incluyen tanto los deseos, los apetitos 

y las aspiraciones, siendo éstas manifestaciones de necesidades, como las 

carencias y las demandas humanas, en otras palabras, son todas las exigencias 

de la existencia humana”1.  

Dicho autor señala además que debe existir un estado consciente de tales 

carencias o necesidades para que se dé paso a la satisfacción de éstas. Así, 

cuando el ser humano se percata de que algo le hace falta, surge la motivación 

que lo lleva a desear satisfacer dicha necesidad para lograr un bienestar o 

equilibrio, ya que la existencia de necesidades insatisfechas causa un malestar 

tanto a nivel individual como social. 

Por su parte, Doyal y Gough, definen dichas necesidades como “objetivos y 

estrategias que, de no alcanzarse, ocasionan un grave daño para la integración de 

la persona en su contexto y grupo social”2.  

Para Boltvinik, una necesidad humana “es algo a lo que es imposible sustraerse si 

el hombre quiere permanecer vivo y proveerse una vida humana digna”3
. 

Miranda indica que una necesidad no puede verse sólo como un empuje 

motivacional proveniente de una presión de carencia, porque el que una persona 

                                                           
1KEHL, Susana. “Necesidades humanas y conflictos sociales”. Cuadernos de Trabajo Social.  1993, no. 4-5,p. 204. 
2LUQUE PARRA, Diego de Jesús. “Las necesidades educativas especiales como necesidades básicas: una reflexión sobre la inclusión educativa”.   
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 2009, vol. XXXIX, no. 3-4, p. 203. 
3BOLTVINIK, J., Desai M &Sen, A. Índice de progreso social: una propuesta, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América 
Latina y El Caribe, PNUD, Bogotá, 1992. 
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desee tener algo o elegirlo dentro de varias cosas de consumo, no es en sí una 

necesidad, ya que la necesidad no tiene modo de elegirse, pues se trata de 

estados vitales del hombre, como alimentarse, abrigarse, respirar, entre otros; si 

estos se dejasen de hacer, se agrediría la vida misma. Por lo tanto, se puede 

elegir el modo de llevarlos a cabo, es decir, optar entre una variedad de alimentos 

y ropa que está a nuestro alcance y disposición para satisfacer dicha necesidad 

vital. Dentro de las necesidades básicas no pueden eliminarse las necesidades 

biológicas, sino más bien se abren a las necesidades del ser humano que tienen 

que ver con su quehacer individual y social4. El ser humano vive en sociedad y 

necesita convivir y relacionarse con otros para su desarrollo propio. 

Como se puede ver, las necesidades humanas son todos aquellos elementos que 

el hombre requiere para poder subsistir dentro de la misma sociedad a la que 

pertenece, desde las necesidades básicas o biológicas hasta otras de un nivel 

más alto, como se verá en el apartado siguiente donde se habla de su 

jerarquización o clasificación.  

 

Jerarquización de las necesidades 

El ser humano desde que ha existido ha presentado necesidades básicas para su 

propia supervivencia. A este respecto, varios autores han clasificado las 

necesidades del individuo de diferente manera.  

A las necesidades humanas, Maslow, las coloca de manera jerárquica, iniciando 

desde los motivos biológicos más simples, hasta los requerimientos intrapsíquicos 

y sociales con mayor complejidad.5 

Maslow realizó una variedad de estudios a partir de los cuales concluyó que el 

hombre persigue la satisfacción de cinco necesidades: fisiológicas, de seguridad, 

sociales, de estima y de autorrealización, como se muestra en la Figura 1. 

                                                           
4MIRANDA LÓPEZ, Francisco. Necesidades humanas y educación: una aproximación al concepto de desarrollo educativo.  México: Praxis, 
2003. p. 14-15. 
5McCONNELL, James V.  Psicología: estudio del comportamiento humano. México: McGRAW-HILL, 1988. p. 311. 
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Figura 1 Necesidades de Abraham Maslow 
AUTORREALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

   Fuente.  MASLOW, Abraham Harold.  Motivación y personalidad. 

   Madrid, España : Díaz de Santos, 1991. p. 21 

 

Dentro de la pirámide de Maslow, una vez que las necesidades “fisiológicas” 

(respirar, beber agua, alimentarse, dormir, descansar, abrigarse) han sido 

satisfechas por el ser humano, además de ser las más importantes o esenciales6, 

puede entonces, proseguir a satisfacer las correspondientes a las de “seguridad” 

(salud, empleo, ingresos o recursos), ya que el ser humano se siente físicamente 

seguro, es cuando comienza a buscar la aceptación social, que es a lo que 

Maslow denomina necesidades “sociales” (la participación, las relaciones sociales 

siendo parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades, o en 

organizaciones sociales). Posteriormente le siguen a las anteriores las 

necesidades de “estima”, las cuales fueron divididas por Maslow en dos: estima 

baja (necesidad de status, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, 

dignidad), y estima alta (respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos como la 

confianza, competencia, logros, independencia y libertad). Por último, las 

necesidades de índole superior en la pirámide son las de autorrealización, que 

representan un nivel más alto de madurez personal, donde la autosatisfacción 

juega un papel importante, así como el alcanzar el potencial de uno mismo. Cabe 

mencionar que una vez que el hombre ha llegado a las necesidades de 

                                                           
6
Psicología de la motivación. México: Trillas, 1996. p. 154. 

SEGURIDAD 

SOCIALES 

FISIOLÓGICAS 

     ESTIMA 
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autorrealización, no significa que llegue a un punto estático tras el cual no pueda 

presentar o experimentar nuevas necesidades, tanto de niveles más bajos, como 

del mismo nivel alto al cual ha llegado. Frente a estas necesidades humanas el 

hombre reacciona manifestándose ante cualquier causa que provoque la carencia 

de alguna de ellas, esto lo llega a expresar mediante su sistema nervioso que es 

el encargado de enviar las señales correspondientes al cuerpo para su expresión.7 

Como señala, De Santamaría,  “Las diferentes teorías o modelos estudian el 

comportamiento desde ángulos diferentes y desarrollan sus propias categorías 

conceptuales. Así, existen los estudios experimentales, los neurofisiológicos, los 

comportamentales, los matemáticos, entre otros., que comprenden y explican la 

motivación de forma distinta; no es que estudien algo diferente, sino lo analizan 

con otro marco conceptual”. 8 

La misma teoría de Maslow ha sido tanto criticada como aceptada, pero cierto es 

que su jerarquía es la más conocida de los enfoques holísticos del estudio de la 

motivación, además de que Maslow considera al organismo humano como un ser 

capaz de elegir entre diversas situaciones pese a la influencia del estado biológico 

personal así como del mismo ambiente social.9 

Antes de que llegue el ser humano a la autorrealización es importante que cuente 

con cierto equilibrio entre los niveles que le anteceden ya que, por ejemplo, si 

carece de salud y empleo, difícilmente, o con mucho esfuerzo, podrá llegar a la 

cúspide de la pirámide de necesidades, además de otros factores que influirán en 

su desarrollo.  

 

1.1.2 Necesidades de información (definiciones) 

Antes de iniciar con la definición de necesidades de información, es preciso 

señalar la importancia de la información para el ser humano. 
                                                           
7CALVA GONZÁLEZ, Juan José. “Una aproximación a lo que son las necesidades de información”. Investigación bibliotecológica: 
archivonomía, bibliotecología e información.  1991, vol. 5, no. 11,  p. 34-35. 
8Psicología de la motivación, Op. cit., p. 158. 
9McCONNELL, James V., Op. cit. p. 315. 
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En todas las épocas la información ha ocupado un lugar predominante hasta llegar 

a ser vital en nuestros días para la actividad del hombre. El uso y la generación de 

información han crecido de manera rápida, debido al aumento significativo de las 

instituciones dedicadas a la investigación que desarrollan avances en la ciencia y 

la tecnología. 

A continuación se enlistarán algunas definiciones para comprender el significado 

que diferentes autores le dan a este término.  

 

Concepto de Información 

El diccionario ODLIS Online Dictionary for Library and  Information Science define 

a la información de la siguiente manera: “Son datos presentados en una forma 

fácilmente comprensible para que el significado sea atribuido en el contexto de su 

uso. Más concretamente, todos los hechos, conclusiones, ideas y obras de 

creación del intelecto humano y la imaginación que han sido comunicadas, formal 

o informalmente, en cualquier forma”10.  

Krikelas se refiere a la información como “cualquier estímulo que reduce la 

incertidumbre”11
. 

Martínez señala que la información “es un mensaje utilizado para representar un 

acontecimiento o un concepto en un proceso de comunicación, destinado a 

aumentar los conocimientos”12. 

Para Shera, información, en un sentido genérico, “es aquello que es transmitido 

por el acto o proceso de comunicación, sea éste un mensaje, una señal o un 

                                                           
10M. REITZ, Joan. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science.2004-2013. [en línea]. Disponible en Web: <http://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx>[Consulta: 25 de mayo de 2013] 
11KRIKELAS, J.  “Information seeking behavior patterns and concept’s”.Drexellibraryquaterly. Spring. 1983,vol. 19, p. 6. 
12MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines: terminología relativa a la archivística, bibliofilia, bibliografía. 
Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez : Pirámide, 2004. p. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx
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estímulo. Supone una respuesta en el organismo receptor y, por tanto, posee un 

potencial de respuesta”13. 

Morales, expone que “la información es un término que se emplea para nombrar 

un conocimiento registrado en diferentes formas: lenguaje escrito (alfabético, 

ideográfico o numérico), oral o audiovisual”.14 

Es importante indicar que no debe confundirse el término información con el 

término conocimiento, ya que el primero se refiere únicamente a datos, escritos, 

manuscritos, etc., y en el segundo interfiere el análisis o proceso mental realizado 

por el ser humano con todo el bagaje de conocimientos previos para formar uno 

nuevo.  

 

Concepto de necesidades de información 

Una vez definido el término información se prosigue a definir el término necesidad 

de información. Así, como otros muchos conceptos, este último término tiene 

varias definiciones, para esto es importante enlistar algunas de ellas con el fin de 

acercarnos a su significado. 

Sanz, define a la necesidad de información como “la sensación de carencia de 

algo”15 

Havelock, la define como “los mensajes muy significativos dentro del sistema 

humano, que se transforman en fuerzas dinámicas encargadas de crear un estado 

de inestabilidad dentro del individuo y que conducen a un ciclo de 

comportamientos con el fin de corregir esa inestabilidad”. 16 

Para Hernández, la necesidad de información es: “el conjunto de datos registrados 

que un individuo necesita poseer para cubrir un propósito de uso definido, y el 

                                                           
13SHERA, JesseHauk.  Los fundamentos de la educación bibliotecológica.México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 1990. p. 167. 
14MORALES CAMPOS, Estela. “El uso de la información y la reflexión, condiciones para llegar a la universidad del conocimiento”. 
Infodiversidad. (Buenos Aires). 2004, año/vol. 7,  p. 66. 
15SANZ CASADO, Elías, Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994. p. 24. 
16HAVELOCK, R. G. citado por SANZ CASADO, Op. cit., p. 24. 
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objetivo del uso que se hará de la información determinará las necesidades de 

información de una persona: a partir de un problema se busca la solución”.17 

Por su parte, Calva, manifiesta que las necesidades de información “son la 

carencia de conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, 

acontecimiento, acción o hecho que tiene una persona, producidos por factores 

externos e internos, que provocan un estado de insatisfacción, misma que el 

sujeto se ve motivado a satisfacer a través de presentar un comportamiento para 

buscar la satisfacción”. 18 A este respecto, el mismo autor también señala que, “la 

construcción del término es una construcción genérica usada para responder 

porqué las personas buscan, encuentran y usan la información”  

Estas definiciones reafirman que las necesidades de información son los datos, 

escritos o información en cualquier tipo de soporte de que carecen los individuos y 

que requieren satisfacer para lograr una estabilidad o bienestar. 

Es importante señalar que en las necesidades de información se ven implicados 

otros elementos o fases, los cuales se encuentran unidos uno con el otro para dar 

cabida a lo que Calva ha denominado como Modelo NEIN (Necesidades de 

Información).  

 

1.1.3  Surgimiento de las necesidades de información 

Es importante considerar el modelo NEIN para comprender el fenómeno de las 

necesidades de información. De forma esquemática se pueden dividir las tres 

fases que lo componen de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
17HERNÁNDEZ SALAZAR, Patricia. “La producción del conocimiento científico como base para determinar perfiles de usuarios”. Investigación 
Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información. 2001, vol. 1, no. 30, ene-jun, p. 39. 
18 CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: su naturaleza, manifestación y detección.  México: J.J. Calva, 1998. Tesis 
(Maestría en Bibliotecología)  UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado. p. 60. 
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Figura 2 Modelo NEIN (Modelo sobre las Necesidades de Información) 

 

 

 

 

Fuente. CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Necesidades de información y comportamiento informativo en la búsqueda de 

información de los adolescentes. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. p. 24. 

 

Como muestra la Figura 2, la primera fase es el surgimiento de las necesidades 

de información, etapa importante donde se suscitan los requerimientos 

informativos del usuario, los cuales deben ser conocidos y considerados  por la 

unidad de información para brindarle la información requerida; la segunda fase 

referente al comportamiento informativo, se caracteriza por manifestar la forma 

cómo los usuarios actúan frente a sus necesidades informativas; y, finalmente, la 

tercera fase, es la satisfacción de estas necesidades, que es cuando el usuario ha 

encontrado y utilizado la información que necesitaba.  

Cabe destacar que en primera instancia las necesidades de información surgen en 

el ser humano y, como éste se relaciona con su medio ambiente, tanto personal 

como laboral o profesionalmente, hay factores internos y externos que influyen en 

el surgimiento de las necesidades.  

A los factores internos pertenecen los que tienen que ver con la particularidad de 

cada individuo, como sus conocimientos, experiencias, habilidades, capacidades, 

entre otras. Además de elementos psicológicos como las motivaciones, 

emociones, personalidad, inteligencia, grado de atención, entre otros. Todo ello en 

su conjunto dará como resultado un cierto comportamiento informativo. 

Respecto a los factores externos se pueden señalar aquellos a los que el individuo 

está expuesto por su misma interacción con el medio ambiente; estos son: los 

aspectos sociales, políticos, económicos, educativos, etc., los cuales provocan 
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DE INFORMACIÓN 
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una reacción en la persona, que se procesa a nivel cerebral, creándose así una 

necesidad19.  

El surgimiento de estas necesidades proviene de la insatisfacción informativa, la 

cual hace que en el individuo nazca un sentimiento de carencia o falta de 

información, esto lo estimula a alcanzarla de una forma u otra y así aliviar su 

desequilibrio emocional por dicha privación.  

Como se puede constatar, antes que el ser humano adquiera una necesidad de 

información, se le presentarán otras necesidades a satisfacer, las cuales pueden 

influir de manera tanto positiva como negativa, dependiendo de si son satisfechas 

o no; de no serlo, el ser humano experimentará carencias o limitaciones, las 

cuales le harán presentar una conducta hostil, baja estima, molestia, entre otros, 

que le generarán un sentido de inadaptación. Es por ello importante que el ser 

humano cuente con cierto bienestar o equilibrio para así poder llegar a la 

autorrealización, etapa en la cual se da inicio al fenómeno de las necesidades de 

información, desde su surgimiento hasta su satisfacción. 

No cabe duda que el hombre desde sus inicios ha estado interesado en aprender 

sobre lo que le circunda en su vida, para lograr su propia supervivencia; su 

requerimiento de información no podía ser la excepción, de ahí, la importancia en 

obtenerla para su propia superación. 

Una vez mencionado lo referente al surgimiento de las necesidades de 

información, queda por abocarse a lo concerniente al comportamiento informativo, 

fase sobre la cual versará la presente investigación. 

 

 

                                                           
19

 CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Necesidades de información y comportamiento en la búsqueda de información de los adolescentes.  México: 
UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. p. 25-26. 
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1.2 Comportamiento en la búsqueda de información de los investigadores 
del área de Humanidades y Ciencias de la conducta 

 

1.2.1 Comportamiento informativo (definición) 

Desde décadas atrás el término comportamiento informativo ha tenido varias 

variantes y significados, se ha denominado como comportamiento en la búsqueda 

de información, proceso de búsqueda de información y como comportamiento 

informativo. Pero, como lo menciona Hernández, no tiene el mismo significado la 

palabra “comportamiento” que la palabra “proceso”, ya que el primero siempre va 

dirigido al ser humano y el segundo puede ser a cualquier organismo llámese 

sujeto, animal u objetos máquinas20. Se considera para el presente trabajo de 

investigación que el término más adecuado es el de comportamiento en la 

búsqueda de información, ya que los sujetos a investigar son investigadores. 

En este aspecto coincide Calva, quien señala que “al término comportamiento 

informativo se le puede identificar con el término comportamiento en la búsqueda 

de información debido a que la búsqueda de información documental es un 

comportamiento informativo”21. Y esta búsqueda es “el acto de obtener 

información de los recursos existentes, tanto en contextos humanos como 

tecnológicos”.22 

Por lo anterior, es importante explicar lo que significa el término comportamiento 

informativo. A este respecto se enlistan algunas definiciones que nos acercan a la 

comprensión del término. 

