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Un texto colectivo es un concierto de voces que se sintoni-
zan para crear un sentido. En esta oportunidad el sentido es 
una sinergia que denominamos inquietudes y le asignamos 
como contexto los procesos metódicos. Esta tarea demandó 
confianza, dedicación, tiempo, confrontaciones de intereses, 
emoción, pasión. Demandó creencias en nuestras capaci-
dades para llegar a decir lo que vemos con la intención de 
cambiar lo que vivimos. Queremos agradecer la confianza 
institucional y del colectivo que acató el llamado a materia-
lizar sus inquietudes metodológicas al compás de nuestra 
dirección. También agradecemos a nuestros lectores porque 
sus críticas permitieron afinar nuestras voces y llenarlas del 
sentido que afronta la duda con la solvencia del saber rela-
tivo.

Tomás Fontaines-Ruiz / Ana Delia Barrera.
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El éxito de una investigación es la consecuencia de la interac-
ción de factores actitudinales, metódicos y discursivos trans-
versalizados por la inquietud del que investiga, en aras de 
satisfacer sus dudas y encontrar sentido a las variables laten-
tes que fluctúan alrededor del fenómeno estudiado. Es por 
eso que muchos textos abordan estos elementos de manera 
diferenciadas buscando explicar cómo los intereses, accio-
nes, pensamientos, concepciones del investigador, así como 
las representaciones o imaginarios sobre la investigación, sus 
técnicas e instrumentos pueden impulsar o detener su prác-
tica, llegando a construir unidades de sentido para explicar 
la influencia de la esfera socio-discursiva en la construcción 
del conocimiento;  dejando claro que en el acto de crear 
cosas con palabras es necesario reconocer la presencia del 
otro y sus circunstancias.
En este libro, fruto del trabajo colectivo de colegas mexica-
nos, colombianos, brasileros, venezolanos, cubanos, ecuato-
rianos, se comparte el resultado de muchas inquietudes diri-
gidas a optimizar el proceso de formación y desempeño de 
la investigación. Los dos primeros capítulos abren el camino.  
Bajo la figura de la inteligencia investigativa y la procastina-
ción, dan cuenta de la sinergia multidisciplinaria que explica 
la disposición humana para investigar y nos encienden las 

Introducción



alertas sobre el fenómeno de la postergación como un ene-
migo silente en el cumplimiento de metas. Del tercer al sép-
timo capítulo, se sintetizan experiencias aplicativas sobre 
investigación acción, aprendizaje en servicio, metodología 
de proyectos como alternativas para intervenir escenarios 
humanos, trabajo en entornos digitales. Finalmente, los capí-
tulos 8,9 y 10, tienen un corte socio discursivo con énfasis en 
la alfabetización académica para leer, comprender y crear 
textos académicos potencialmente publicables. Como se 
puede notar, este libro va de la actitud a lo metódico y desde 
aquí a lo textual, dejando claro el encadenamiento de nues-
tras inquietudes, mientras estamos imbricados en un pro-
ceso de investigación.
En resumen, todos los capítulos del libro se dirigen a com-
prender aspectos intervinientes en la generación del cono-
cimiento metódico. Esperamos que nuestros lectores pue-
dan encontrar activadores para inquietarse y que decidan 
compartir sus confrontaciones para ampliar nuestras fronte-
ras conceptuales en torno a la comprensión de los proce-
sos metódicos, discursivos y actitudinales vinculados con la 
investigación científica.



Resumen
La formación de investigadores tiene como propósito guiar 
y orientar en las etapas de diseño y ejecución de proyectos 
de investigación que culminarán en una tesis de grado. No 
obstante, los estudiantes de educación terciaria optan cada 
vez más por modalidades de titulación que no exijan como 
requisito la elaboración y defensa de una tesis. Esta decisión 
les impide desarrollar habilidades necesarias en el ámbito 
profesional y académico, como la comprensión lectora, la 
argumentación, el pensamiento crítico, el análisis de datos, 
solo por mencionar algunas. En consecuencia, se observa 
que los estudiantes de posgrado que realizan una tesis, 
diseñan sus propias estrategias que les permiten apoyarse 
para contrarrestar esas carencias cognitivas y procedimenta-
les. En este contexto, vale la pena indagar el papel que jue-
gan las redes sociales como espacios de colaboración entre 
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pares y cuáles son los mecanismos de intercambio y coo-
peración que se generan en grupos cerrados de Facebook. 
Desde un enfoque mixto, este estudio analizará el contenido 
de las interacciones de investigadores en formación, para for-
talecer el desarrollo de habilidades investigativas.