Por su parte, Wilson, define los siguientes términos: 

Comportamiento informativo: se refiere a “la totalidad del comportamiento humano 

en relación a los recursos y canales de información, abarcando la búsqueda de 

                                                           
20HERNÁNDEZ SALAZAR, Patricia [et al.]. “Análisis de modelos de comportamiento en la búsqueda de información”. Ciencia da informação. 
2007, vol.36, no. 1, p. 137. 
21 CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos. México : CUIB, 2004. p. 103. 
22 Cho-Wei Shih, et al. “Enhancement of information seeking using an information needs radar model”. Information Processing & 
Management.2012, vol. 48, no. 3, p. 524. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064573
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064573
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064573/48/3
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información, activa y pasiva, y el uso de información. Incluye, tanto la 

comunicación cara-a-cara con otros, como la recepción pasiva de información."23 

Comportamiento en la búsqueda de información: “es la búsqueda deliberada de 

información como consecuencia de la necesidad de satisfacer algún objetivo. En el 

curso de la búsqueda, el individuo puede interactuar con los sistemas de 

información manuales (por ejemplo, un periódico o una biblioteca), o con sistemas 

basados en computadoras (como la World Wide Web)”24 

Hernández, define al comportamiento en la búsqueda de información como “todo 

el proceso que realiza una persona para encontrar información”. 

Además, dicha autora, señala que entre las actividades que se realizan durante 

este proceso, destacan las siguientes: 

 Determinar su necesidad de información. 

 Transformar esta necesidad en palabras o puntos de acceso que estén 

incluidas dentro del sistema, (autor, título, palabras clave, etc.) 

 Plantearle esa necesidad a algún sistema de información. 

 Solicitar a los especialistas de ese sistema que busquen y encuentren la 

información requerida (tipo de búsqueda delegada). 

 Realizar las búsquedas en forma personal. 

 Utilizar herramientas secundarias: catálogos, índices, resúmenes, 

bibliografías, etc. 

 Ir directamente al acervo y tratar de encontrar el material. 

 Buscar dentro de colecciones personales. 

 Hacer contacto con colegas (medios informales de comunicación). 

 Obtener información de referencias y citas”.25 

 

                                                           
23WILSON, T. D. “Human information behavior”.InformationScience. 2000,  vol. 3, no. 2, p. 49. 
24Idem. 
25HERNÁNDEZ SALAZAR, “La producción del conocimiento científico como base para determinar perfiles de usuarios”, p. 39 
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Por su parte, Calva define al comportamiento informativo, como “la manifestación 

de las necesidades de información del sujeto, originadas a partir de la insuficiencia 

de información y conocimiento acerca de un fenómeno, objeto o acontecimiento”.26 

Krikelas, lo define como: “cualquier actividad de un sujeto que está intentando 

identificar un mensaje que satisfaga una necesidad percibida”.27 

A partir de todas las definiciones anteriores se podría concluir que el 

comportamiento en la búsqueda de información es la forma en que un usuario 

actúa al tratar de localizar la información que necesita o requiere para su 

satisfacción informativa.  

El comportamiento informativo, es la segunda etapa identificada en el modelo 

NEIN (fenómeno de las necesidades de información). Aquí el ser humano 

manifiesta sus actitudes o comportamientos provenientes de su necesidad de 

información. Como apunta Calva, dicho comportamiento puede abarcar:  

a) Hábitos  

b) Costumbres 

c) Actitudes 

d) Habilidades 

e) Procedimientos 

f) Modos de acción, entre otros.28 

Además, dicho autor indica que estos comportamientos se pueden mover en dos 

direcciones: 

1) Los recursos informativos. 

2) Las fuentes de información. 

 

                                                           
26 CALVA GONZÁLEZ,Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos, p. 102. 
27KRIKELAS citado por Calva en CALVA GONZÁLEZ, J.J. “Las necesidades de información : fundamentos teóricos y métodos”. México: 
CUIB, 2004. p. 108-109. 
28

 CALVA GONZÁLEZ, Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos, p. 103. 
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Dentro de los recursos informativos, Calva indica los siguientes: 

 Bibliotecas. 

 Centros de documentación. 

 Centros de información. 

 Hemerotecas. 

 Archivos. 

 Colegas. 

 Familiares. 

 Amistades. 

 Docentes. 

 Colección documental propia del individuo. 

 Colecciones de los colegas u otros sujetos. 

 Experiencia personal. 

 Expertos en el área. 

 Congresos, conferencias, seminarios, encuentros. 

 Bases de datos bibliográficas. 

 Bancos de datos especiales. 

Y, en fuentes de información, considera el mismo autor las siguientes: 

 Monografías –libros, tesis, documentos, etcétera. 

 Publicaciones periódicas –revistas, diarios, anuarios, etcétera. 

 Publicaciones oficiales –informes de organismos nacionales y  extranjeros, 

etcétera. 

 Obras de consulta –enciclopedias, diccionarios, manuales, etcétera. 

 Fuentes referenciales –índices, abstracts, bibliografías, etcétera. 

 Material audiovisual –casetes, videos, etcétera. 

 Documentos técnicos –patentes, partituras, planos, mapas, etcétera. 

 Fuentes de datos numéricos –indicadores, estadísticas, etcétera.”29 

                                                           
29

Ibidem, p. 103-104. 
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Así, el usuario de la información tiene una variedad tanto de recursos como de 

fuentes de información a los cuales acudir o usar para el desarrollo de sus 

investigaciones, pero también es cierto, que en esta actividad intervendrán varias 

causas que lo dirigirán a comportarse de cierta manera. Esto se verá más a detalle 

en el siguiente apartado. 

 

1.2.2 Factores que influyen en el comportamiento informativo 

La influencia de los factores externos e internos que se presentan en el 

surgimiento de las necesidades de información, también impactan de manera total 

o se enfatizan más algunos que otros, o surgen otros en esta etapa. 

Calva, identifica como factores externos e internos los siguientes: 

 

Factores externos 

1) Lugar de trabajo. 

2) Lugar donde se radica. 

3) Unidad de información a la que se asiste comúnmente. 

4) Acceso a las fuentes y recursos informativos30 

De acuerdo con el mismo Calva, estos factores implican una variedad de 

circunstancias particulares que influirán en el comportamiento del usuario, 

empezando con: 

1) El lugar de trabajo: los compañeros con quien se labora, los horarios 

laborales, la cultura organizacional, los jefes de área, etc.  

 

2) Lugar donde radica: cada una de las zonas habitables son diferentes, sus 

comunidades tienen ciertas características a comparación de otras, la 

                                                           
30

Ibidem, p. 111-112. 
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lejanía o cercanía dónde se ubica la vivienda del individuo o usuario de la 

información, etc.  

 

3) La unidad de información que lo atiende comúnmente: tanto los servicios 

bibliotecarios como el personal que la atiende, el equipo disponible y 

funcional, el mobiliario (mesas, sillas ergonómicas), iluminación, espacio, 

etc. 

 

4) Acceso a las fuentes y recursos informativos: la disponibilidad física de las 

fuentes de información impresas o el acceso a las fuentes de información 

electrónica (bases de datos, revistas y libros electrónicos) va a condicionar 

el uso de los mismos. 

 

Factores internos 

Calva define a los factores internos como, “las características particulares de cada 

persona: conocimientos, experiencia, habilidades, capacidades, entre otros. En 

estos factores se considera que igualmente se involucran los psicológicos o 

emocionales”31. 

Como factores internos, Calva, identifica los más representativos para la fase del 

comportamiento informativo: 

a) “Habilidades o capacidad para usar las herramientas informativas. 

b) Experiencia del sujeto en la forma de buscar la información documental y 

en la selección del lugar donde habrá de buscar la información. 

c) Conocimientos sobre el tema que originó la necesidad de información y 

sobre el cual hace la búsqueda de información. 

d) d) Idiomas que maneja”32. 

                                                           
31

 CALVA GONZÁLEZ, Juan José El fenómeno de las necesidades de información: investigación y modelo teórico. México: UNAM, Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007. p. 21. 
32

 CALVA GONZÁLEZ, Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos, p. 114. 
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Cada ser humano reacciona diferente en la búsqueda de información debido a su 

bagaje cultural, sentimientos, habilidades, personalidad, etc., los cuales trae como 

escuela o enseñanza a lo largo de su vida, aunado a esto, su entorno también 

indiscutiblemente influirá en la forma en como realiza su búsqueda y, por ende, en 

como obtenga su satisfacción informativa.  

 

1.2.3 Tipos y patrones del comportamiento informativo 

El comportamiento informativo, como señala Calva, se divide en dos grupos: tipos 

y patrones.  

Respecto a los tipos de comportamiento informativo, ya sea que el ser humano los 

manifieste de forma individual o grupal, se pueden expresar de las siguientes 

formas: 

a) “El lenguaje. 

b) La expresión no verbal. 

c) La expresión oral y no verbal conjuntamente. 

d) La escritura. 

e) La expresión oral en un momento y escrita en otro siguiente”33. 

Cada ser humano tiene una personalidad diferente y podrá expresar su necesidad 

informativa de una o de varias de las formas antes indicadas para lograr su 

satisfacción de información. Se puede encontrar, por ejemplo, con usuarios de la 

información que sólo se expresen de forma verbal, o usuarios retraídos que sólo 

expresen su necesidad informativa con lenguaje no verbal. 

En lo concerniente a los patrones de comportamiento informativo, Calva, los define 

como, “los mismos comportamientos que presentan los sujetos: de determinado 

sector social, con características similares, los que trabajan en un mismo 

                                                           
33

Ibidem,  p. 116. 
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organismo, los que realizan actividades iguales o similares, los que tienen la 

misma profesión u oficio”34. 

Cada usuario de la información pertenece a un grupo clasificado ya sea, por 

ejemplo, por su institución, su carrera, su área de investigación, etc. Dicha 

clasificación en común agrupará a personas con similitudes que las hará, de cierta 

forma, tener un patrón de comportamiento en la búsqueda de información. Por 

ejemplo, como se ha visto en la literatura sobre estudios de comportamiento 

informativo de científicos de las áreas duras y de las humanidades, cada uno de 

estos grupos reacciona o se comporta de manera diferente respecto al otro. 

En el apartado siguiente se mostrarán algunos de los patrones de comportamiento 

que han presentado los usuarios de la información del área humanística en 

décadas pasadas. 

 

1.2.4 Estudios sobre el comportamiento informativo de los investigadores 
del área de Humanidades y Ciencias de la Conducta 

Como se sabe, existen varios tipos de usuarios de la información que, como 

señala Sanz, siguen en general ciertos patrones de comportamiento, por lo que es 

factible clasificarlos en grupos de usuarios. Tal es el caso de los investigadores, a 

los cuales dicho autor los agrupa en función de sus hábitos y necesidades de 

información en cuatro clases:  

 Los científicos puros y experimentales. 

 Los tecnólogos. 

 Los científicos sociales. 

 Los humanistas.35 

 

                                                           
34

Ibidem,  p. 117. 
35 SANZ CASADO, Op. cit., p. 38. 
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Uno de estos grupos de usuarios que interesa abordar en la presente 

investigación, es el referente a los investigadores humanistas. 

Los estudios realizados sobre comportamiento informativo en el área de las 

Humanidades que se han llevado a cabo en el extranjero desde décadas atrás, 

nos pueden brindar un panorama del comportamiento informativo en esta área. Es 

por ello importante conocer cómo ha sido su desarrollo y evolución con el paso del 

tiempo para contextualizar  la presente investigación. 

Kunz, señala que los primeros estudios fueron llevados a cabo en 1920, pero 

posteriormente entraron en apogeo en la década de los 50’s y posteriores. El 

sujeto de estudio de estas primeras investigaciones eran los usuarios de la 

biblioteca y sus búsquedas de información, así como los materiales que utilizaban 

para su consulta y los que solicitaban en préstamo.36 

Los estudios de usuarios en un principio contenían objetivos, metodología y 

resultados sencillos, pero después se realizaron investigaciones más elaboradas y 

ambiciosas, las cuales perseguían la solución a varias de las interrogantes que se 

habían venido dando anteriormente y que faltaba resolver, como la escasa 

aplicabilidad de los resultados en la mejora de los sistemas de información y el 

uso de una metodología inadecuada. 

Dentro de las instituciones cuyas aportaciones en investigación sobre 

comportamiento que fueron relevantes, se menciona a la American Psychological 

Association (APA) que realizó las primeras investigaciones de los años 1959 a 

1966 sobre comportamiento informativo, cabe aludir también, el proyecto llamado 

Scientific Information Exchange in Psychology, iniciado en 1966 y cuya duración 

fue de siete años. El objetivo de dicho proyecto fue analizar el comportamiento 

que presentaban los psicólogos en el intercambio de información que realizaban 

durante los congresos de su especialidad.37 Dentro de esta misma línea, Garvey y 

Griffith realizaron investigaciones sobre los intercambios de información que se 

                                                           
36 W. H. Kunz, W.J. Rittel y W. Schwuchow. Methods of analysis and evaluation of information needs. Munchen: VerlagDokumentation, 1977. p. 
10. 
37SANZ CASADO, Op. cit., p. 65. 
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llevaban a cabo entre los miembros de la APA; en particular lo que deseaban 

conocer fue qué investigadores eran los que daban uso al listado de los 

manuscritos que eran admitidos para su publicación en las cuatro principales 

revistas de la APA. Los resultados de este estudio, arrojaron que los 

investigadores más jóvenes eran quienes daban uso a dicho listado, para 

posteriormente solicitar separatas y, de esta forma, estar actualizados en su área 

de conocimiento.38 

Posteriormente, debido a las deficiencias metodológicas que se presentaban 

todavía en las investigaciones de dicha temática, se dio paso a la creación en 

1975 del Centre for Research on User Studies (CRUS) en la University of 

Sheffield, Inglaterra, además, este centro aportó la definición de los estudios de 

usuarios, la cual textualmente la define como “un área del conocimiento 

multidisciplinar enfocada al estudio de la conducta de los usuarios (y no usuarios) 

de la información, de los sistemas y de los servicios”.39 

De los estudios que se realizaron sobre comportamiento informativo en el área 

humanística (aunque no precisamente a investigadores) que fueron elaborados 

tanto en el CRUS como en otras instituciones, se pueden mencionar las 

conclusiones y resultados que obtuvieron autores como Hutchins40, Heinzkill41, 

Corkill y Mann42, Stone43, Stieg44, Sanz45 cita a Raben y Burton46 y Mackesy47, 

Fulton48, este último autor cita resultados de Budd49 y Bouazza50, también  así, 

 

                                                           
38Idem. 
39EXON, A. “Getting to know the user better”.Aslib Proceedings. 1978, vol. 30, no. 10-11, p. 352. 
40HUTCHINS, W. J., Pargeter, L. J., y Saunders.  The language barrier : a study in depth of the place of foreign language materials in the 
research activity of an academic community.Sheffield : University of Sheffield, 1971. 
41 HEINZKILL, R. “Characteristics of references in selected scholarly English Literary journals”.  Library Quarterly.1976, vol. 50, no. 3. 
42CORKILL, C. y M. Mann.Information needs in the humanities : two postal surveys.  Sheffield : University of Sheffield, Centre for Research on 
User Studies, 1978.   
43 STONE, S. Edit. “CRUS humanities research programme”. Humanities information research proceedings of a seminar.Sheffield. 1980.   
44STIEG, M. I. “The information of needs of historians”.College and research libraries.1981,noviembre, p. 551. 
45SANZ CASADO, op. Cit., p. 78. 
46RABEN, J., y Burton, S. K. “Information systems and services in the arts and humanities”.Annual Review of Information Science and 
Technology.1981, vol. 16,  p. 247-266. 
47 MACKESY, E. M. “A perspective on secondary access services in the humanities”.  Journal of the American Society for Information 
Science.1982, vol. 33, no. 2, p. 146-151. 
48FULTON, Christine.  “Humanists as information users: a review of the literature”.Australian Academic & Research Libraries. 1991, vol. 2, no. 
3, p. 188-197. 
49BUDD, J., “Research in two cultures”.Collection Management.1989, vol. 11, no. 3-4, p. 1–23. 
50BOUAZZA, A. “Information user studies”.Encyclopedia of Library and Information Science.1989, vol. 44, suppl. 9, p. 153-154. 
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Münster51 cita a Wiberley & Jones52 y a Sievert and Sievert53, y Méndez54: 

 

 Las bibliotecas son de importancia para los investigadores en 

humanidades.  

 Todo un conjunto de materiales necesitan ser consultados, así como una 

obra individual.  

 Requieren una amplia gama de materiales y dependen especialmente de la 

monografía, por lo que enfatizan la importancia del material primario.  

 Budd realizó varios estudios reportando que entre el 64% y el 82% de las 

citas fueron de monografías.  

 En lo correspondiente a las herramientas bibliográficas que usan los 

humanistas, son las bibliografías las más utilizadas como un método para 

descubrir información relevante, en comparación con otras fuentes como 

los catálogos de la biblioteca, resúmenes e índices, discusiones con 

colegas, y la consulta al bibliotecario.      

 Los humanistas necesitan material retrospectivo, Bouazza considera que lo 

anterior puede ser atribuido a tres razones: la primera, es que los 

humanistas sienten la necesidad de construir sobre conocimiento previo; la 

segunda, es que el material antiguo puede ser usado para propósitos de 

comparación; y finalmente, la tercera es que los humanistas académicos 

pueden desear ir al documento original.  

 Muchas personas se quejaron del tiempo insuficiente para realizar 

investigaciones.  

                                                           
51MÜNSTER, Irene.  “Un estudio de las necesidades de información, hábitos y características de investigadores en Humanidades y Ciencias 
Sociales”. Inf. cult. soc. [en línea]. Disponible en Web: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17402003000100004&lng=es&nrm=iso>. [Consulta: 16 de octubre de 2013] 
52WIBERLEY, Stephen E. y William G. Jones. “Patterns of information seeking in the Humanities”. College and Research Libraries. vol. 50, no. 
6, p. 638-645. 
53SIEVERT, Donald y Mary Ellen Sievert.  “Philosophical research: report from the field”. Humanists at work:: disciplinary perspectives and 
personal reflections. Chicago: University Illinois at Chicago, 1989. p. 79-94. 
54MÉNDEZ, A. “An analysis of humanists requests received by an Information Service for the Humanities”. Journal of Information Science.1984, 
vol. 9, p. 97-105. 



 

24 
 

 Muy pocas personas cuentan con un colaborador o asistente. 

 Manejan un enfoque individualista de la investigación. 

 Los humanistas tienden a hacer un mayor uso de materiales en lengua 

extranjera, a diferencia de los físicos y los científicos sociales.  

 Uno de los problemas más grandes que los investigadores encuentran al 

intentar acceder a las bases de datos es el lenguaje de recuperación 

utilizado por los sistemas, ya sea que se trate de lengua natural o 

controlada. Ellos usan como punto de acceso nombres de personas, 

términos geográficos u obras individuales.  

 No tienen el hábito de curiosear por los estantes de la biblioteca en 

búsqueda de nuevo material.  

 Sanz, señala que estudios realizados por otros investigadores coinciden 

con que los humanistas consultan muy poco las bases de datos para 

obtener información sobre un tema o para estar al día en el campo de 

conocimiento.  

 Corkill y Mann encontraron que los humanistas intercambiaban información 

e ideas con colegas que estaban trabajando en el mismo campo, con el fin 

de obtener o difundir la información.  

 Igualmente Corkill y Mann indican en sus estudios, que muchas personas 

usaron materiales antiguos, aunque fue también obvio que otros 

investigadores humanistas necesitaron material reciente, esto último, no 

con el fin de estar al día, sino  porque ellos tenían que elegir un periodo 

reciente sobre el cual trabajar.  

 Heinzkill por su parte comprobó en un estudio realizado en 1976  lo que ya 

otros autores habían encontrado y que se refiere a que los humanistas 

ocupan en primer lugar las monografías seguidas por las publicaciones 

periódicas. 



 

25 
 

Después de las investigaciones realizadas en los años ochenta se va perfilando 

una metodología apropiada para el estudio del usuario de la información, 

asimismo, un punto muy relevante que se dio en esos momentos, como lo señala 

González55, fue el cambio de perspectiva que se da por parte de los 

investigadores, en donde el enfoque, anteriormente centrado en el sistema, 

cambia hacia otro centrado en el usuario, es decir, tradicionalmente se había 

enfocado desde el punto de vista del profesional (sistema) más que desde el punto 

de vista del propio usuario, así los estudios se llevaban a cabo en términos de uso 

de recursos de información (libros, índices, bases de datos, entre otros) y 

procesos (lectura, búsquedas, préstamos, etc.) más que en investigar lo que el 

usuario necesitaba y lo que lo motivaba a buscar información. 

Por su parte, Hernández analizó un grupo de escritos, entre ellos los más 

relevantes son los de Gould56 y de Reynolds57, así como la obra Scholarship and 

technology in the humanities de 199158, a partir de los cuales pudo  identificar el 

perfil o las características que presentan los humanistas en su comportamiento en 

la búsqueda informativa, las cuales se enlistan a continuación: 

 “Utilizan poco las herramientas secundarias. Cuando lo hacen las más 

importantes son reseñas, bibliografías, catálogos e índices. 

 Recurren a varios medios informales de comunicación, que en orden de 

importancia son: consulta e intercambio de ideas con sus colegas, 

búsqueda en sus colecciones personales y apelación a su memoria. 

 Requieren el contacto directo con los recursos y herramientas, por lo que el 

proceso de búsqueda y recuperación de información es directo. 

 Hacen búsquedas por palabras clave, autor o artista y título. 

                                                           
55GONZÁLEZ TERUEL, Aurora. “La perspectiva del usuario y del sistema en la investigación sobre el comportamiento informacional”. Teoría 
de la educación: educación y cultura en la sociedad de la información. 2011,  vol. 12, no. 1. p. 31. 
56GOULD, Constance C. Information needs in the humanities: an assessment. California. U. S. A.: The  Research Libraries Group, Inc., 1988. 
57REYNOLDS, Judy. “A brave new world user studies in the humanities enter the electronic age”. The Reference Librarian. 1995, no. 49-50, p. 

61-81.  
58Scholarship and technology in the humanities. London: Bowker-Saur, c1991.  
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 Utilizan exhaustivamente los recursos de las bibliotecas, aunque como 

última posibilidad, recurren al bibliotecario para encontrar información”.59 

También se pueden agrupar dentro del comportamiento de búsqueda las 

siguientes características, que la misma autora  agrupa dentro de las necesidades 

de información en Humanidades, ya que son inherentes a los recursos de 

información que fueron utilizados, su tipo, cobertura e idioma: 

 Utilizan una amplia gama de recursos de información.   

 Los recursos básicos son documentos originales representados por 

monografías y compilaciones, artículos de publicaciones periódicas y 

documentos  personales (cartas, diarios y material de archivo). 

 Recurren a materiales poco convencionales: manuscritos, audiovisuales, 

visuales (microformas, fotografías), biografías, objetos reales (obras de 

arte, instrumentos) e historias orales. 

 Dado que en estas áreas las investigaciones son exhaustivas y el análisis 

del contexto es importante, la cobertura temporal puede ser tanto 

retrospectiva como actual. 

 El material requerido puede estar en inglés, francés, alemán o en la lengua 

propia del sujeto o tema de estudio. 60 

Como puntualiza Calva, los métodos y técnicas aplicados en los estudios 

desarrollados por Corkill, Stone, Fulton y Stieg han sido diferentes, ya que en unos 

se utiliza un riguroso muestreo y otros sólo toman una pequeña muestra no 

representativa que sólo brinda una idea de lo que ocurre.61 

Como se puede apreciar, desde que dieron inicio los diferentes estudios de 

usuarios sobre el comportamiento en la búsqueda de información en el área 

humanística, algunos de los resultados fueron posteriormente confirmados por 
                                                           
59HERNÁNDEZ SALAZAR, La producción del conocimiento científico como base para determinar perfiles de usuarios, 2001. p. 48. 
60Ibidem,  p. 47. 
61CALVA GONZALEZ, Juan José. “El comportamiento en la búsqueda de información de los investigadores del área de humanidades y ciencias 
sociales”. Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información. 1999,vol. 13, no. 27, jul-dic, p. 13. 
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otros autores, de igual manera que se han presentado algunas diferencias entre 

ellos, en donde el comportamiento del usuario cambia, por ejemplo, en el análisis 

realizado por Hernández, el cual arrojó que: “Recurren a varios medios informales 

de comunicación, que en orden de importancia son: consulta e intercambio de 

ideas con sus colegas; búsqueda en sus colecciones personales y apelación a su 

memoria”62, este aspecto no se presenta en otros estudios de usuarios. 

Cabe señalar que la mayoría de la literatura citada, referente al comportamiento 

informativo del área humanística, es de años retrospectivos, debido a la falta de 

literatura más reciente.  

Es importante hacer notar que cada comunidad de usuarios de la información es 

diferente, que existen variables que influirán en los resultados. Es por ello 

importante destacar lo esencial que es el estudio de cada comunidad en particular, 

para satisfacer sus requerimientos informativos de manera óptima. Los resultados 

que arrojen los estudios serán de gran apoyo en la planeación y/o adecuación de 

los servicios, recursos de información, equipo, etc., para las bibliotecas o centros 

de información. 

Una vez abordado el comportamiento en la búsqueda de información en el área de 

Humanidades y Ciencias de la conducta, se dará pie a tratar lo referente a los 

investigadores de la UNAM que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), que es la comunidad de usuarios de la información a tratar en la presente 

investigación. 

 

 

 

  

                                                           
62HERNÁNDEZ SALAZAR, La producción del conocimiento científico como base para determinar perfiles de usuarios,2001. p. 48. 
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CAPÍTULO 2.  LOS INVESTIGADORES DE LA UNAM QUE PERTENECEN AL 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI) DEL ÁREA IV 

 

2.1   La investigación en la UNAM 

Dentro de las actividades primordiales que se realizan en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la investigación toma gran relevancia para el 

desarrollo de nuestro país. Cabe señalar, que el 30% del total de artículos 

científicos publicados por académicos mexicanos corresponde a investigadores de 

la UNAM.63 

En esta casa de estudios, la investigación se realiza principalmente en los 

institutos y centros, sin olvidar que también se desarrollan investigaciones en sus 

escuelas y facultades, entre otros. 

En materia de la investigación científica, dentro de la Legislación Universitaria, en 

la promulgación de la Ley Orgánica de 1929, se añadió en su artículo primero el 

objetivo de “organizar la investigación científica, principalmente la de las 

condiciones y problemas nacionales”64. 

 

2.1.1 Investigación Científica y Humanística 

“A partir de la creación de la Universidad Nacional, en 1910, dio inicio una nueva 

época en la cual se vislumbraban cambios importantes que impulsarían no sólo la 

formación de profesionistas, sino también de investigadores.”65 

“El 29 de agosto de 1946 fue aprobado el Reglamento para los Investigadores de 

Carrera, el cual fue realizado por los Consejos Técnicos de la Investigación 

Científica y de Humanidades y estudiado por la Comisión de Reglamentos del 

Consejo Universitario. Este reglamento definió que los investigadores podían ser: 
                                                           
63UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Agenda estadística 2013.  [en línea]. Disponible en Web: 
<http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/>. [Consulta: 24 de octubre de 2013] 
64DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Raúl.  Cincuenta años de ciencia universitaria: una visión retrospectiva.  México: UNAM, Coordinación de 
Humanidades, 1998. p. 8. 
65La investigación científica de la UNAM, 1929-1979.  México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1987. tomo I. p. 27. 
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adjuntos, de planta, titulares y eméritos; además se destacaba la importancia de 

formar nuevos investigadores y la dedicación de éstos por tiempo completo en la 

investigación.”66 

En el ámbito de la investigación, la UNAM cuenta con recintos donde se llevan a 

cabo una variedad de investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento 

como son los institutos, los centros de investigación, entre otros, los cuales se 

agrupan en dos subsistemas: Investigación en Humanidades (SIH) e Investigación 

Científica (SIC), ambos grandes subsistemas suman actualmente un total de 31 

institutos, 16 centros, 6 programas universitarios y 1 unidad académica, estos se 

ubican en Ciudad Universitaria y en los estados de Baja California, Querétaro, 

Morelos, Michoacán, Yucatán, entre otras sedes foráneas.67 

 

2.1.2 Coordinación de la Investigación Científica 

La Coordinación de la Investigación Científica tiene un Subsistema de la 

Investigación Científica  (SIC) el cual se compone de 20 institutos y 10 centros 

(VER ANEXO 1) de las áreas: Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, 

Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra e Ingenierías. También forma 

parte de dicho subsistema, la Coordinación de la Investigación Científica, con la 

administración de: 

 Cinco proyectos del Programa de Investigación Multidisciplinaria de 

Proyectos Universitarios de Liderazgo Académico (IMPULSA). 

 Cinco Programas Universitarios de Ciencia. 

 La Dirección General de Divulgación de la Ciencia. 

 La Coordinación de Plataformas Oceanográficas (los buques 

oceanográficos). 

                                                           
66Ibidem,  p. 29. 
67UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Op. cit., Disponible en Web: 

<http://www.planeacion.unam.mx/Agenda/2013/disco/#>. [Consulta: 24 de octubre de 2013] 
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 La Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San 

Ángel68. 

 

Descentralización de la investigación científica 

“De acuerdo al carácter “nacional” de la UNAM, dicha institución académica, ha 

reconocido la necesidad de colaborar en las tareas necesarias para que la 

investigación se lleve a cabo en todo el ámbito mexicano y contribuya al progreso 

del país. De ahí que algunas disciplinas de investigación requieran de las 

condiciones, instalaciones o facilidades en particular para realizar investigación in 

situ. Por ello, la UNAM estableció subdependencias foráneas (VER ANEXO 2) de 

los institutos y centros, iniciándose en esta labor en 1951 con el Observatorio 

Astronómico Nacional, en Tonantzintla, Puebla.”69 

La labor que la UNAM ha hecho desde décadas atrás en el impulso de la 

investigación científica en todo el territorio nacional, ha sido importante, ya que 

gracias al interés de rectores y coordinadores, así como al de los mismos 

investigadores, todos en su conjunto, de una manera u otra, han contribuido al 

desarrollo de la ciencia en México. 

 

2.1.3 Coordinación de Humanidades 

La Coordinación de Humanidades fue creada en 1945 y tiene como propósito 

fundamental coordinar al Subsistema de Humanidades, cuya misión principal es 

“la generación de conocimientos en los campos de las humanidades y las ciencias 

sociales, y a través de esta función, participar en la detección de problemas sobre 

                                                           
68UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.Coordinación de la Investigación Científica.  [en línea]. Disponible en : 
<http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/index_cic.html>[Consulta: 20 de octubre de 2013] 
69 La investigación científica de la UNAM, 1929-1979.  Op. cit., p. 77. 

http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/index_cic.html
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la realidad nacional, en el diseño de respuestas y en la previsión de problemáticas 

futuras.”70 

Así, dicho Subsistema “lleva a cabo las tareas de difusión y diseminación de los 

resultados de las investigaciones en los medios académicos para enriquecer los 

cuerpos de teoría y metodología de las disciplinas de área. Además dentro de sus 

actividades principales está la preservación de los bienes culturales, tangibles e 

intangibles, de la Nación”.  

El Subsistema de Humanidades actualmente está integrado por: 11 Institutos, 6 

Centros de Investigación, 6 programas universitarios y 1 unidad académica (VER 
ANEXO 3). 

Todos y cada uno de las entidades académicas o dependencias del Subsistema 

de Humanidades tiene su importancia dentro del desarrollo de las humanidades y 

ciencias sociales de esta casa de estudios, ya que se desarrollan líneas de 

investigación así como proyectos correspondientes a cada una, los cuales 

atienden problemas nacionales que contribuyen a un mejoramiento social. 

 

2.2   Los investigadores de la UNAM 

Como es sabido, la investigación es una actividad que principalmente se realiza en 

los Institutos y Centros de la Universidad Nacional creados para tal fin, los cuales, 

como ya se mencionó anteriormente, se encuentran agrupados en dos 

Subsistemas. Sin embargo, también esta actividad es llevada a cabo en otras 

entidades académicas como facultades y escuelas, entre otras, de la misma 

universidad. 

                                                           
70UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Coordinación de Humanidades. Documento para la planeación académica del 
subsistema de humanidades. México: UNAM, 1997. p. 16. 
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La mayoría de los investigadores de la UNAM con figura académica de 

“Investigador de carrera” se encuentran agrupados en los dos primeros 

Subsistemas de la UNAM que se detallan a continuación. 

 

Tabla 1 
Investigadores de Carrera de los Subsistemas de la UNAM en 2013 

 

Fuente: DGAPA.  Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 
http://dgapa.unam.mx/html/estadisticas/Estadistica-Qna2213.pdf 

 

En 2013 se contabilizaron un total de 2,440 investigadores de carrera dentro de 

los diferentes subsistemas de la UNAM: 52 de ellos en Facultades y Escuelas, 5 

en las Unidades Multidisciplinarias, 2 en los Centros y Direcciones de Extensión 

Universitaria, 9 en los Centros y Direcciones de las Secretarías, 825 en el 

subsistema de la Coordinación de Humanidades y 1,547 en la Coordinación de la 

Investigación Científica.  

De lo anterior se deduce que la mayor cantidad de los Investigadores de carrera 

de la UNAM se encuentran agrupados dentro de los dos Subsistemas principales 

enfocados a la investigación, como se muestra en la Tabla 1, la Coordinación de 

Humanidades y la Coordinación de la Investigación Científica, entre los cuales 

reúnen a un total de 2,372.  

Para el presente trabajo de investigación, la población que estará contemplada 

será la que pertenece a los Subsistemas de la Coordinación de Humanidades y de 

http://dgapa.unam.mx/html/
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la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y que son integrantes 

del SNI área IV, debido a que es donde se realiza la mayor parte de la 

investigación en esta casa de estudios y, por ende, cuenta también con el mayor 

número de investigadores de carrera. 

A continuación se mostrará la distribución de los investigadores en ambos 

Subsistemas en cuanto a su categoría y nivel a partir de datos obtenidos en el 

2013. Esto para conocer más a dicha comunidad universitaria.  

 

Tabla 2 
Nombramientos de investigador de la UNAM por categoría y nivel 

 

Fuente: DGAPA. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. UNAM. 2013.  
http://dgapa.unam.mx/html/estadisticas/Estadistica-Qna2213.pdf 

 

La Tabla 2 muestra la cantidad de investigadores con que cuenta cada 

subsistema, así como la distribución de los mismos de acuerdo a la categoría y el 

nivel. Como se puede apreciar, la mayor cantidad de investigadores se encuentran 

en el Subsistema de Investigación Científica y son investigadores titulares de 

tiempo completo con nivel C. En lo que respecta al Subsistema de Humanidades, 

de igual forma, la mayor parte de los investigadores son titulares de tiempo 

completo y con nivel C. 
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2.3   Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se creó el 26 de julio de 1984 por 

Acuerdo Presidencial para reconocer la producción científica y tecnológica de los 

investigadores mexicanos. Este reconocimiento se otorga mediante una 

evaluación por pares y bajo el cumplimiento de ciertos criterios como: calidad de 

los trabajos, productividad reciente, trabajos citados, factor de impacto, aportes al 

desarrollo científico, tecnológico, social y cultural de México, etc., además de que 

se les brinda un apoyo o incentivo económico dependiendo del nivel al que 

pertenezcan71. 

El ser considerados “investigadores nacionales” representa la calidad y prestigio 

de sus aportaciones. 