Introducción
La investigación como actividad sustantiva de las universi-
dades, adquiere especial relevancia en México en la década 
de los ochentas con el surgimiento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), creado con la finalidad de incentivar a 
través de apoyos económicos, la generación de nuevos cono-
cimientos y la producción científica en los institutos de inves-
tigación y universidades. En consecuencia, se incrementa el 
interés de las Instituciones de Educación Superior (IES) por la 
formación de nuevos investigadores, pero al mismo tiempo, 
se modifican las dinámicas internas institucionales, princi-
palmente por los beneficios económicos y de prestigio, tanto 
individual como colectivo, que se pueden obtener a través 
de la generación de conocimientos.

El incremento en la demanda de nuevos investigadores 
para articular núcleos académicos, se acentúa después del 
surgimiento del Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC), a través del cual se evalúan la calidad educa-
tiva de los programas que ofrecen las universidades con el 
propósito integrarse y obtener recursos adicionales para la 
investigación. Los posgrados de calidad, están orientados a la 
formación académica con habilidades para la investigación 
científica y sus estudiantes tendrán como única modalidad 
de titulación, la defensa de una tesis de grado. En contraste, 
los egresados de formación terciaria que en algún momento 
aspirarán a estudiar un posgrado, durante esa etapa educa-
tiva muestran desinterés por desarrollar proyectos de investi-
gación como modalidad de titulación, al considerarlos como 
un requisito innecesario para obtener el grado y buscan otras 
alternativas para obtener el grado. Así lo muestran las cifras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
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la más grande del país, la cual reportó que en 2016, casi el 
70% de las titulaciones en la educación terciaria fueron por 
modalidades distintas a la tesis.

Ante la disminución de titulaciones en la modalidad de 
tesis, se considera necesario realizar estudios que permi-
tan conocer las estrategias que utilizan los estudiantes de 
posgrado para apoyarse entre pares durante su proceso de 
formación, que nos permita comprender como enfrentan a 
través de plataformas virtuales como Facebook, las dificulta-
des que conlleva la realización de una tesis. Esta investiga-
ción tiene como propósito, analizar el papel que juegan las 
redes sociales como medio de comunicación para incentivar 
la cooperación y la colaboración entre aprendices de investi-
gación que estudian un posgrado inscrito en el PNPC. 

Es probable, que la creciente disminución de egresados 
de las universidades que deciden titularse por otras moda-
lidades distintas a la tesis, podría ser un factor que incide 
en el desarrollo de habilidades investigativas necesarias para 
estudiar un posgrado y una vez que llegan a este nivel de 
estudios, valdría la pena preguntar ¿Qué estrategias utilizan 
para el fortalecimiento de sus habilidades investigativas? ¿En 
qué medida las redes sociales se convierten en un espacio 
de colaboración entre pares? ¿Cuál es el papel que juegan 
los grupos de Facebook como medio de comunicación que 
incentiva la cooperación entre estudiantes de posgrado en 
formación? Este estudio muestra, desde una perspectiva 
mixta, el análisis de contenido en los discursos extraídos de 
las interacciones en un grupo cerrado de Facebook inte-
grado por aspirantes, estudiantes y egresados de posgrados 
de distintas áreas del conocimiento pertenecientes al PNPC.
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Habilidades investigativas en estudiantes que ingre-
san a un posgrado
La Educación Superior en México ha estado expuesta a los 
cambios y transformaciones de la modernización educativa, 
que inicia en la década de los ochenta. Acosta (2015) señala 
tres ejes de acciones estratégicas simultaneas que marcaron 
un antes y un después en el funcionamiento de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) del país: la creación de 
una agenda de políticas públicas centradas en la calidad y 
la evaluación, como mecanismo vinculado al financiamiento 
diferencial y condicionado a las universidades; la diversifica-
ción de la oferta educativa con la creación de Institutos Tec-
nológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Poli-
técnicas, que buscan cubrir las necesidades de formación en 
los egresados requerida por el sector empresarial; la expan-
sión del sector privado en la Educación Superior mediante 
la reforma a la normatividad oficial, que da origen al surgi-
mientos del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), 
principal requisito a cumplir por las instituciones privadas.