El Sistema Nacional de Investigadores establece criterios confiables y válidos para 

evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo académicos y 

tecnólogos. Tales criterios se expresan en el Reglamento del SNI. En este 

ordenamiento jurídico se define su organización y funcionamiento, las condiciones 

de elegibilidad, los lineamientos que se siguen para nombrar a las comisiones 

dictaminadoras y la forma como llevan a cabo sus tareas. Por último, incluye los 

beneficios que se adquieren con la pertenencia al Sistema Nacional de 

Investigadores y los periodos de duración de los nombramientos”72.  

Las distinciones que otorga el SNI a los investigadores se clasifican en tres 

categorías:  

I. Candidato a Investigador Nacional; 

II. Investigador Nacional, con tres niveles, y  

III. Investigador Nacional Emérito. 

 

                                                           
71CONACyT. Sistema Nacional de Investigadores.  [en línea].  Disponible en Web: <http://www.conacyt.gob.mx/sni/Paginas/default.aspx>. 
[Consulta: 28 de octubre de 2013] 
72CONACyT. Sistema Nacional de Investigadores. Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. [en línea]. Disponible en Web: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n324.pdf>. [Consulta: 28 de octubre de 2013] 
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Dentro del reglamento del SNI73, se señalan los requisitos mínimos que deben 

cumplir los investigadores para cada categoría (VER ANEXO 4). 

 

Las áreas del conocimiento consideradas por el SNI son siete74: 

Área I: Físico matemáticas y Ciencias de la tierra. 

Área II: Biología y Química. 

Área III: Medicina y Ciencias de la salud. 

Área IV: Humanidades y Ciencias de la conducta. 

Área V: Ciencias sociales. 

Área VI: Biotecnología y Ciencias agropecuarias. 

Área VII: Ingenierías. 

 

Para el presente trabajo la comunidad de usuarios a estudiar es la 

correspondiente al Área IV: Humanidades y Ciencias de la conducta del SNI, 

dentro de esta categoría se concentran los investigadores que generan 

conocimientos en las siguientes disciplinas: ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, 

ARQUITECTURA, ARTES Y LETRAS, BIBLIOTECOLOGÍA, FILOSOFÍA, 

HISTORIA, LINGÜÍSTICA, MATEMÁTICAS EDUCATIVAS Y ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS, PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. 

 

                                                           
73“Acuerdo por el que se reforman diversos artículos del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores”.  Diario Oficial de la Federación, 
26 de diciembre de 2012. Segunda sección.  [en línea].  Disponible en Web: <http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/marco-legal-sni/reglamento-sni/841-reglamento2013-1/file>.  [Consulta: 
29 de octubre de 2013] 
74CONACyT, Sistema Nacional de Investigadores. Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores,[Consulta: 28 de octubre de 2013] 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/marco-legal-sni/reglamento-sni/841-reglamento2013-1/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/marco-legal-sni/reglamento-sni/841-reglamento2013-1/file
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2.4 Investigadores de la UNAM que pertenecen al área IV del SNI 

Dentro del padrón de investigadores vigentes a enero de 2014 del SNI área IV de 

Humanidades y Ciencias de la conducta que pertenecen a la UNAM, están 

contabilizados 721 investigadores, a continuación se tabulan las cantidades de 

ellos por nivel dentro del SNI: 

Tabla 3 
 Personal académico de la UNAM del área IV del SNI 

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM QUE PERTENECE AL ÁREA IV DEL SNI 

Nivel en el SNI Cifra 

Nivel 1 348 

Nivel 2 225 

Nivel 3 113 

Nivel C   35  

Total 721 
Fuente: SNI : CONACYT.  Investigadores vigentes a enero de 2014.    
http://www.conacyt.gob.mx/SNI/_layouts/xlviewer.aspx?id=/SNI/Documents/VIGENTES_SNI2014.xlsx 

 

En total se tienen registrados 3,125 investigadores de diferentes instituciones a 

nivel nacional dentro del SNI área IV de Humanidades y Ciencias de la conducta, 

pero respecto a la UNAM dentro de este rubro se encuentra un total de 721 

investigadores, lo cual representa un 23.07% del total. 

Ahora bien, de estos 721 investigadores de toda la UNAM pertenecientes al área 

IV del SNI, se identifica a los que están contemplados únicamente en los  

Subsistemas de Humanidades y  de Investigación Científica, como se mencionó 

en un apartado anterior, por lo que resulta de ello, una población de 376 

investigadores. 

2.4.1 Población de estudio 

La población es definida como “el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

http://www.conacyt.gob.mx/SNI/_layouts/xlviewer.aspx?id=/SNI/Documents/VIGENTES_SNI2014.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww.conacyt.gob.mx%2FSNI%2FDocuments%2FForms%2FAllItems.aspx%3FInitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence%26View%3D%7b3DD3C3B7-E39C-4E55-A5B3-E46507DFA53B%7d%26FilterField1%3DModified%26FilterValue1%3D2014%252D01%252D10&DefaultItemOpen=1
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reunir las características de lo que es objeto de estudio”75, de lo anterior cabe 

resaltar la importancia de identificar a la población para el desarrollo de un estudio. 

Ahora bien, una vez obtenida la cifra de la población a estudiar, es relevante 

conocer en qué dependencia se encuentra cada uno de los investigadores, ya que 

será relevante para el último apartado de la presente investigación, en la 

obtención de la muestra estratificada. 

De lo anterior se desprende la siguiente tabla: 

Tabla 4 
Cifra de investigadores del área IV del SNI, por nivel y dependencia de los 

Subsistemas SIH y SIC 

 
                                                           
75

LATORRE, A., RINCÓN D. del y ARNAL, J. Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. Barcelona: Experiencia S.L., 2003. p.78. 
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La Tabla 4 presenta el número de investigadores que corresponden a los dos 

subsistemas ya mencionados en la UNAM, y que están registrados dentro del SNI 

en el área IV, es por ello, que en algunas dependencias, principalmente las 

pertenecientes al Subsistema de Investigación Científica, hay pocos 

investigadores, un ejemplo de ello, es que en el Instituto de Geografía se 

encuentra un único investigador, el cual estudia la disciplina de Antropología 

social, con especialidad en el sector agrícola en México, es por lo cual está 

clasificado dentro del área IV del SNI, además de que pertenece a un instituto del 

Subsistema de Investigación Científica. 

Una vez identificada la población por dependencia, es importante conocer más a 

nuestra población de estudio: su nombre, nivel en el SNI, sexo, disciplina, 

especialidad, entidad federativa y grado de estudios. 

 

Tabla 5 
Investigadores del SNI área IV del CCADT 

 
 

Como se observa en la Tabla 5, el CCADT cuenta con cuatro investigadores del 

perfil requerido para la presente investigación, dos de ellos pertenecen al nivel 2 

del SNI y los otros dos restantes tienen nivel C, tres son mujeres y un hombre, los 

cuales laboran en el Distrito Federal. 

 



 

39 
 

Tabla 6 
Investigadores del SNI área IV del CELE 

 

En el CELE se encuentran siete investigadores, cinco del nivel 1 del SNI, uno del 

nivel 2 y otro es candidato. La mayoría son mujeres y todos laboran en el Distrito 

Federal. 

 

Tabla 7 
 Investigadores del SNI área IV del CEIICH 

 

En el CEIICH están registrados siete investigadores, cuatro de ellos pertenecen al 

nivel 1 del SNI, otro al nivel 3 y dos son candidatos. Cinco son mujeres y dos 

hombres, todos laboran en el Distrito Federal. 
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Tabla 8 
Investigadores del SNI área IV del CIGA 

 

En el CIGA sólo se encuentra un investigador hombre del nivel 2 del SNI, el cual 

labora en Michoacán. 

 

Tabla 9 
 Investigadores del SNI área IV del CISAN 

 

En el CISAN se ubican cuatro investigadores, tres de ellos son mujeres y uno es 

hombre, todos ellos laboran en el Distrito Federal. 

 

Tabla 10 
 Investigadores del SNI área IV del CIALC 
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En el CIALC se localizan dieciséis investigadores, diez de ellos son del nivel 1 del 

SNI, tres del nivel 2, uno del nivel 3 y dos son candidatos. Siete son mujeres y 

nueve hombres, todos laboran en el Distrito Federal, quince cuentan con nivel de 

estudios de doctorado y únicamente uno es de maestría. 

 

Tabla 11 
 Investigadores del SNI área IV del CEPHCIS 

 

En el CEPHCIS hay nueve investigadores, siete del nivel 1 del SNI, uno del nivel 2 

y otro del nivel 3. Cinco son mujeres y cuatro hombres, todos laboran en Yucatán. 
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Tabla 12 
Investigadores del SNI área IV del CRIM 

 

En el CRIM están registrados trece investigadores, siete de ellos son del nivel 1 

del SNI, cinco son del nivel 2 y uno del nivel 3. Ocho de ellos son mujeres y cinco 

hombres, todos ellos laboran en el Campus Morelos de la UNAM. 

 

Tabla 13 
 Investigadores del SNI área IV de la Coordinación de Humanidades 

 

Dentro de la Coordinación de Humanidades se localizan cuatro investigadores, 

tres de ellos pertenecen al nivel 1 del SNI, y uno al nivel 2. Tres son mujeres y uno 

hombre, tres laboran en el Distrito Federal y uno en Michoacán.  
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Tabla 14 
Investigadores del SNI área IV del IGg 

 

El Instituto de Geografía sólo cuenta con una investigadora del nivel 2 del SNI, 

laborando en el Distrito Federal. 

 

Tabla 15 
 Investigadores del SNI área IV del IGI 

 

En el Instituto de Geología también hay únicamente una investigadora con nivel 1 

del SNI, la cual labora en la Estación Regional del Noroeste, en Hermosillo, 

Sonora.  

 

Tabla 16 
 Investigadores del SNI área IV del II 

 

Dentro del Instituto de Ingeniería se encuentran tres investigadores, dos de ellos 

del nivel 1 del SNI, y uno del nivel 2. Todos son hombres, los cuales laboran en el 

Distrito Federal. 
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Tabla 17 
 Investigadores del SNI área IV del IIA 

 

INSnMO ~ IMS1l6I<lCOfS Nm\tfCIOGICAS flA) 

~ .. ~ 
"""" f",.- ""'" ~ ... * 

'""" Sao 
fedffatiYa ...... SM 

ORA. EMILYSEIlZ MCCLUNG HtuMANN , CIWCIAS ,~UXl llAm CE LA HISTORIA PAlwnNoBOTÁNICA, ARQUWlOGíA DEL PAISAJE O, Doctorado 
DR, BERNDWAlHR fWERIOO fAHMEl BmR M ANTROPO.OGIA CULTURAL O, Doctorado 
DR. AN DRES MEDINA HERNANDEl M ETNOGRA:IA y ETNOLOGIA ETNOLOGíA O, Doctorado 
DR. PAUL SCHMIDTSCHOE NBERG M ANTROPO.OGIA CULTURAL ARQutoLOGIA O, Doctorado 
ORA. ROSA MARIA RAMOS ROORIGUEl , ANTROPO.OGIA rlSICA O, Doctorado 
DR, GtRMAN GUIOO MUNCH GAlINOO M ETNOGRA:IA y ETNOLOGIA ETNOLOGIA O, Doctorado 
DR. GABRIEl ASC¡NCIO FRANCO M ANTROPO.OGIA SOCIAL ANTROPOLOGíA CHIAPAS Doctorado 
ORA. MARIA TERESA VALDIVIA OOUNCE , ANTROPO.OGIA 5C(IAL ANTROPOLOGíA JURíDICA Y METOOOLOGiA O, Doctorado 

1 ORA. ANNICK JO ELVIRE OAN EE LS VERRIEST , CI!NeIAS MIliARES DE LA HISTORIA ARQutoLOGiA DE VE RA~UZ O, Doctorado 
ORA MARIAAN GtLiCAGALlCIAGORDILLO , ETNOGR.m y ETNOlOGIA ETNOlOGIA O, Doctorado 
ORA. MATIlDE ESPINOSA SANCH El , BIOFISICA BIOMECÁNICA DEPORTIVA O" Doctorado 
ORA. MARIA CASTAÑEDA DE lA PAl , OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE HISTORIA ETNOHISTORIA O .. Doctorado 
DR, GUILLERMO ACOSTAOCHOA M OTRAS ESftclALlDADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGiA O" Doctorado 
DR, GABRIEL LUIS BOUROIN RIVERO M OTRAS mECIALlOADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA O, Doctorado 
DR JUSTUS fRIEORICH MARTIN fENNER M HISTORIA ESPECIALIZADA HISTORIA AG RARIA CHIAPAS Doctorado 
ORA. EDITH MARiA DEL SOCORROORTIZ DiAl , OTRAS mECIALlOAOES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGiA O" Doctorado 
OR, LUIS RODRIGUEl CASTILLO M ANTROPO.OGIA SOCIAL CHIAPAS Doctorado 
ORA. MARI CAR MEN SERRA PUCHE , ARQUEOLOGiA O" Doctorado 
OR, LORENZO OCHOA SALAS M OTRAS ESPtclALlOADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGiA O, Doctorado 
DR, CARLOS ALBERTO NAVARRETE CACERES M CI ENCIAS ,~UXI LlAR ES DE lA HISTORIA AR EA MAYA O" Doctorado 
ORA. MARIAVI LLANUEVA SAGRAOO , OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGiA fislCA O" Doctorado 
DR, LUISALBERTO BARBA PINGAR RON M OTRAS ESfECIALlDADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ARQUEOMETRIA O" Doctorado 
DR, HEVER RAMON ARZAPALO MARIN M OTRAS mECIALlOADES EN MATERIA DE LI NGUISTICA LI NGUiSTICA ANTROPOLÓGICA O, Doctorado 
ORA. MARIA HRESACABREROGARCIA , OCCID E~E Y NORTE DE MEXICO O" Doctorado 
DR, RAUL VAlADEl AlUA M OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE BIOLOGIA ARQUEOZOOLOGiA Y ETNOZOOLOGiA O .. Doctorado 
ORA. JULIETA ARECHIGA VI RAMONTES , OTRAS mECIALlDADES EN MATERIA DE ANTRO POLOGIA ANTRO POLOGiA fislCA O" Doctorado , 

ANTROPOLOGiA M¡OICA DR, JAIME TOMAS PAGE PLIEGO M OTRAS ESfECIALlDADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA CHIAPAS Doctorado 
DR RAfAEL ANTONIO PEm TAYLOR YALDRETE M ETNOGRA:IA y ETNOLOGIA ANTROPOLOGIA DEL DESIERTO O" Doctorado 
DR, MIGUEL LlSBONA GUILLEN M ANTROPO.OGIA CULTURAL CHIAPAS Doctorado 
ORA. ANA BELLA PEm CASTRO , ANTROPO.OGIA SOCIAL ANTROPOLOGiA ECONÓMICA Y ANTROPOLOGiA DE O" Doctorado 
ORA. MARIA CRISTINA DEL PIlAR OEHMICHEN BAZAN , ANTROPO.OGIA SOCIAL ANTROPOLOGIA SOCIAL O, Doctorado 
DR CARLO BONFIGLlOLl UGOLlNI M ETNOGRA:IA y ETNOLOGIA ANTROPOLOGiA O, Doctorado 
DR, RODRIGO RUBEN LlENOOSTUAROO M OTRAS mECIALlOADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA O" Doctorado 
DR, ERNESTO VARGAS PACHECO M OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGIA E HISTORIA O" Doctorado 
DR, HERNAN JAVIER SALASQUINTANAL M ANTRO PO.OGIA SOCIAL ANTROPOLOGiA SOCIAL O" Doctorado 
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Como se puede apreciar, dentro del Instituto de Investigaciones Antropológicas se 

localizan  cuarenta y seis investigadores. Diecisiete pertenecen al nivel 1 del SNI, 

dieciocho son del nivel 2, ocho del nivel 3 y tres de ellos son candidatos. 

 

Tabla 18 
 Investigadores del SNI área IV del IIB 

 

Dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas se ubican diez 

investigadores, cuatro de ellos son del nivel 1 del SNI, otros cuatro son del nivel 2, 

uno del nivel 3 y el último es candidato. Siete son mujeres y tres hombres, todos 

trabajan en el Distrito Federal. 
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Tabla 19 
Investigadores del SNI área IV del IIBI 

 

En el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información se 

encuentran registrados veintiún investigadores, diez pertenecen al nivel 1 del SNI, 

ocho son del nivel 2 y tres cuentan con el nivel 3. Nueve son mujeres y doce 

hombres, todos laboran en el Distrito Federal. 

 

Tabla 20 
 Investigadores del SNI área IV del IIEC 

 

Dentro del IIEC está registrada una investigadora del nivel 1 del SNI que labora en 

el Distrito Federal. 
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Tabla 21 
 Investigadores del SNI área IV del IIMAS 

 

En el IIMAS se ubica una investigadora del nivel 3 del SNI, que labora en el 

Distrito Federal. 

 

Tabla 22 
 Investigadores del SNI área IV del IIE 
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En el Instituto de Investigaciones Estéticas hay cuarenta y un investigadores, de 

los cuales dieciséis pertenecen al nivel 1 del SNI, catorce son del nivel 2 y once 

del nivel 3. Veintidós son mujeres y diecinueve son hombres. Todos laboran en el 

Distrito Federal, treinta y nueve poseen el doctorado y dos cuentan con maestría. 
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Tabla 23 
 Investigadores del SNI área IV del IIFL 

 

"1lTUTO ~ II/IS1l6AOOH¡S F(OUlooS IIFlI 

~ivelen oqr.,. ¡..- -& .. * ...... "" fedtfatiYa ... 1M 

ORA PAUlm¡ lm BRZElINSKA , LI NGUISTICA SINCIlONICA DE5rnIPCIÓN T ro:lJMWTACIÓN LENGUAS INOiGE DJ Doctorado 
ORA. ANA LUISA IZQUIEROO Y DE LA CUEVA F HISTORIA DE LAS ¡POCAS HISTORIA DE lAS INSTITUCIONES DJ Doctorado 
ORA. BEATRIZ ESPEJO DiAl , TEORIA, ANALlSIS YOlITICA LITERARIOS DJ Doctorado 
ORA. MARIA tuGENIA HERRERA LIMA , lINGOISTICAAPlICADA DIAlECTOlOG~ y PWj EACIÓN lINGÜiSTICA DF Doctorado 
DR. GE RAROO RAMIREl VIDAL , TEORIA, ANALlSIS YCRITICA LITERARIOS FILOLOGiAClÁSICA DJ Doctorado 
DR, ¡tuPE RmS PALACIOS , HORIA, ANALlSIS YCIl ITICA lIHRARIOS DJ Doctorado 
ORA. BEATRIZ ARIAS ALVAR El , LINGUISTICA DIACRONICA LlNGÜiSTICA DJ Doctorado 
ORA LIXILA MARCELA fLOmmVANm , LI NGUISTICA DlACIlONICA Ll NGÜiSTICA DJ Doctorado 

ORA. MA. DE LAS MERCEDES FUEN SA MONTES DE 00 F OTRAS ESPtclALlOAOES EN MATtRIA DE LINGUISTICA filOLOGíA Y O E~ I PCIÓN Ll NG. INÁH UATL, Z DJ Doctorado 
DR. JOSE RICAROOCHAVES PACHEOO , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS LITERATURA COMPARADA DJ Doctorado 
DR. VIGOR HUGO MENDEl AGUIRRE , SISTEMAS FILOSOFICOS FILOSOFiA DE lLATÓN DJ Doctorado 
DR. ROOOLFO MATA SANOOVAL , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS LITERATURA lJ.TINOAMERICANA DJ Doctorado 
DR. OAVIOGARCIA PE REl , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS FIlOLOGiA GR EGA y LITERATURA COMPARADA DJ Doctorado 
ORA. MARIA ANGE LES SOLER ARECHALDE , Ll NGÜISTICA SINC!lONICA Ll NGÜiSTICA DJ Doctorado 

1 
DR. SERGIO IBAÑ El CERDA , LlNGÜISTICA SINC!lONICA SEMÁNTICA y SINTAXIS DEL ESPAÑOL DJ Doctorado 
ORA. MARTHA ELENA MONTEMAYOR ACEVES , CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA LETRAS CLÁSIC.\S DJ Doctorado 
ORA YANNACELlNA HAOATTY MORA , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS LITERATURA DJ Doctorado 
ORA. LlLIAN GRACIELA GUE RRERO VALE NZ UE LA F DJ Doctorado 
DR. MICH EL ROBERTOUDIJK , HISTORIA ESPECIALIZADA HISTORIA lAPOTECA A TRAVÉS DE SUS TEXTOS DJ Doctorado 
ORA. ELlBERTA ESTHER MARTINEl LUNA , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS HISTORIA YeRlTICA LITERARIA DJ Doctorado 
ORA TATIANAAGUILAR ALVAREl BAY , TEORIA, ANALlSIS YC!l ITlCA LITERARIOS POEsiA y FILOSOFiA DEL EXILIO ESPAÑOL EN M DJ Doctorado 
DR. OMAR OANIEL ALVAREl SALAS , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS FILOLOGiACLÁSICA D' Doctorado 
DR. JOSÉ MOLlNAAYALA , CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA FILOLOGiAGR EGA DJ Doctorado 
ORA AURORA MARIA OIEl -CANEOO FLORES , OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE HISTORIA HISTORIOGRAFiA DJ Doctorado 
DR. RODRIGO RO ME RO MENDEl , LlNGÜISTICA SINC!lONICA LlNGÜiSTICA DJ Doctorado 
ORA MARGARITA LEON VEGA , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA LITERARIOS LITERATURA YSEMIÓTICA DJ Doctorado 
ORA. SUSANAVERONICA VOLKOW FERNANDEl F TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA DE LAS BELLAS ARTES HERMENÉ UTICA EN LA LITERATURA Y LASARTES DJ Doctorado 
DR. GUILLE RMO BERNAL ROME RO , CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA DJ Doctorado 
ORA. ANA LAURAlAVALA DiAl , TEORIA, ANALlSIS YC!lITICA liTERARIOS LITERATURA ~XICANA S XIX. EDICiÓN C!l iTIC DF Doctorado 
DR. TSUBASAOKOSHI HARADA , HISTORIA ESPECIALIZADA ETNOHISTORIA DE LOS MAYAS DE YUCATÁN DJ Doctorado 
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El Instituto de Investigaciones Filológicas cuenta con ochenta y cinco  

investigadores, de los cuales treinta son del nivel 1 del SNI, treinta y cinco del nivel 

2, quince del nivel 3 y cinco son candidatos. Cuarenta y siete son mujeres y treinta 

y ocho son hombres. Todos laboran en el Distrito Federal y cuentan con el 

doctorado, a excepción de uno de ellos que posee maestría. 
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Tabla 24 
 Investigadores del SNI área IV del IIF 

 

 

En el Instituto de Investigaciones Filosóficas hay treinta y seis investigadores, diez 

pertenecen al nivel 1 del SNI, once al nivel 2, y quince al nivel 3. Catorce son 

mujeres y veintidós hombres, todos laboran en el Distrito Federal. 
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Tabla 25 
 Investigadores del SNI área IV del IIH 

 

El Instituto de Investigaciones Históricas tiene cuarenta y tres investigadores, 

veintidós pertenecen al nivel 1 del SNI, catorce al nivel 2, y siete al nivel 3. 

Veintiuno son mujeres y veintidós son hombres, todos laboran en el Distrito 

Federal. 
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Tabla 26 

 Investigadores del SNI área IV del IIJ 

 

Dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas se localizan a dos investigadores, 

uno pertenece al nivel 1 del SNI y el otro al nivel 2, los dos son hombres y laboran 

en el Distrito Federal. 

 

Tabla 27 
Investigadores del SNI área IV del IIS 

 

En el Instituto de Investigaciones Sociales se localizan catorce investigadores, 

cinco de ellos pertenecen al SNI nivel 1, otros cinco al nivel 2, tres al nivel 3 y uno 

es candidato. La mitad de ellos son mujeres y la otra mitad hombres. Todos 

laboran en el DF y cuentan con doctorado, a excepción de uno con maestría. 
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Tabla 28 
 Investigadores del SNI área IV del INb 

 

El Instituto de Neurobiología cuenta con cuatro investigadores, uno del nivel 1 del 

SNI, otro del nivel 2 y dos pertenecen al nivel 3. Tres son mujeres y uno es 

hombre, todos laboran en Querétaro. 

 

Tabla 29 
Investigadores del SNI área IV del PUEG 

 

En el PUEG se ubica una investigadora del nivel 1 del SNI, que labora en el 

Distrito Federal. 

 

Tabla 30 
 Investigadores del SNI área IV del PUMC 

 

En el PUMC hay una investigadora del nivel 2, que labora en el Distrito Federal. 

 

Como se puede apreciar, la gran mayoría de la población de estudio cuenta con 

nivel de estudios de doctorado, lo cual deja ver la calidad académica de los 

investigadores y, por ende, de la de sus productos de investigación. Estos 
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investigadores se ubican en 26 dependencias de la UNAM, en algunas de ellas 

sólo hay uno o muy pocos, ya que son sólo los que cumplen con las 

características o perfil requerido para el presente estudio. Sin embargo, la 

dependencia con mayor número de investigadores fue el Instituto de 

Investigaciones Filológicas, que cuenta con treinta. 
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CAPÍTULO 3. COMPORTAMIENTO INFORMATIVO DE LOS INVESTIGADORES 
DE LA UNAM QUE PERTENECEN AL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES (SNI) DEL ÁREA IV 

 

Para toda unidad de información es de sumo interés conocer la manera en que se 

comportan sus usuarios al momento de necesitar información, pues ello permitirá 

contar con los recursos informativos requeridos, ya sean impresos y/o 

electrónicos, con los servicios adecuados, así como con el equipo, el personal, 

etc., y todo aquello que les provea lo necesario para satisfacer sus necesidades 

informativas. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en detectar el comportamiento 

informativo de los investigadores de los subsistemas de Humanidades y de la 

Investigación Científica de la UNAM que pertenecen al área IV del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). Cabe señalar que, dentro de las actividades 

principales de la Universidad Nacional, la investigación es de suma importancia 

para el desarrollo de nuestro país, además de que la UNAM es una de las mejores 

instituciones de educación superior de Iberoamérica. En cuanto a sus productos 

de investigación “del total de artículos científicos publicados por académicos 

mexicanos, 30% corresponden a investigadores de esta casa de estudios.”76 Lo 

anterior fue el motivo por el cual se eligió a esta institución educativa. 

Respecto al tipo de comunidad de usuarios a estudiar, se eligió a los 

investigadores del SNI del área IV, que son considerados “investigadores 

nacionales” por la calidad de sus investigaciones, al igual que los que pertenecen 

a otras áreas del SNI.  

La razón por la cual se eligió a esta comunidad de usuarios de la información es 

por la falta de estudios enfocados a su comportamiento en la búsqueda de 

información, ya que la literatura existente no es suficiente. 

                                                           
76

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Agenda estadística 2013,[Consulta: 24 de octubre de 2013] 
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Lo anterior hace destacar la pertinencia y relevancia que tiene conocer algunos 

aspectos del comportamiento informativo de la comunidad de usuarios a estudiar 

en el presente trabajo, ya que de esa manera las bibliotecas o centros de 

información que los atienden podrán planear nuevas estrategias para satisfacer de 

mejor manera sus necesidades informativas, y así apoyar en el desarrollo y 

generación del conocimiento dando como resultado un incremento de la 

investigación en México.  

 

3.1 El estudio del comportamiento informativo de los investigadores de la 
UNAM que pertenecen al SNI área IV 

Para el desarrollo del presente estudio, cabe señalar la metodología que se llevó a 

cabo, así como el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la 

población, la muestra, el método, la técnica y el instrumento. 

 

3.1.1 Metodología 

Para esta investigación se identificó a la población a estudiar con las 

características ya mencionadas. Después se seleccionó el método, la técnica y el 

instrumento a utilizar para la obtención de la información de los sujetos de estudio. 

 

3.1.1.1Planteamiento del problema, objetivos, hipótesis 

 

1) ¿Cómo realizan la búsqueda de información los investigadores de la UNAM 

que pertenecen al SNI del área de Humanidades y Ciencias de la 

conducta? 

2) ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en el comportamiento 

informativo de dichos investigadores? 
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3) ¿Cuáles son los recursos de información que utilizan mayormente los 

investigadores? 

4) ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan mayormente los 

investigadores? 

5) ¿De qué idioma son las fuentes de información que consultan? 

 

6) ¿De qué antigüedad datan las fuentes de información que consultan los 

investigadores? 

 

7) ¿Los investigadores delegan las actividades de búsqueda de información a 

otras personas o intermediarios? 

 

Una vez indicando lo anterior, cabe señalar sus respectivos objetivos que se 

pretenden lograr: 

 

Objetivos 

1) Establecer los mecanismos que utilizan los investigadores de la UNAM que 

pertenecen al SNI del área de Humanidades y Ciencias de la conducta para 

la búsqueda de información. 

 

2) Determinar algunos de los factores que influyen en el comportamiento 

informativo de los investigadores. 

 

3) Identificar los recursos de información que utilizan mayormente los 

investigadores. 

 

4) Identificar las fuentes de información que utilizan mayormente los 

investigadores. 
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5) Determinar el idioma en el cual utilizan las fuentes. 

 

6) Señalar la antigüedad de las fuentes de información que consultan. 

 

7) Indicar si los investigadores delegan o no la búsqueda de información a 

otra(s) persona(s). 

 

Dentro de las hipótesis planteadas en esta investigación tenemos las siguientes:  

 

Hipótesis 

1) Los investigadores de la UNAM que pertenecen al SNI del área de 

Humanidades y Ciencias de la conducta, realizan la búsqueda en los 

catálogos electrónicos de las bibliotecas acerca de la temática requerida, 

posteriormente revisan los documentos y seleccionan el que va de acuerdo 

a sus necesidades de información. 

 

2) Hay factores que influyen en el comportamiento informativo de este grupo 

de investigadores como: 

a. Edad 

b. Categoría laboral 

c. Años de antigüedad como investigador en el SNI. 

 

3) Los investigadores que pertenecen al SNI acuden mayormente a la 

biblioteca, hemeroteca, centro de información, archivos; y en segundo lugar 

a los Congresos, conferencias, seminarios y encuentros, como recursos 

informativos.  
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4) Los investigadores que pertenecen al SNI utilizan mayormente las 

monografías en primer lugar y en segundo las publicaciones periódicas, 

como fuentes de información. 

 

5) El idioma en que utilizan las fuentes de información en su mayoría es el 

inglés, pero además de usar conjuntamente otras fuentes en idiomas como 

el francés y hebreo. 

 
6) La antigüedad del material que utilizan es de más de 10 años. 

 
7) En cuanto a la actividad de búsqueda de información, los mismos 

investigadores la llevan a cabo, por lo que no hacen uso de algún 

intermediario. 

 

 

3.1.1.2 Población 

Como se ha venido mencionando, la población identificada para este estudio es de 

376 investigadores de la UNAM del área IV del SNI que se encuentran distribuidos 

en las diferentes dependencias de los subsistemas de Humanidades y de 

Investigación Científica, tanto en las que se localizan en Ciudad Universitaria 

como las que se encuentran en las sedes foráneas de esta universidad.  

 

3.1.1.3 Muestra 

El tipo de muestra a analizar será: Muestreo probabilístico estratificado. 
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Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de nuestra población usaremos la 

siguiente fórmula77: 

     𝐧 =   

𝒁𝟐  𝐪

𝐄𝟐  𝐩 

𝟏 + 𝟏
𝐍

[
𝐙𝟐  𝐪

𝐄𝟐  𝐩
  −   𝟏]

 

En donde:  

N= tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confianza 95 % (1.96 en áreas bajo la curva normal) 

E= nivel de precisión 10 %  

p= .5  y q= .5 

N= 376 (total de investigadores de los cuatro niveles: 161 nivel 1; 128 nivel 2; 70 

nivel 3; 17 nivel C) 

n=  190 

 

Afijación proporcional de la muestra 

Para definir una muestra representativa de una población que consta de diferentes 

grupos, se requiere realizar el cálculo de un tamaño de muestra para el total y 

distribuirlo de manera proporcional entre cada uno de los grupos78.  

La muestra que se obtuvo para el total de la población fue: n= 190, a esta cifra se 

le deberá distribuir entre los demás grupos o estratos para su adecuada 

representación, y a esta distribución o afijación se le debe primeramente conocer 

                                                           
77

ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales.  México: Plaza y Valdés, 2005. p. 304. 

78ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales.  México: Plaza y Valdés, 2005. p.305-306. 
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la fracción de los grupos, es decir, la proporción que representan estos dentro de 

la población total. (véase Tabla 31) 

Este cálculo79 se obtiene de la siguiente manera: 

Nh 

N 

En donde: 

Nh = subpoblación o grupo. 

N = población. 

 

Con base en Rojas Soriano80 se presenta la siguiente tabla con las respectivas 

cifras de las muestras que corresponden a cada grupo o estrato de la población: 

 

Tabla 31 
           Muestra estratificada por niveles del SNI 

  

Como se observa en la Tabla 31, la muestra estratificada por niveles del SNI 

arrojó: una cantidad de 81 investigadores para el Nivel 1; 65 investigadores para el 

Nivel 2; 36 investigadores para el Nivel 3; y 8 investigadores para el Nivel C 

                                                           
79Ibidem,  p. 306. 
80Ibidem,  p. 305-307. 
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(candidatos), lo que nos da un total de 190 que conforma nuestra muestra a partir  

de la población ya calculada anteriormente. 

Ahora bien, una vez obtenida la muestra estratificada por niveles del SNI, se 

prosigue a determinar la muestra también estratificada, pero ahora por 

dependencia, con el objeto de que cada una de ellas tenga representatividad en el 

estudio y para que, de este modo, sean contempladas todas las dependencias de 

nuestra población a investigar. 

De lo anterior se obtuvo la siguiente tabla de distribución de la muestra por 

dependencia: 
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Tabla 32 
 Muestra estratificada por dependencia 

 

En la Tabla 32, se indica la población y su respectiva muestra por nivel del SNI  

por dependencia de los subsistemas de Humanidades y de Investigación Científica 

de la UNAM. 

Para elegir a cada uno de los investigadores que formarían parte de las muestras 

ya calculadas en la Tabla 32, se prosiguió a enumerar a cada investigador de la 

población, por dependencia y nivel del SNI, y posteriormente se seleccionó al azar 

el número de investigadores correspondiente a su muestra. 
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Una vez que se obtuvo el listado de las muestras con los nombres de cada 

investigador, se investigó el correo electrónico de cada uno de ellos, así como el 

área, departamento o sitio donde se localizarían físicamente para hacerles llegar 

el instrumento de recolección de información. 