Más allá de modificaciones administrativas y operativas, la 
diversificación de la oferta educativa en la educación superior 
propició el surgimiento de otras modalidades de titulación 
distintas a la tesis, que a través de las primeras universidades 
fue el primer acercamiento del estudiante al campo de la 
investigación. Elaborar una tesis, más allá de un proceso para 
obtener el grado académico, implica que la institución pro-
mueva la curiosidad por la ciencia y un auténtico interés por 
explorar lo desconocido y descubrir lo nuevo. El reto radica 
en lograr sensibilizar al estudiante sobre los problemas que 
aquejan a la sociedad y en consecuencia, proponer solucio-
nes creativas e innovadoras, a través de los conocimientos 
adquiridos al final de su formación académica. Aldana (2012) 
afirma que “a investigar no se enseña propiamente y que no 
existen fórmulas seguras para investigar. Lo que sí se puede 
hacer es contribuir a formar seres humanos disciplinados, 
perseverantes, curiosos frente a la ciencia, la tecnología y las 
humanidades” (p. 374).
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Es importante destacar, la importancia del papel que juega 
la universidad como promotora del desarrollo científico y 
tecnológico, el cual sólo es posible lograr a través de la inves-
tigación. No obstante, las cifras indican que ha disminuido 
el porcentaje de titulaciones por tesis en las principales uni-
versidades públicas del país, la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UDG). En 
2016, la Universidad Nacional Autónoma de México reporta 
24,405 titulados en licenciatura, de los cuales casi el 70% lo 
hizo mediante opciones distintas a la tesis o tesina y examen 
profesional. Los datos en el registro histórico de esta institu-
ción, la más grande del país, muestran un incremento cons-
tante y paulatino en el porcentaje de egresados que optan 
por otras formas de titulación, pues en 2005 sólo 39.5% eli-
gió opciones distintas a una tesis, mientras que en 2016, el 
porcentaje casi se ha duplicado al llegar a 69.9% (SIDEU , 
2016). 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara registró un 
aumento del 23.64% en el número de estudiantes que opta-
ron por presentar el Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL), como modalidad para la obtención del 
grado, el cual se aplica a través del Centro Nacional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Las cifras de 
2015, muestran que el EGEL fue presentado por 12,707 egre-
sados, mientras que en 2016 la cantidad asciende a 15,712 
(Bravo, 2016), es decir, un incremento cercano al 25%. Cabe 
destacar que los bajos índices de titulación en la modalidad 
de tesis, no sólo se presentan en las universidades públicas 
en México, sino también en la educación privada. Durante 
2015, se aplicó una encuesta a la población estudiantil que 
cursaba el nivel terciario en una universidad privada conside-
rada una de las más grandes de Jalisco, se les preguntó ¿Qué 
modalidad de titulación elegirían para obtener el grado? El 
13.86% eligió tesis, el 6.73% optó por la modalidad proyectos 
de investigación y solo el 2.87% tesina, el resto eligió las seis 
modalidades restantes. 
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Esta disminución en los índices de titulación por tesis, podría 
impedir al egresado el desarrollo de habilidades investiga-
tivas indispensables en el ámbito académico y profesional. 
Castillo (2000) señala que: “así el profesional no tenga entre 
sus planes dedicarse a la actividad investigativa es impor-
tante que tenga un sólido compromiso investigativo en su 
formación, de tal manera que la investigación más que una 
profesión para quienes sienten esa vocación, sea una actitud 
de vida” (p. 117).