 

3.1.1.4 Método, técnica e instrumento 

El presente trabajo es una investigación descriptiva exploratoria. Como se 

mencionó en el capítulo 1 subtema 1.2.4, los  estudios similares realizados sobre 

comportamiento informativo en años anteriores, se llevaron a cabo, por lo general, 

mediante la aplicación de la encuesta, para la recopilación de la información, 

además de que ésta “es una técnica muy difundida en el área de la investigación 

social aplicada”81. Es por ello, que para la presente investigación, de igual manera, 

se optó por elegir dicha técnica. El instrumento que se empleó para levantar la 

encuesta fue el cuestionario. 

El diseño del cuestionario se puso a prueba con cinco personas, para recibir 

dudas o comentarios al respecto, vía correo electrónico, y así realizar las 

modificaciones pertinentes y obtener el cuestionario final para la aplicación de la 

encuesta. Dicho cuestionario consta de nueve preguntas: siete de ellas cerradas y 

dos abiertas (Ver Anexo I). Se decidió que fuera un cuestionario corto con el 

objeto de esperar una mayor respuesta, esto debido al tipo de usuarios a estudiar, 

pues los investigadores del SNI frecuentemente están ocupados y no tienen 

tiempo para participar en encuestas. 

Los cuestionarios fueron enviados, en primera instancia, mediante correo 

electrónico a cada uno de los investigadores de la muestra resultante, el tiempo de 

espera de sus respectivas respuestas fue de tres semanas. Después del 

transcurso de estos días se les reenvió el cuestionario mediante la misma vía a los 

que no contestaron en la primera ocasión, en este segundo intento de obtener 

                                                           
81

Ibidem, p. 221. 
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respuestas se esperó quince días. Transcurrido este tiempo se prosiguió a llevar 

personalmente el cuestionario a los investigadores, éste se dejó  en su mayoría en 

el área de servicios o en las secretarias administrativas de sus respectivas 

dependencias, con el objeto de hacérselos llegar de manera física a cada uno y 

recopilarlos después de quince días más. 

Una vez devueltos los cuestionarios contestados por parte de los investigadores, 

se procedió a vaciar los resultados para su estudio. Para analizar si hay alguna 

asociación entre algunas de las variables (edad, categoría laboral y años de 

antigüedad como investigador en el SNI), se aplicó el análisis descriptivo y 

estadístico del cruce de variables con las fórmulas Chi-cuadrada y el Coeficiente 

de Pearson. 

Tras lo anterior se dio paso a la elaboración de la discusión y las conclusiones 

obtenidas de esta investigación. 

 

3.1.2 Análisis de los resultados sobre el comportamiento informativo de los 
investigadores 

De los 376 investigadores como población total, y como muestra resultante 190, 

se obtuvieron 140 cuestionarios contestados, esta respuesta representa el 37 % 

de la población total, lo cual fue muy favorable para lo que se esperaba. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las 

preguntas contenidas en el cuestionario, así como su respectivo análisis. 
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Tabla 33 
 Rango de edad al que pertenecen los investigadores 

 

Para la primera pregunta del cuestionario, en la cual se preguntó a los 

investigadores el rango de edad al cual pertenecían (Ver tabla 33), se obtuvo un 

mayor porcentaje en el rango de 55 a 64 años, con un 32%, así como en el de 

mayor de 65 años, con un 30%, lo cual hace notar que la mayoría son personas 

de más de 55 años de edad. Esto puede inferirse porque son investigadores que 

pertenecen al SNI, que cuentan ya con varios años de experiencia, así como de 

productos de investigación de calidad, lo cual, junto con otros criterios de 

evaluación del SNI, los ha situado como investigadores nacionales. 

Con menores porcentajes se observa el rango de 45 a 54 años de edad con un 

23%, posteriormente, el rango de 35 a 44 años cuenta con un 12% y, finalmente, 

el de 25 a 34 años tiene únicamente un 3%. En el rango referido a menor de 25 

años de edad no se obtuvo ningún registro, debido a que es un rango de edad 

muy joven en el que no se contaría con los estudios y productos de investigación 

requeridos para pertenecer al SNI. 

En la pregunta dos del instrumento de recolección de información, referente a la 

antigüedad de los investigadores dentro del SNI, se obtuvieron los resultados 

recopilados en la Tabla 34. 
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Tabla 34 
 Antigüedad como investigador del SNI 

 

Respecto a la antigüedad de los investigadores en el SNI, no se observa una 

diferencia tan grande entre los rangos. El mayor porcentaje se encuentra en el 

rango que va entre los 11 y los 15 años, representado por un 32%; seguido del 

rango que abarca entre los 5 y los 10 años de antigüedad, con un 18%; 

posteriormente le sigue el rango de menos de 5 años con 12%; después el de más 

de 30 años con 11%; luego el que va entre los 26 y los 30 años, con 10%;  le 

sigue el rango de  entre 16 a 20 años con 9% y, finalmente, está el rango de entre 

21 a 25 años de antigüedad en el SNI, con un 8%. 

Los resultados del reactivo tres del cuestionario sobre la categoría laboral de los 

investigadores arrojaron lo siguiente: 

Tabla 35 
 Categoría laboral de los investigadores 
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En la Tabla 35 se muestran las cantidades y los porcentajes, por categoría laboral, 

de los investigadores. Puede notarse una gran diferencia entre el porcentaje más 

alto, con 85%, que corresponde a la categoría de Investigador Titular y las demás 

categorías. Posterior a dicha categoría, sigue la de Investigador Asociado con un 

11%, y, en muy bajos porcentajes, se encuentran la categoría de Técnico 

Académico Titular y la de Profesor Titular, ambos con 2%. 

Se puede deducir que la causa de que el mayor porcentaje se ubique en la 

categoría de Investigador Titular es debido a que el 98.57% de estos 140 

investigadores cuenta con el grado de doctorado, nivel de estudios que es 

requerido y dispuesto en el art. 42 del Estatuto del Personal Académico de la 

UNAM (EPA)82, además de otros requisitos, para obtener dicha categoría laboral. 

También así, se podría suponer que este alto porcentaje corresponde a que, como 

se observó en la Tabla 3, los porcentajes más elevados de rangos de edad se 

encuentran en edades ya mayores, y es más factible que con el grado de 

doctorado y con el paso de los años, los investigadores se promocionen y se 

posicionen en una categoría más alta.  

Respecto a la pregunta abierta que se realizó sobre cuáles eran los pasos que 

seguían cuando realizaban búsqueda de información para sus investigaciones, de 

los 140 investigadores, respondieron 102 y  34, no. Mientras que 4 más de ellos 

no la entendieron, dos indicando la falta de comprensión y otros dos  

respondiendo cuestiones distintas.  De los que sí la contestaron, la mayoría indicó 

lo siguiente: 

 

 Realizan una revisión de fuentes bibliográficas en bibliotecas e Internet 

principalmente. Cuando mencionan a las bibliotecas, éstas pueden ser las 

de su propia institución, nacionales e internacionales, y también desde las 

bibliotecas tradicionales, bibliotecas de fondos antiguos, híbridas, digitales 

                                                           
82

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. DGAPA. Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA).  Disponible en 
Web: <http://dgapa.unam.mx/html/normatividad/epa.html>  [Consulta: 05 de mayo de 2014] 

http://dgapa.unam.mx/html/normatividad/epa.html
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hasta las virtuales. Señalaron acudir al Internet (google academic) para 

realizar búsquedas en páginas o bases de datos especializadas que 

contienen documentos descargables y para revisar lo que se ha publicado 

sobre determinado tema. En el caso de no obtener los documentos 

electrónicos, solicitan el material a la biblioteca. Algunos de estos 

investigadores señalaron recurrir a los colegas expertos en el tema para 

mayor información. 

 

En otros casos, pero en menor cantidad, contestaron lo que se muestra en el 

ANEXO 6. 

De las respuestas anteriores, puede deducirse que el uso de Internet para los 

investigadores, es una herramienta que abre muchas posibilidades de encontrar 

información, tanto a nivel nacional como mundial, además les ayuda a indagar 

sobre lo publicado sobre determinada temática para así, posteriormente, realizar 

búsquedas más específica, localizar el material relevante y desarrollar trabajos 

novedosos que son requeridos, entre otros criterios, para pertenecer al SNI. 

 

Respecto a las dos preguntas sobre los recursos y fuentes de información a los 

que acuden los investigadores para realizar sus investigaciones, se les indicó que 

señalaran en orden progresivo y de importancia, del 1 al 5, siendo el 1 el más 

importante. 

Para ambas preguntas, el investigador estaba en la libertad de anotar el número 

de opciones que considerara necesarias, pudiendo así repetir, si lo deseaba, 

algunos recursos con el mismo número de prioridad. 

Cabe señalar, que dentro de las opciones a elegir dentro de los recursos de 

información indicados en el cuestionario, éstos se incluyeron de manera general, 

es decir, podían pertenecer tanto a la propia institución donde laboran como a 

otras externas. 
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Ahora bien, en respuesta a la pregunta sobre los recursos a los que acuden los 

investigadores para obtener información cuando realizan una búsqueda, se obtuvo 

lo que se muestra en la Tabla 36. 

 

Tabla 36 
Recursos que utilizan mayormente los investigadores cuando realizan búsqueda de 

información 

 

Este cuestionamiento fue contestado por todos los participantes. Como se muestra 

en la Tabla 36, el primer y segundo lugar lo ocupa la opción de biblioteca, 

hemeroteca, centro de documentación, archivos, con 70 respuestas y 54 

respectivamente; en tercer lugar son las bases de datos bibliográficas; en cuarto 

lugar se localizaron los expertos en el área, las bases de datos bibliográficas y el 

Internet; y, finalmente, en quinto lugar, con 26 respuestas, está el Internet. 

Como se observa, sigue prevaleciendo en primer lugar el uso de las bibliotecas, 

siendo éstas un recurso fundamental para nuestra comunidad de estudio. 
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El cuestionamiento referente a las fuentes de información a las que acuden los 

investigadores para desarrollar sus investigaciones, arrojó los resultados que se 

reflejan en la Tabla 37. 

 

Tabla 37 
 Fuentes que utilizan mayormente los investigadores cuando realizan búsqueda de 

información 

 

En la Tabla 37 se muestran las cinco fuentes de información que utilizan 

mayormente, por orden de importancia, los investigadores al realizar búsquedas. 

En primer lugar, con 71 respuestas, se sitúan las monografías; en segundo lugar, 

con 53 respuestas, están las publicaciones periódicas; en tercer y cuarto lugar, 

con 29 y 30 respuestas respectivamente, se encuentran las obras de consulta; en 

quinto lugar con 19 respuestas están las fuentes referenciales. Dentro de las 

fuentes que señalaron como otros, encontramos: manuscritos, fotografías, obras 

de arte, extractos documentales puestos en línea, códices indígenas y textos en 

lengua náhuatl. Además, algunos mencionaron que utilizaban todos los materiales 

pero que las fuentes dependen del objeto de estudio. Sólo un investigador no 

contestó la pregunta. 

Los resultados anteriores muestran que las monografías siguen prevaleciendo 

como las fuentes primordiales en comparación a las publicaciones periódicas, este 

tipo de comportamiento se ha visto en estudios similares realizados en décadas 
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anteriores, lo cual deja al descubierto que la información primaria es importante 

para nuestra comunidad de estudio. 

Respecto al reactivo siete, sobre el idioma en el cual consultan las fuentes de 

información los investigadores, señalaron lo siguiente: 

 

Tabla 38 
 Idioma de las fuentes de información que consultan los investigadores 

 

La Tabla 38 muestra que el mayor número de fuentes de información que 

consultan los investigadores está en el idioma inglés, con un número de 130 

respuestas, siendo así un 93% del total; seguido del idioma español con 125 

respuestas y con un 89%; el idioma francés ocupó el tercer lugar con 84 

respuestas y con un 60%; el cuarto idioma es el alemán con 23 respuestas y con 

16%; y dentro del rubro de otros idiomas, mencionaron catorce de ellos, 

posicionándose en quinto lugar el italiano con 20 respuestas, sumando un 

porcentaje del 14%; el sexto lugar fue el portugués con 19 respuestas y un 13%; el 

séptimo lugar lo obtuvieron el latín y el hebreo, ambos con 6 respuestas y con un 

4%; el octavo sitio fue para el ruso y el griego, con 3 respuestas y 2% para cada 

uno; el noveno lugar lo ocuparon el catalán y el náhuatl con 2 respuestas y 1% 
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para ambos; finalmente, en décimo sitio, se encuentran el rumano, el maya, el 

zapoteco, el yucateco, el mixteco, el tzeltal y el tzotzil con 1 respuesta y con .7% 

para cada uno. Sólo hubo un investigador que no contestó la pregunta 

argumentando que no la entendía. 

Los resultados anteriores indican que el idioma más utilizado en las fuentes de 

información que son consultadas es en un idioma extranjero, en este caso el 

inglés. Además, ya sea en mayor o en menor grado, utilizan conjuntamente 

fuentes en otros idiomas. Este comportamiento se ha presentado, de manera 

similar, en algunos estudios hechos en el extranjero, por ejemplo en el realizado 

por Hutchins83 en 1971, en el cual un idioma extranjero, en este caso el francés, 

fue el más usado por los humanistas. 

Las respuestas a la pregunta ocho, la cual hace referencia a la antigüedad del 

material que utilizan los investigadores en su búsqueda de información, se 

enumeran en la Tabla 39. 

Tabla 39 
 Antigüedad del material que consultan los investigadores 

 

                                                           
83

 SANZ CASADO, Elías. Opcit. p. 79. 
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La Tabla 39 señala que la antigüedad del material que utilizan los investigadores 

es en su mayoría de los últimos 5 años, esto se obtuvo de las 84 respuestas 

obtenidas, que reflejan un 60% del total; el segundo lugar es para el material de 

entre 5 y 10 años, con 81 respuestas y con un 51%; y, en tercero, se encuentra 

aquél cuya antigüedad es de más de 10 años, con 80 respuestas, esto es con un 

50%. Cabe destacar que, aunque el mayor porcentaje pertenece al rango de los 

últimos 5 años, no es mucha la diferencia entre éste y los otros dos rangos de 

antigüedad, de esto puede inferirse que utilizan conjuntamente material de 

antigüedad variada. Esta pregunta fue contestada por todos los participantes. 

En cuanto a la última pregunta, la cual cuestiona a los investigadores si delegan o 

no la búsqueda de información en algún ayudante o colaborador, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 40 
 Delegación de la búsqueda de información en algún ayudante o colaborador 

 

La Tabla 40 refleja, con 87 respuestas, que nuestra comunidad de estudio suele 

no delegar nunca la actividad de búsqueda de información en algún ayudante o 

colaborador, lo cual representa a nivel porcentual un 62%; posteriormente, con 28 

respuestas, aparece la opción que indica que casi nunca delegan dicho trabajo, 

siendo un 20% quienes indicaron esto; como tercera opción, con 18 respuestas, 

con un 13% arrojó que casi siempre delegan la búsqueda; en cuarto lugar aparece 

la opción a veces con 5 respuestas y un 4%; finalmente como último lugar, está la 

elección siempre, lo cual indica que sólo 2 investigadores delegan siempre esta 

actividad,  es decir, un 1%.  
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De los resultados anteriores sobresale la respuesta que indica que los 

investigadores nunca delegan la actividad de búsqueda de información en algún 

colaborador o ayudante, lo cual confirma este tipo de comportamiento con 

estudios similares realizados en el extranjero, donde señalan que este tipo de 

usuarios tienen un enfoque individualista en la investigación. 

 

3.1.3 Cruce de variables 

Para identificar si existen o no algunas variables o factores que influyan en el 

comportamiento informativo de este grupo de investigadores, es importante llevar 

a cabo el cálculo de las variables elegidas para este trabajo, las cuales son: edad, 

categoría laboral y años de antigüedad como investigador y cómo influyen estos 

factores con el uso de los dos recursos de información (las bibliotecas e Internet) 

seleccionados por los investigadores como primera opción, y con el uso de las dos 

fuentes de información (monografías y publicaciones periódicas) elegidas por 

ellos, también como primeras opciones. Esto se hizo con la finalidad de encontrar 

alguna asociación entre las variables y el tipo de comportamiento que presenta 

nuestra comunidad de estudio. 

Las técnicas para este análisis de cruce de variables son las de coeficientes de 

asociación y correlación, para ello se aplicarán las siguientes fórmulas 

estadísticas84:  

Chi cuadrada   X2 = ∑(fo – fe)2 / fe 

 

Coeficiente de Pearson C = √𝑿𝟐/𝑿𝟐 + 𝑵 

 

Para el análisis de asociación de los resultados del coeficiente de Pearson, es 

importante tomar en cuenta lo siguiente: 

                                                           
84

ROJAS SORIANO, Op. cit., p. 423. 
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 “Los valores que puede alcanzar oscilan entre -1 y +1; cuando es igual a -1 

indicará una completa disociación entre las variables, y si es igual a +1 

mostrará una asociación total. 

 En caso de que el valor sea igual a cero, se concluye que no hay 

asociación o relación entre las variables. 

 Para los demás valores puede aplicarse la siguiente regla”85: 

    Tabla 41 
         Escala de valoración del coeficiente de Pearson  

 
Valor del coeficiente 

 
Magnitud de la asociación 

o correlación 
Menos de .25 
De .25 a .45 
De .46 a .55 
De .56 a .75 
De .76 en adelante 

Baja 
Media baja 
Media 
Media alta 
Alta 

  Fuente: Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales.  
México : Plaza y Valdés, 2005. p. 417. 

 

Ahora bien, los investigadores que señalaron utilizar el Internet como primera 

opción para realizar su búsqueda informativa, acorde a los diferentes rangos 

de edad, se muestran en la Tabla 42. 