El creciente desinterés de los estudiantes por realizar una 
tesis como requisito en la obtención del grado universitario, 
puede ser multicausal. En este sentido, Abreu (2015) señala 
que muchos estudiantes universitarios perciben a los pro-
yectos de investigación como una especie de karma, un 
requisito sin valor alguno o sencillamente un requerimiento 
absurdo en la trayectoria universitaria, este tipo de com-
portamiento puede ser consecuencia del síndrome deno-
minado Todo Menos Tesis (TMT), o también llamado Todo 
Menos Investigación (TMI). La falta de motivación y el poco 
valor que representa realizar una tesis, se ha vuelto una ten-
dencia común en la mayoría de estudiantes universitarios.

Investigar y escribir una tesis va más allá del cumplimiento 
de un requisito de titulación, implica el desarrollo de habili-
dades relacionadas con la comprensión lectora, la búsqueda 
de información, la validación de fuentes, la argumentación, 
la escritura lógica y coherente de las ideas,  el pensamiento 
crítico y la solución de problemas entre las más importantes. 
Las cuales podrían ser útiles en la vida profesional, indepen-
dientemente de su área de conocimiento. Moreno (2014) a 
través de un estudio identificó lo que denomina aprendiza-
jes deseables en los estudiantes de educación superior. En 
sus resultados enfatiza la habilidad de conceptuar como una 
gran tarea y la describe lo que ella llama las seis habilidades 
para la construcción conceptual: apropiarse y reconstruir las 

1Portal estadístico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) http://www.estadistica.
unam.mx/numeralia/
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tareas de otros; generar ideas; organizar lógicamente, expo-
ner y defender ideas; problematizar; desentrañar y elaborar 
semánticamente un objeto de estudio; realizar síntesis con-
ceptual creativa. 

En este orden de ideas, podríamos afirmar que la ausencia 
o deficiencia de habilidades investigativas de los egresados 
universitarios podría representar un obstáculo para los aca-
démicos encargados de la formación de investigadores en 
el nivel posgrado. Pues en ocasiones se da por hecho, que el 
estudiante ya tuvo la experiencia de realizar una tesis como 
trabajo de grado y adquirió cierto dominio de conceptos, 
procesos y estructuras cognitivas relacionadas con las habi-
lidades en la investigación. Leal (2009) señala con base en 
su experiencia como formador de investigadores, que las 
deficiencias metodológicas observadas en los estudiantes 
de posgrado, no son un síntoma aislado, sino un síndrome 
de disociación entre los datos y la teoría, que supone debe 
ordenarlos y explicarlos. De acuerdo al autor, este síndrome 
puede tener dos explicaciones diferentes: la primera, puede 
tratarse de una falla en las investigaciones, en tal caso corres-
ponde al profesor de metodología enseñar mejor cómo 
se organiza y lleva a cabo un proyecto de investigación; la 
segunda, el marco teórico de los estudiantes consiste en una 
lista de conceptos y colecciones de citas, sin que se realice 
una articulación entre el marco teórico y los datos empíricos.

En esta encrucijada de supuestos y realidades, el estu-
diante de posgrado buscará estrategias para subsanar las 
deficiencias cognitivas y la ausencia de experiencia en el 
diseño y ejecución de un proyecto de investigación. Las 
redes sociales pueden ser un medio idóneo para establecer 
comunicación con sus pares de manera informal y volunta-
ria, para propiciar el intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias relacionadas con el proceso formativo que pro-
tagonizan.
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Actores que intervienen en la formación de investigadores
El eje central de este estudio gira en torno a la investiga-
ción, que es definida por (Cereijido, 2002) como: “la tarea de 
tomar una porción del caos de lo desconocido, estudiarlo, 
comprenderlo, e incorporarlo a ese descomunal patrimonio 
de saber sistematizado al que también llamamos ciencia” 
(p. 126). Cabe destacar, que las universidades tienen entre 
sus funciones sustantivas, el desarrollo de proyectos de 
investigación para la generación de nuevos conocimientos, 
pero además, institucionalmente implica una responsabili-
dad de gran importancia por los efectos sociales, culturales 
y económicos que de ella emanan.