Tabla 42 
 Rango de edad de los investigadores que señalaron utilizar el Internet cuando 

realizan búsqueda de información 

 

                                                           
85

Ibidem, p. 236-238.  
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Los resultados señalan, que 3 de los 5 investigadores pertenecen al rango de 

edad de 25 a 34 años, siendo un 60%; posteriormente se obtuvieron 8 de los 32 

entre el rango 45 a 54 años, correspondiendo un 25%; 4 de los 18 al de 35 de 44 

años, con un 22%; 6 de los 40 en el rango mayor a 65 años, siendo un 15%; y por 

último, con 4 de los 45 de entre 55 a 64 años, con un 9%. Dichos resultados 

calculados mediante las medidas de asociación se obtuvo: (X2)= 7 y C= 0.2017, lo 

cual indica que existe una relación o asociación baja entre los rangos de edad de 

los investigadores y el uso del Internet para la búsqueda de información. 

En cuanto a los investigadores que indicaron como primera opción el inciso b) la 

biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos, para la búsqueda 

informativa, se muestra en la Tabla 43. 

Tabla 43 
Rango de edad de los investigadores que señalaron, en primer lugar, el inciso b) La 
biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos, para realizar búsqueda 

de información 

 

Se obtuvo que 26 de 45 personas son del rango de edad entre 55 a 64 años, 

siendo un 58%; después con 20 de 40 entre el rango mayor de 65 años, con un 

50%; 15 de 32 investigadores entre 45 a 54 años, correspondiente a un 47%; 2 de 

5 entre el rango de 25 a 34 años, siendo un 40%; y finalmente 7 de 18 sujetos 

entre 35 a 44 años, con un 39%. Estos resultados analizados con las fórmulas de 

asociación se tiene: (X2)= 0.7 y C= 0.0608, lo cual apunta a que no hay asociación 

o relación entre los rangos de edad de los sujetos y el uso de la biblioteca, 
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hemeroteca, centro de documentación, archivos, para la búsqueda informativa que 

ellos realizan. 

 

Respecto a los investigadores que dijeron en primer lugar utilizar las monografías 

para realizar su búsqueda informativa conforme a su rango de edad, se muestran 

en la Tabla 44. 

 

Tabla 44 
Rango de edad de los investigadores que señalaron, en primer lugar, utilizar las 

monografías para realizar la búsqueda de información 

 

Las respuestas obtenidas indican que 11 de 18 investigadores de entre el rango 

de edad son de 35 a 44 años, con un 61%; 3 de 5 entre el rango de 25 a 34 años, 

con 60%; 19 de 32 entre el rango 45 a 54 años, con un 59%; 22 de 45 entre el 

rango 55 a 64 años, correspondiente a un 49%; y finalmente 16 de 40 entre el 

rango mayor de 65 años de edad, con un 40%.  

Calculando la asociación entre variables de los resultados anteriores, tenemos que 

(X2)= 8.0537 y C= 0.1917, lo cual señala que se tiene una relación o asociación 

baja entre los rangos de edad de los investigadores y el uso de las monografías 

para la búsqueda informativa. 

 

Los investigadores que respondieron en primer lugar a utilizar las publicaciones 

periódicas para su búsqueda informativa, son los que se muestran en la Tabla 45.  
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Tabla 45 
Rango de edad de los investigadores que señalaron, en primer lugar, utilizar 

publicaciones periódicas para realizar la búsqueda de información 

 

Los resultados señalan que el mayor número obtenido fue 19 de 40 investigadores 

entre el rango mayor de 65 años de edad, con el 48%; 18 de 45 entre 55 a 64 

años y 2 de 5 entre 25 a 34 años, siendo para ambos casos el 40%; 

posteriormente 12 de 32 entre 45 a 54 años, con el 37%; y por último 6 de 18 de 

entre 35 a 44 años, correspondiente al 33%.  

Realizado el cálculo de las medidas de asociación se tiene que: (X2)= 5.9893 C= 

0.17175, lo cual indica que hay una relación o asociación baja entre los rangos de 

edad de los investigadores y el uso de las publicaciones periódicas para la 

búsqueda informativa de los investigadores. 

 

Ahora bien, para los investigadores que señalaron utilizar el Internet como primera 

opción para realizar su búsqueda informativa, en los diferentes rubros de 

antigüedad como investigadores del SNI, fueron los que se muestran en la Tabla 
46. 
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Tabla 46 
 Años de antigüedad como investigador del SNI de los investigadores que 
señalaron, en primer lugar, utilizar el Internet cuando realizan búsqueda de 

información 
 

 

Se obtuvo 4 de 17 investigadores con menos de 5 años de antigüedad, y 3 de 13 

entre 16 a 20 años, siendo para ambos casos un 23%; posteriormente 3 de 14 

entre 26 a 30 años, con un 21%; 4 de 25 entre 5 a 10 años, con un 16%; 6 de 44 

entre 11 a 15 años, siendo un 14%; 1 de 11 entre 21 a 25 años, correspondiente a 

un 9%; y finalmente 1 de 16 para más de 30 años, con un 6%. Con estos 

resultados se calculó la relación o asociación entre variables, dando como 

resultado: (X2)= 5.0639 y C= 0.1741, esto indica que existe una relación o 

asociación baja entre los años de antigüedad como investigador del SNI y el uso 

del Internet para la búsqueda de información. 

 

En cuanto a los investigadores que apuntaron como primera opción el inciso b) la 

biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos, para la búsqueda 

informativa, conforme a sus años de antigüedad como investigadores del SNI, se 

muestra en la Tabla 47. 
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Tabla 47 
 Años de antigüedad como investigador del SNI de los investigadores que 

señalaron, en primer lugar, el inciso b) La biblioteca, hemeroteca, centro de 
documentación, archivos, para realizar búsqueda de información 

 

 

Las respuestas arrojaron que 9 de 14 personas son de entre 26 a 30 años, siendo 

un 64%; 15 de 25 entre 5 a 10 años, con un 60%; 9 de 16 para más de 30 años, 

siendo un 56%; 9 de 17 para menos de 5 años, con un 53%; 4 de 11 entre 21 a 25 

años, con un 36%; 15 de 44 entre 11 a 15 años, con un 34%; y finalmente 2 de 13 

entre 16 a 20 años, correspondiente a un 15%. Estos resultados analizados con 

las fórmulas de asociación se tiene: (X2)= 5.1294 C= 0.1569, lo cual determina que 

existe una relación o asociación baja entre los años de antigüedad como 

investigador del SNI y el uso  de la biblioteca, hemeroteca, centro de 

documentación, archivos, para la búsqueda informativa que ellos realizan. 

Respecto a los investigadores que dijeron en primer lugar utilizar las monografías 

para realizar su búsqueda informativa, conforme a sus años de antigüedad como 

investigadores del SNI, se obtuvieron los resultados que pueden observarse en la  

Tabla 48. 
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Tabla 48 
Años de antigüedad como investigador del SNI de los investigadores que 

señalaron, en primer lugar, utilizar las monografías para realizar la búsqueda de 
información 

 

Los resultados indican que 11 de 17 investigadores se sitúan en menos de 5 años, 

es el 65%; posteriormente 7 de 11 entre 21 a 25 años, siendo el 64%; 14 de 25 

entre 5 a 10 años, siendo un 56%; 7 de 16 para más de 30 años, siendo un 44%; 

18 de 44 entre 11 a 15 años, siendo un 41%; 5 de 13 entre 16 a 20 años, siendo 

un 38%; y por último 3 de 14 entre 26 a 30 años, siendo un 21%.  

Realizando el cálculo correspondiente a las variables de asociación, se tiene que: 

(X2)= 8.5453 y C= 0.2000, lo cual indica que se tiene una relación o asociación 

baja entre la antigüedad como investigador del SNI de los investigadores y el uso 

de las monografías para la búsqueda informativa. 

 

En lo concerniente a las respuestas de los investigadores que señalaron, en 

primer lugar utilizar las publicaciones periódicas para su búsqueda informativa, 

conforme a sus años de antigüedad como investigadores del SNI, son los que se 

muestran en la Tabla 49. 
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Tabla 49 
Años de antigüedad como investigador del SNI de los investigadores que 

señalaron, en primer lugar, utilizar publicaciones periódicas para realizar la 
búsqueda de información 

 

Las respuestas muestran que 9 de 14 entre 26 a 30 años de antigüedad, 

corresponde al mayor porcentaje con 64%; después 7 de 16 para más de 30 años, 

siendo un 44%; 10 de 25 entre 5 a 10 años, con un 40%; 5 de 13 entre 16 a 20 

años, con un 38%; 5 de 17 para menos de 5 años, siendo un 29%; y por último 12 

de 44, entre 11 a 15 años, y 3 de 11 entre 21 a 25 años, correspondiente para 

ambos un 27%. 

Calculando la asociación se tiene que: (X2)= 5.9389 y C= 0.17365, lo que indica 

que hay una relación o asociación baja entre la antigüedad como investigadores 

del SNI de los investigadores y el uso de las publicaciones periódicas para la 

búsqueda informativa de ellos. 

 

En cuanto a los investigadores que expresaron utilizar el Internet como primera 

opción para realizar su búsqueda informativa, en las diferentes categorías 

laborales, son los que se exponen en la Tabla 50. 
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Tabla 50 
Categoría laboral de los investigadores que señalaron, en primer lugar, utilizar el 

Internet cuando realizan búsqueda de información 

 

Se obtuvo 6 de 15 investigadores dentro de la categoría laboral de Investigador 

Asociado, siendo un 40%; 1 de 3 en la categoría de Profesor Titular, con un 33%; 

y por último 16 de 119 en la categoría de Investigador Titular, con un 13%. De esto 

calculando su asociación entre variables tenemos lo siguiente: (X2)= 4.5034 y C= 

0.16545, por lo que existe una relación o asociación baja entre las categorías 

laborales de los investigadores y el uso del Internet para la búsqueda informativa. 

 

Respecto a los investigadores que apuntaron como primera opción el inciso b) la 

biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos, para la búsqueda 

informativa, en sus diferentes categorías laborales, se muestra en la Tabla 51. 

Tabla 51 
 Categoría laboral de los investigadores que señalaron, en primer lugar, el inciso b) 

La biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos, para realizar 
búsqueda de información 
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Los resultados indican que 62 de 119 investigadores son de la categoría de 

Investigador Titular, siendo un 52%; después 7 de 15 Investigadores Asociados, 

con un 47%; y por último 1 de 3 de Técnico académico titular y Profesor Titular 

respectivamente, y siendo para ambos un 33%.  Estos resultados analizados con 

las fórmulas de asociación se tiene: (X2)= 10.2158 y C= 0.2148, lo que indica que 

existe una relación o asociación baja entre la categoría laboral de los 

investigadores y el uso  de la biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, 

archivos, para la búsqueda informativa que ellos realizan. 

 

De los investigadores que dijeron en primer lugar utilizar las monografías para 

realizar su búsqueda informativa, conforme a su categoría laboral, se enlistan en 

la Tabla 52. 

 

Tabla 52 
Categoría laboral de los investigadores que señalaron, en primer lugar, utilizar las 

monografías para realizar la búsqueda de información 

 

Se observa que 10 de 15 investigadores de la categoría Investigador Asociado, 

corresponde al 67%; 59 de 119 para Investigador titular, con un 49%; y finalmente 

1 de 3 para Técnico académico titular, y Profesor titular, con un 33% para ambos.  

Realizando el cálculo correspondiente a las variables de asociación, se tiene que: 

(X2)=7.5299 y C= 0.1856, lo cual señala que se tiene una relación o asociación 

baja entre la categoría laboral del investigador y el uso de las monografías para su 

búsqueda informativa. 
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Los investigadores que apuntaron como primer lugar utilizar las publicaciones 

periódicas para su búsqueda informativa, conforme a su categoría laboral, se 

muestran en la Tabla 53. 

 

Tabla 53 
Categoría laboral de los investigadores que señalaron, en primer lugar, utilizar 

publicaciones periódicas para realizar la búsqueda de información 

 

Los resultados señalan con el mayor número es 50 de 119 investigadores con la 

categoría de Investigador titular, siendo un 42%; y por último 3 de 15 

Investigadores asociados, con un 20%. Estos resultados analizados con las 

fórmulas de asociación se tiene: (X2)= 1.3499 y C= 0.0846, lo que indica que no 

existe asociación entre las categorías laborales y el utilizar las publicaciones 

periódicas para la búsqueda informativa. 
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3.2 Discusión 

Con base a los resultados que se obtuvieron en la presente investigación se 

pueden indicar que algunos coinciden con los obtenidos en estudios similares del 

área humanística realizados en décadas pasadas en otros países. 

Dentro de los pasos que señalaron seguir los investigadores para la búsqueda de  

información referentes a la pregunta uno del cuestionario, se puede verificar que 

los investigadores no mencionaron tener el hábito de curiosear por los estantes de 

la biblioteca en búsqueda de nuevo material, como lo constató Sievert and Sievert 

en 1989. 

En cambio, se deja ver la importancia que tienen para ellos las bibliotecas, ya que 

revisan las fuentes bibliográficas que les proveen éstas, ya sea de forma impresa 

o electrónica. La importancia que los investigadores les dan a estas unidades de 

información coincide con lo encontrado en un estudio realizado por Corkill y Mann 

en 1978, donde también se presenta este interés. 

Además recurren a los colegas expertos en el tema para mayor información, 

aunque no fue un paso señalado en primer lugar por los investigadores, sí fue 

mencionado por algunos de ellos.  Esto coincide también con lo que Corkill y Mann 

encontraron en su estudio de 1978, donde señalan que hay “un intercambio de 

información e ideas con otros colegas que trabajan el mismo campo, con el fin de 

obtener o difundir la información”. 

En cuanto a los recursos y fuentes de información que usan en su mayoría, los 

resultados arrojaron que el más importante recurso que utilizan en la búsqueda de 

información fue el rubro de biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, 

archivos, considerando que en la actualidad existen tanto las bibliotecas 

tradicionales, como las digitales, virtuales, etc., este aspecto, como ya se 

mencionó anteriormente, fue constatado por Corkill y Mann en sus estudios en 

1978. Cabe señalar que sería muy interesante realizar un estudio más profundo 

para investigar qué tipo de biblioteca o centro de información recurren más, ya que 

pueden ser desde las bibliotecas de la propia institución del investigador, o puede 
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tratarse de bibliotecas externas y/o extranjeras. Además de su tipología, es decir si 

se trata de las bibliotecas tradicionales, digitales, virtuales, híbridas, etc. Esto 

debido a los cambios tecnológicos que se han dado en las bibliotecas actuales. 

Los resultados sobre el uso de las bases de datos de los investigadores del SNI, 

indican que fue el tercer recurso más importante en la búsqueda de información. 

Esto hace notar que su uso no es pobre, en comparación a lo que señala Sanz en 

su obra, sobre el uso de las bases de datos por los humanistas, él indica que “este 

tipo de usuarios consulta muy poco las bases de datos para obtener información 

sobre un tema determinado o para estar al día en su campo de conocimiento”. 

Además, autores como Méndez en 1984, indicaron una menor frecuencia de su 

consulta. Por su parte, Raben y Burton en 1981, además de Mackesy en 1982, 

señalaron como principal problema de esto “la falta de una planificación adecuada 

en el desarrollo de las bases de datos específicas para los humanistas, de tal 

manera que a veces era excesivamente complejo acceder a la información que 

contenían…”86. Confrontando lo anterior, se puede señalar que las bases de datos 

que en décadas pasadas se venían utilizando contaban con un diseño y 

herramientas diferentes a las actuales, como lo indican y coincido con los autores, 

Raben, Burton y Mackesy, sobre las causas por las que no eran casi consultadas 

dichas herramientas. Actualmente el diseño de las bases de datos ha mejorado 

enormemente gracias a los avances tecnológicos, ahora se puede encontrar 

bases de datos más amigables, es decir, diseñadas para su facilidad de uso, que 

cuentan con una fácil navegabilidad, imágenes, sonido, videos, etc., diseñadas de 

forma más ergonómica, cumpliendo así con criterios de evaluación para su mejor 

funcionamiento. 

Respecto a la predilección de las fuentes de información a las que acuden los 

investigadores, resultó en primer lugar, las monografías y en segunda instancia las 

publicaciones periódicas. Esto coincide con los resultados obtenidos en un estudio 

por Heinzkill, en 1976, además de otros realizados por Budd, en 1989, donde 

                                                           

86Citado por Sanz Casado 1994, p. 78. 
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reporta que entre el 64% y el 82% de las citas fueron de monografías, 

indiscutiblemente esto indica la importancia de estas últimas para las 

investigaciones en humanidades. 

El idioma de las fuentes de información que consultan mayormente los 

investigadores fue el inglés, como el idioma más señalado por ellos, lo cual 

muestra que consultan en su mayoría materiales en idioma extranjero. Esto último 

de igual forma se presentó en estudios realizados por otros autores, como lo 

señalaron Hutchins, Pargeter y Saunders, en 1971, donde los humanistas citaron 

un mayor número de materiales de idioma extranjero.  

Los resultados arrojados en la presente investigación apuntaron que la antigüedad 

de los materiales que consultan los investigadores es variada, ya que las 

cantidades obtenidas muestran una muy ligera diferencia entre los rangos de 

antigüedad. Esto es, que su material consultado puede ser de los últimos 5 años, 

de 5 a 10 años o de más de 10 años. Este hecho no concuerda con los obtenidos 

por Corkill y Mann, en 1978, donde señalan que muchas personas usaron 

materiales antiguos, aunque señalan que fue también obvio que otros 

investigadores necesitaron material reciente, esto último, no con el fin de estar al 

día, sino  porque ellos tenían que elegir un periodo reciente sobre el cual trabajar. 