La formación para la investigación es un proceso de apren-
dizaje en el que se explora una realidad amplia y compleja. 
En la cual, el aprendiz de investigador desarrollará habilida-
des para acercarse a su objeto de estudio, explorarlo, anali-
zarlo y hacer uso de la innovación y la creatividad, para pro-
poner soluciones reales, que se incorporen a la generación 
de nuevos conocimientos. De acuerdo con (Maldonado et 
al., 2007), la formación para la investigación es aquella que 
está enfocada al aprendizaje, que busca la generación de 
conocimiento donde se involucra no sólo la comprensión 
del mundo, sino también el entendimiento del hombre y su 
indisoluble interrelación, involucra además, el desarrollo de 
la cultura investigativa ideológicamente crítica y autónoma. 
Desde otra perspectiva, (Aldana, 2012) señala que la forma-
ción en investigación en los sistemas educativos actuales es 
lineal y fragmentada. Por lo tanto, no estimula a los estu-
diantes a aventurarse a producir conocimiento, ni a apro-
piarlo de manera creativa en la solución de problemas. 

Es preciso enfatizar, que la formación para la investiga-
ción es un proceso complejo en el que intervienen diver-
sos actores, los cuales contribuyen con sus conocimientos y 
experiencia en el acompañamiento, guía y orientación del 
aprendiz de investigador. El escenario académico por tradi-
ción es el aula de clases, en la que el docente dirige y orienta 
las discusiones sobre los procesos de la investigación cientí-
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fica en todas sus etapas. Aunado al proceso escolar, en los 
programas inscritos al PNPC, a cada estudiante de posgrado 
se le asigna un comité tutorial que se integra por un tutor 
y dos lectores. Al respecto, Moreno, Torres y Jiménez (2014) 
afirman, que la formación para la investigación no es una 
actividad carente de intencionalidad, y en esta, intervienen 
formadores, en tanto, mediadores humanos, que dirigen 
sus acciones a interiorizar una tradición científica de cono-
cimientos para realizar investigación de buena calidad en 
un campo determinado. Los autores destacan que el tutor 
o director de tesis, es la figura académica que juega uno de 
los roles más importantes en la formación del investigador y 
realiza funciones específicas:

…Su función principal es acompañar de manera 
directa e intensiva el proceso de formación del 
doctorando a su cargo, conocer y evaluar en 
cada etapa su avance de investigación docto-
ral, asistirlo en la búsqueda de experiencias que 
apoyen y complementen su formación (cursos, 
talleres, seminarios, congresos, intercambios, 
estancias académicas), dialogar con él sobre 
sus dudas y dificultades, así como asesorarlo 
en la toma de decisiones; en síntesis atender 
de manera personalizada las necesidades de 
formación del estudiante a lo largo de toda su 
estancia en el doctorado y ser el principal aval 
para el otorgamiento del grado” (p. 17).

Por la importancia de sus funciones, resulta imprescindible, 
que con su experiencia genere un ambiente sano de empa-
tía, apertura y comunicación asertiva, que garantice la armo-
nía, ya que por tratarse de una relación humana, siempre 
será susceptible de desequilibrios académicos y emociona-
les, momentos de crisis y de éxito. Por otra parte, el tutor 
requiere de habilidades pedagógicas, cognitivas, experien-
cia investigativa y conocimientos previos sobre el tema a 
investigar, que le permitan orientar de manera eficaz al tuto-
rado asignado. Rosas, Flores y Valariano (2006) realizaron un 
estudio basado en la opinión de estudiantes de posgrado, 
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que les permitió identificar lo que ellos denominan, las diez 
características más importantes del rol del tutor: 

…Experiencia investigativa; seguridad en sus 
habilidades; responsabilidad; apertura al abor-
daje de puntos sometidos a discusión; experien-
cia para supervisar las investigaciones; estabili-
dad emocional; aporte de ideas y sugerencias 
constructivas; información actualizada; destreza 
en el manejo de información sobre líneas de 
investigación factibles (p. 153).

En tanto, el trabajo del tutor se fortalece con el apoyo acadé-
mico y colaborativo de los lectores, que de manera coordinada 
enriquecen la formación del investigador. Como su nombre lo 
indica, su función radica en la lectura exhaustiva de los avances 
de tesis que el aprendiz genera en cada periodo, pero además, 
tienen la facultad de orientar y hacer sugerencias de mejora, 
a través de críticas constructivas relacionadas principalmente 
con la redacción y la escritura científica, la gestión de la investi-
gación y la coherencia entre los apartados de la tesis. 

Al igual que el tutor, los lectores requieren de aptitudes 
y conocimientos que les permitan desempeñar su función 
como formadores expertos en el arte de investigar. La expe-
riencia y el conocimiento que poseen, les otorga la autori-
dad ética y moral para emitir comentarios certeros y enri-
quecedores. (Moreno et al., 2014) propone que los lectores 
sean investigadores nacionales y/o internacionales en activo, 
adscritos a alguna institución de educación superior, cono-
cedores del campo temático y expertos en la generación de 
conocimiento por vía de la investigación, habilitados para 
ejercer una función formadora para el oficio de investigador.

El comité tutorial en su conjunto tiene por objetivo dar 
acompañamiento al investigador en formación en el tiempo 
establecido para sus estudios de posgrado. Durante el proceso, 
podrán identificar necesidades específicas en el estudiante 
y sugerir, si lo consideran pertinente, talleres y seminarios 
complementarios al currículo, que fortalezcan su formación, 
amplíen su visión sobre los procesos inherentes a la investiga-
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ción, pero además, le proporcionen las herramientas necesa-
rias para gestionar su propio proceso de aprendizaje, lo cual 
facilita, la estructuración y comprensión de cada una de las 
etapas en la construcción del andamiaje de la tesis. 

Aunado a la orientación del comité tutorial, los programas 
de posgrado incluyen en su mapa curricular una asignatura 
clave, la metodología de la investigación o también llamada 
métodos de investigación. Vasallo (2012) la define como un 
proceso de toma de decisiones y opciones por parte del 
investigador, en el que estructura la investigación en niveles 
y en fases, y cuyas operaciones metodológicas se realizan en 
un espacio determinado, denominado espacio epistémico.

En ocasiones, el investigador en formación podrá perci-
bir una desarticulación entre el discurso y la práctica de los 
métodos de investigación, sobre todo, cuando el docente en 
una actitud protagónica, se centra en dar a conocer sus expe-
riencias y vivencias investigativas, así como sus éxitos acadé-
micos, restando importancia, a su labor de involucramiento 
en los proyectos que desarrolla cada estudiante, así como al 
acompañamiento y la orientación requerida por el aprendiz 
de investigador. Al respecto, (Aldana, 2012) afirma, que la ense-
ñanza de la investigación es más informativa que formativa, se 
presenta a manera de recetas, no como algo susceptible de ser 
comprendido, mejorado y completado. No se facilita la cons-
trucción de espacios para integrar todos los saberes de manera 
clara, productiva y amena para el estudiante y para el docente.

Si bien es cierto, cada docente tiene la libertad de elegir 
la estrategia didáctica más eficaz para el logro de sus obje-
tivos pedagógicos, sin embargo, no se debe perder de vista 
la importancia de propiciar la reflexión crítica y analítica, que 
desarrolle en el estudiante la capacidad para comprender 
el origen y la magnitud del problema que desea investigar, 
así como proponer soluciones creativas, viables, innovadoras, 
que sean acordes a la realidad y al contexto. Para lograrlo es 
necesario modificar la forma tradicional de enseñanza, en 
este sentido (Aldana, 2012) enfatiza que la transmisión con-
vencional de conocimientos basada en la lógica formal expli-
cativa, dificulta que se desarrolle la epistemología en la ense-
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ñanza de la investigación. El docente debería cuestionarse, 
qué enseñar, cómo enseñar, a quienes se enseña, para qué se 
enseña, lo que permitiría contextualizar este proceso y repen-
sarlo a la luz de las nuevas necesidades de conocimiento.