El aspecto de no delegar a otros las búsquedas de información también coincide 

con lo que otros autores como Stone, en 1980, han señalado, además de los 

documentos citados por Hernández, en 2001. 

Respecto a la asociación de las variables de edad, categoría laboral y años de 

antigüedad como investigador del SNI, con el uso de los dos recursos de 

información (las bibliotecas e Internet) seleccionados por los investigadores como 

primera opción y dichas variables con el uso de las fuentes de información 

(monografías y publicaciones periódicas) que se analizaron, en la mayoría resultó 

con una asociación baja y sólo en dos asociaciones: rango de edad con biblioteca 

y categoría laboral con publicaciones periódicas, la relación fue nula. Esto indica 
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que no influyen los aspectos como la edad, categoría laboral y antigüedad laboral 

en el SNI, en el comportamiento informativo de dichos investigadores. 

 

Conclusiones 

La mayoría de los investigadores señalaron que la manera en que suelen realizar 

la búsqueda de información para sus investigaciones es mediante la revisión de 

las fuentes bibliográficas en bibliotecas e Internet, principalmente, siendo desde 

bibliotecas nacionales e internacionales o tratándose de bibliotecas tradicionales, 

bibliotecas de fondos antiguos, híbridas, digitales o virtuales, ya que pueden 

obtener la información de manera impresa o electrónica, además de que pueden 

indagar en páginas o bases de datos especializadas sobre lo que se ha publicado 

respecto a su tema de interés. Esto hace notar que aún sigue prevaleciendo el 

interés por las bibliotecas como ha sido señalado en la literatura de décadas atrás.  

Lo anterior expone que además de que los investigadores realizan su búsqueda 

informativa en las bibliotecas, como se planteó en la hipótesis respectiva, también 

llevan a cabo su revisión de fuentes bibliográficas en Internet como arrojaron los 

resultados. El uso de Internet es un medio que utilizan los investigadores para 

consultar bibliotecas digitales nacionales o de otros lugares del mundo, o bases de 

datos con documentos o artículos descargables, es decir, información confiable 

que por sus años de experiencia en la investigación conocen qué fuentes se las 

proporciona y que van de acuerdo a sus necesidades informativas.  En otras 

palabras, el Internet los acerca a un mundo de información tanto interna como 

externa. 

Respecto a los factores que pueden influir en el comportamiento informativo de 

este grupo de investigadores, se demostró que no influyen los factores como la 

edad, categoría laboral y antigüedad laboral en el SNI, con el uso de los recursos 

informativos (bibliotecas e Internet) ni con las fuentes de información (monografías 

y publicaciones periódicas) en el comportamiento informativo de dichos 

investigadores, como se había afirmado en la hipótesis.  
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En cuanto a los recursos de información a los que acuden mayormente los 

investigadores, se comprobó parte de la hipótesis, es decir, en lo que respecta al 

primer recurso señalado en ésta, que efectivamente fue la biblioteca, hemeroteca, 

centro de información y archivos, como también se puede constatar en los 

estudios hechos por Corkill y Mann en 1978, pero no se comprobó que los 

congresos, conferencias, seminarios y encuentros hayan sido el segundo recurso 

de predilección como se señaló en la misma. 

Por otro lado, consultan en primer lugar las monografías, en segundo las 

publicaciones periódicas, en tercer y cuarto, las obras de consulta y en quinto 

lugar las fuentes referenciales, además de otras fuentes como manuscritos, 

fotografías, obras de arte, códices indígenas, etc. Esto coincide con anteriores 

investigaciones hechas por otros autores, donde la monografía es la fuente 

primordial para los humanistas. Esto hace notar que las monografías son parte 

importante para el desarrollo de colecciones de las bibliotecas que atienden a este 

grupo de investigadores. Con la mayor predilección por las monografías en 

comparación con las publicaciones periódicas queda comprobada la hipótesis 

plateada para este aspecto. 

El idioma de las fuentes de información que consultan en su mayoría esta 

comunidad usuaria es el inglés, seguido del español, francés, alemán, italiano, 

portugués, latín, hebreo, ruso, catalán, náhuatl, etc. Estos resultados comprueban 

la hipótesis, en cuanto a que el idioma inglés es el idioma en que más utilizan las 

fuentes de información los investigadores, además de usar conjuntamente fuentes 

en otros idiomas como el francés y hebreo. 

 La antigüedad de los materiales que consultan es variada, ya que tanto pueden 

utilizar fuentes recientes y/o muy antiguas. Para este rubro, la hipótesis no se 

confirma, ya que se planteó en la misma, que la antigüedad del material que 

utilizan los investigadores es de más de 10 años.  

Este grupo de investigadores no delegan la búsqueda informativa a otro u otros 

colaboradores o ayudantes, lo cual se confirma con estudios realizados por otros 
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autores en décadas pasadas, además con esto queda corroborada la hipótesis 

donde se afirmó que los investigadores llevaban a cabo sus búsquedas sin hacer 

uso de algún intermediario. 

Para terminar se puede señalar que se indicaron los pasos o mecanismos que 

siguen los investigadores para su búsqueda de información; se determinó el grado 

de asociación de las variables para deducir si estos factores influían en el 

comportamiento informativo de estos; se identificaron las fuentes y recursos de 

información que utilizan mayormente los investigadores; se registraron los idiomas 

en los cuales utilizan las fuentes informativas; se señaló la antigüedad de las 

fuentes de información que consultan; y, finalmente, se determinó si los 

investigadores delegan o no la búsqueda informativa a otras personas. 
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Recomendaciones 

Es imprescindible destacar la importancia que tienen los estudios sobre el 

comportamiento informativo de los investigadores en humanidades y, más aún, de 

los que pertenecen al SNI de esta casa de estudios, quienes forman parte del total 

de los investigadores nacionales de México, para esto las unidades de información 

y los bibliotecólogos debemos apoyar a este grupo de investigadores, realizando 

de manera periódica estudios sobre su comportamiento informativo, ya que éste 

no es estático e igual en todos sus aspectos, debido a los cambios tecnológicos 

que se van presentando o a otras muchas causas. Así, las unidades de 

información contarán con los servicios, recursos y fuentes de información, 

personal, equipo, etc., acordes a su comunidad usuaria, lo cual impactará  en el 

desarrollo de la ciencia en nuestro país. Es una tarea que implica tiempo y 

personal para realizarla, pero que vale la pena, ya que la universidad paga 

cantidades considerables destinadas a recursos y fuentes de información, que 

deben ser lo mejor aprovechadas por nuestra comunidad universitaria. 

Los investigadores tienen que obtener de una forma u otra la información que 

necesitan, y qué mejor que sea brindada de la propia institución donde laboran, 

así se les apoyaría en hacérseles un camino más corto y rápido para la obtención 

de su información y, con ello, satisfacer sus necesidades informativas. 

Toda biblioteca o unidad de información debe tener como principal meta conocer a 

sus usuarios, para de ahí, saber qué seleccionar y adquirir, y con ello, contar con 

una colección lo más apegada a sus requerimientos informativos. 

Este tipo de estudios son relevantes para toda biblioteca, para que el desarrollo de 

sus colecciones sea acorde a las necesidades y comportamiento informativo de 

sus usuarios, ya que de nada sirve una enorme colección si en la práctica nadie 

hace uso de ésta y se gasta presupuesto. 
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ANEXOS 

 

(ANEXO 1) 

Coordinación de Investigación Científica 
 

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADT) 

Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) 

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) 

Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRA) 

Instituto de Astronomía (IA) 

Instituto de Ciencias Físicas (ICF) 

Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) 

Instituto de Energías Renovables (IER) 

Instituto de Física (IF) 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) 

Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) 

Instituto de Matemáticas  (IM) 

 

 

 

 

 

http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CCADT
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CCM
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CFATA
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CNyN
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CRA
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IA
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=ICF
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=ICN
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IER
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IF
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IIMAS
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IIM
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IM
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Para el área Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud están los siguientes 
centros e institutos: 

 

Centro de Ciencias Genómicas (CCG) 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) 

Instituto de Biología (IB) 

Instituto de Biotecnología (IBt) 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) 

Instituto de Ecología (IE) 

Instituto de Fisiología Celular (IFC) 

Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) 

Instituto de Neurobiología (INb) 

Instituto de Química (IQ) 

En el área de las Ciencias de la Tierra e Ingenierías se tienen: 

Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) 

Centro de Geociencias (CGc) 

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) 

Instituto de Geofísica (IGf) 

Instituto de Geografía (IGg) 

Instituto de Geología  (IGI) 

Instituto de Ingeniería (II) 

 

 

 

 

http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CCG
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CIEco
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IB
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IBt
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=ICMyL
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IE
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IFC
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IIB
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=INb
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IQ
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CCA
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CGc
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=CIGA
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IGf
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IGg
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=IGl
http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/institutos_centros/institutos_centros_general.cfm?vSiglasDep=II
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(ANEXO 2) 

Sedes foráneas 
 

 

Fuente: Coordinación de la Investigación Científica. http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/subsistema/sedes_foraneas.cfm 
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(ANEXO 3) 

Coordinación de Humanidades 
 

“Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) 

Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) 

Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) 

Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) 

Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 

Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) 

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) 

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) 

Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) 

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) 
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Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) 

Programa Universitario México, Nación Multicultural (PUMC) 

Programa Universitario de Bioética  

Unidad Académica de Estudios Regionales, Jiquilpan (UAER)”87 

                                                           
87

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 2013. Subsistemas de Investigación Coordinación de Humanidades.      Disponible en : 
http://www.coord-hum.unam.mx/ 
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(ANEXO 4) 

Cuadro 1. Criterios de evaluación manejados por el SNI 
 

CATEGORÍA REQUISITOS MÍNIMOS 

Candidato Conforme con el artículo 55, los requisitos son:  

o Cumplir con lo establecido en el art. 33 del 

presente reglamento; 

o Tener grado de doctor; 

o Demostrar capacidad para realizar 

investigación científica o tecnológica; 

o No haber transcurrido más de quince años 

después de haber concluido la licenciatura, 

al cierre de la convocatoria respectiva, 

quedando a juicio de las comisiones 

dictaminadoras y revisoras los casos de 

excepción.  

SNI Nivel I Conforme al artículo 56, los requisitos son: 

o Cumplir con el artículo 33 del presente 

reglamento; 

o Poseer grado de doctor;  

o Haber realizado trabajos de investigación 

científica o tecnológica original y de calidad, 

lo que demostrará mediante la presentación 

de sus productos de investigación o 

desarrollo tecnológico; 

o Haber participado en la dirección de tesis de 

licenciatura o posgrado, impartición de 

cursos, así como en otras actividades 

docentes o formativas; 

o Haber participado en actividades de 

divulgación de la ciencia o la tecnología, y  

o Para los casos de permanencia o 

promoción, haber desarrollado alguna de 

las actividades a que se refiere el Artículo 

42 de este Reglamento. 

SNI Nivel II Conforme al artículo 56, los requisitos son: 

o Cumplir con los requisitos del nivel I. 

o Haber realizado, en forma individual o en 

grupo, investigación original, científica o 
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tecnológica reconocida, apreciable, 

consistente, donde se demuestre haber 

consolidado una línea de investigación, y 

o Haber dirigido tesis de posgrado y formado 

recursos humanos de alto nivel. 

SNI Nivel III Conforme al artículo 56, los requisitos son: 

o Cumplir con los requisitos del nivel II. 

o Haber realizado investigación que 

represente una contribución científica o 

tecnológica trascendente para la generación 

o aplicación de conocimientos; 

o Haber realizado actividades sobresalientes 

de liderazgo en la comunidad científica o 

tecnológica nacional, y 

o Contar con reconocimiento nacional e 

internacional, por su actividad científica o 

tecnológica, y haber realizado una 

destacada labor en la formación de recursos 

humanos de alto nivel para el país. 

Emérito Conforme al artículo 57, los requisitos son: 

o Contar con al menos 65 años de edad al 

cierre de la convocatoria; 

o Haber tenido al menos, tres evaluaciones 

consecutivas y cumplido quince años de 

manera ininterrumpida con la distinción de 

Investigador Nacional nivel III; 

o Presentar la solicitud de otorgamiento de la 

distinción, y 

o Ser recomendado para el otorgamiento de 

esta distinción por el Comité de 

Investigadores Eméritos. 

Fuente: http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/Reglamento_2013.pdf 

 

http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/Reglamento_2013.pdf
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(ANEXO 5) 

CUESTIONARIO 
 

Le solicito amablemente indique las respuestas que considere adecuadas desde su punto de vista. 

Los datos que usted proporcione tienen gran importancia. 

Instrucciones: Marque por favor con una “x” las respuestas a las preguntas solicitadas, y  en orden 

progresivo del 1 al 5 donde se le solicite (siendo el número 1 el más importante), además de 

escribir la información necesaria en los espacios correspondientes para ello. 

Rango de edad al que pertenece: 

a) Menor de 25 años (  ) 

b) 25 a 34 años  (  ) 

c) 35 a 44 años  (  ) 

d) 45 a 54 años  (  ) 

e) 55 a 64 años  (  ) 

f) Mayor de 65 años (  ) 

 

Antigüedad como investigador del SNI: 

a) Menos de 5 años (  ) 

b) Entre 5 a 10 años (  ) 

c) Entre 11 a 15 años (  ) 

d) Entre 16 a 20 años (  ) 

e) Entre 21 a 25 años (  ) 

f) Entre 26 a 30 años (  ) 

g) Más de 30 años. (  ) 

 

 

Categoría laboral: __________________________ 

 

1. ¿Cuáles son los pasos que sigue cuando busca información para sus investigaciones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Cuando realiza búsqueda de información, ¿A qué recursos acude para obtenerla? (Señale en 

orden progresivo y de importancia del 1 al 5, siendo el 1 el más importante. Puede repetir 

números si lo considera) 

 

a) Colegas.                                                                                                                               (   ) 

b) Biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, archivos   (   ) 

c) Catálogo electrónico        (   ) 

d) Colección particular.        (   ) 

e) Colección particular de otros colegas.      (   ) 

f) Experiencia personal.        (   ) 

g) Expertos en el área.        (   ) 

h) Congresos, conferencias, seminarios, encuentros.    (   ) 

i) Bases de datos bibliográficas.       (   ) 

j) Internet (motores de búsqueda, yahoo, google, altavista, redes sociales) (   ) 

k) Librerías         (   ) 

l) Otro, especifique _________________________________________________ (   ) 

 

 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información a las que acude para realizar sus investigaciones?  

(Señale por orden progresivo y de importancia del 1 al 5, siendo el 1 el más importante. 

Puede repetir números si lo considera) 

 

a) Monografías (libros, tesis, etc.)        (  ) 

b) Publicaciones periódicas (revistas, anuarios, diarios, etc.)    (  ) 

c) Publicaciones oficiales (informes de organismos nacionales y extranjeros, etc.)  (  ) 

d) Obras de consulta (diccionarios, enciclopedias, directorios, manuales, etc.)  (  ) 

e) Fuentes referenciales (catálogos, índices, abstracts, bibliografías, etc.).   (  ) 

f) Materiales audiovisuales (videos, casetes, etc.)      (  ) 

g) Documentos técnicos (partituras, patentes, planos, mapas, etc.)   (  ) 

h) Otros, especifique_______________________________________________________  (  ) 

 

4. ¿Cuál es el idioma de las fuentes de información que consulta? 

a) Español  (  ) 

b) Inglés   (  ) 

c) Francés  (  ) 

d) Alemán  (  ) 

e) Hebreo   (  ) 

f) Otro (s), especifique_____________________________________________ 
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5. Indique la antigüedad del material que utiliza para sus investigaciones: 

a) Últimos 5 años.       (  ) 

b) Más de 5 y hasta 10 años  (  ) 

c) Más de 10 años      (  ) 

d) Otra, especifique_________________ 

 

6. ¿Delega la búsqueda de información en algún ayudante o colaborador? 

 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre  (  ) 

c) Nunca   (  ) 

d) Casi nunca  (  ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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(ANEXO 6) 

Respuestas adicionales a la pregunta abierta del cuestionario 
 

 

 

 

RESPUESTAS 

Revisión de la colección particular, posteriormente búsqueda en bibliotecas externas o en Internet, finalmente recurren a los colegas 

expertos en el tema para mayor información. 

Acuden a bibliotecas y archivos, además de trabajo de campo. 

La adquisición de libros especializados en librerías (algunas de ellas virtuales); otra la obtengo a través de libros y artículos consultados en 

diversas bibliotecas y centros de docurrentación; otra más a partir de descargar artículos de sitios web (páginas de autores, revistas 

electrónicas), por medio de buscadores diversos; por último, otra información me llega a través de amigos investigadores o de revistas que 

me obsequian de determinadas revistas en las que yo actúo en Comités Editoriales o en procesos de dictaminación; o bien procedente de 

Congresos (Memorias). 

Variable, depende del proyecto, objetivos y alcances. En urbanismo (planeación) predominan criterios prácticos en plazos de tiempo cortos. 

le utilizan fuentes oficiales(estadísticas, informes) complementadas con levantamientos en campo. En investigación histórica iniciamos con 

una revisión de bibliografía, que se completa posteriormente con fuentes gráficas y orales. 

Enciclopedias profesionales disponibles en internet, como la Itanford Encyclopedia of Philosophy 

Consulta de los índices filosóficos más importantes: Philosopher's Index y Bibliografía Filosófica Mexicana; biblioteca de la institución; 

consulta e intercambio con especialistas contemporáneos. 

Trabajo de campo (entrevistas videograbadas y toma de notas). 

Búsqueda en índices en línea abiertos y de suscripción, revisión de bibliografía de trabajos relevantes, consulta a colegas. 

Documentos, imágenes, vistas de ojos. 
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