En síntesis, podemos afirmar que el proceso de forma-
ción de investigadores se caracteriza por contrastes entre las 
expectativas de los estudiantes y las acciones formativas de 
los actores en el proceso. Sería deseable, establecer canales 
de comunicación efectivos, que permitan unificar criterios 
y propicien la articulación entre las necesidades cognitivas 
y procedimentales que el estudiante requiere, acorde a la 
etapa de formación investigativa en la que se encuentre. 
Además, el compromiso de los formadores, para elegir estra-
tegias didácticas eficaces que coadyuven a una orientación 
pertinente y flexible, pero al mismo tiempo motive al apren-
diz de investigación a su consolidación académica, que le dé 
la certeza de poseer las habilidades necesarias que le permi-
tan ser competitivo y desarrollar investigaciones de calidad.

Las redes sociales como espacio para la cooperación 
y la colaboración
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) y el Internet incentivan nuevas formas de interac-
ción para la colaboración entre pares. Los estudiantes han 
desarrollado competencias dentro y fuera del aula tradicio-
nal, a través del uso herramientas tecnológicas, que les facili-
tan comunicarse en ambientes virtuales, en los que interac-
túan con libertad entre iguales a través de las redes sociales. 
Éstas, se definen por Price (2017) como: “estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, las cuales están conec-
tadas por uno o varios tipos de relaciones y mediadas por 
plataformas tecnológicas que constituyen el canal de inter-
cambios que posibilitan las interacciones definidas” (p. 67).

El avance tecnológico a nivel hardware propició la portabi-
lidad de las TIC en diversos dispositivos electrónicos además 
de la computadora, como los teléfonos celulares y las table-
tas, ampliando el acceso a Internet a un mayor número de 
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personas. Las cifras indican que de una población mundial 
de 7,476 millones de personas, Internet tiene 3,773 millones 
de usuarios equivalente al 50% de la población, de los cua-
les 2789 millones, es decir, el 37% son usuarios activos en las 
redes sociales (Price, 2017). A nivel software, las aplicaciones 
orientadas a las redes sociales han tenido una evolución sig-
nificativa a partir del surgimiento de la Web 2.0. Al respecto, 
(Chinkes, 2017) señala que las redes sociales pueden ser 
públicas como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, por 
mencionar algunas o del tipo corporativo, y a través de estas, 
miles de millones de personas se comunican en el todo el 
mundo para interactuar, recomendar, motivarse y validar 
decisiones, además, pueden intercambiar mensajes, fotos, 
imágenes, videos, audios y mantener conversaciones.

Estos elementos digitales de intercambio en ocasiones son 
productos de consumo, es decir creados por otros pero com-
partidos y difundidos desde la red o bien, elaborados por ini-
ciativa de los usuarios y son ellos mismos quienes los publican 
y dan a conocer a través de espacios públicos como canales 
de YouTube, blogs, páginas web u otras plataformas diseñadas 
para la difusión. Jenkins (2009) destaca que no todos los miem-
bros de una red deben contribuir, pero todos deben creer que 
son libres de producir y lo que aportan, se valorará adecuada-
mente. La propia comunidad proporciona incentivos para la 
expresión creativa y la participación activa. Las redes sociales 
hacen evidente la transición de la comunicación unidireccional, 
sincrónica y pasiva de los medios tradicionales como la radio 
y la televisión, hacia la comunicación multidireccional, asincró-
nica y activa de los nuevos medios y las redes sociales. Castells 
(2010) enfatiza que hay muchas maneras de estar, ser y consu-
mir frente a las pantallas. Esta audienciación mediática, no es 
estática, va incorporando diferentes roles y estancias frente a las 
pantallas, desde el rol de ser o estar como mero espectador, 
pasando por recepción activa, recepción crítica, interlocución, 
usuario e hiperactivismo, hasta productor o “prosumidor”.

Por su parte, las redes sociales pueden ser un espacio en el 
que los usuarios con intereses afinen deciden de forma volun-
taria unirse para apoyarse entre sí, como una estrategia para 
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el logro de sus propósitos. Salas y Murillo (2014) señalan que 
la homofilia será entendida como la propensión natural de 
los agentes a relacionarse con individuos percibidos como 
similares. Estos interactúan en diferentes ámbitos simultá-
neamente, de acuerdo al objetivo que tanto a nivel individual 
como grupal desean alcanzar. Los autores afirman además 
que: “Para que un grupo de personas pueda ser considerado 
una red son necesarios nexos de cooperación. Su creación 
obedece tanto a la iniciativa de los propios sujetos, como a las 
vías formales para la creación de convenios” (p. 59).

Las redes sociales, a través de grupos de Facebook con pro-
pósitos específicos, se han convertido en un espacio virtual 
en el que se ejerce la homofilia. La interacción en redes es 
cada vez más, una actividad cotidiana entre los estudiantes, 
por la facilidad y rapidez que éstas ofrecen para comunicarse 
con otras personas que comparten intereses en común y 
propiciar un acercamiento con fines didácticos, académicos, 
lúdicos, colaborativos, sociales y de entretenimiento. 

Bacallao (2010) señala que: “las apropiaciones 
sociales de las TIC estarán mediadas por las aso-
ciaciones de sentido socialmente configuradas 
en torno a las mismas. Se trata de un doble pro-
ceso, práctico/subjetivo, en el cual convergen 
usos y nociones/ideas/valores, como dos dimen-
siones paralelas e interrelacionadas” (p. 2).

Esta apropiación tecnológica, es un proceso casi natural 
entre los jóvenes por la facilidad de adaptación y el contacto 
que la mayoría han tenido desde la infancia con dispositi-
vos electrónicos como computadoras, tabletas, celulares, por 
mencionar algunos, pero además son los medios a través de 
los cuales se generan mecanismos para aprender y enseñar 
de manera informal. Leal (2010) señala que:

…el cambio de paradigma puede lograrse 
mediante experiencias de choque, que confron-
ten los convencimientos más profundos que 
tenemos acerca de lo que significa aprender y 
enseñar, que nos permitan descubrirnos como 
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aprendices en continuo proceso, y como miem-
bros de una comunidad más amplia, a la cual 
podemos acudir para encontrar respuestas (p. 
165).

En este sentido, podemos afirmar que el individuo como 
ser social promueve acciones en las que a través de inte-
racciones virtuales con otros en igualdad de circunstancias, 
encuentra espacios para compartir conocimientos, expe-
riencias, cultura, se genera una relación entre individuos que 
intercambian su saber. En este sentido, Levi (2004) afirma 
que:

…Si el prójimo es una fuente de conocimiento, la 
recíproca es inmediata. Yo también, cualquiera 
que sea mi situación social provisional, cual-
quiera que sea el juicio que la institución escolar 
ha pronunciado a mi respecto, yo también soy 
para los otros una oportunidad de aprendizaje. 
Por mi experiencia de vida, por mi trayectoria 
profesional, por mis prácticas sociales y cultu-
rales y puesto que el saber es coextensivo a la 
vida, ofrezco recursos de conocimientos a una 
comunidad. s.p.

Esta transformación de las formas y los medios para la 
comunicación, coadyuvan en la articulación de grupos de 
apoyo colaborativo, a los que se ingresa de manera volunta-
ria y se dejar de pertenecer con total libertad de decisión. El 
principal objetivo es compartir experiencias, conocimientos, 
información y todo aquello que sea útil para resolver dudas 
y colaborar con otros miembros que integran el grupo. Para 
(Tirado, Hernando y Aguaded, 2011), la comunicación vir-
tual por su capacidad de integración del lenguaje escrito y 
hablado, unido a características propias como la deslocali-
zación, ubicuidad, capacidad de dispersión, asincronía o sin-
cronía, resulta un medio especialmente adecuado para el 
aprendizaje colaborativo. No obstante, los autores señalan 
que algunas de sus limitaciones son la dificultad para un 
intercambio fluido de turnos en la comunicación, y la ausen-
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cia de complementos paralingüísticos como la entonación y 
el gesto para transmitir aspectos emocionales y significados 
más sutiles.

Metodología
El estudio se basa en el análisis de contenido de los discur-
sos escritos de los participantes en un grupo de Facebook 
cerrado de nombre “Becarios CONACYT”. De acuerdo a 
(Moreno, et. al., 2014), el contenido escrito lleva elementos 
implícitos como: la claridad en las ideas, la estructura del 
discurso, la forma en que aparece (o no), la voz de quien lo 
construye, así como el tono en que este se elabora (descrip-
tivo, analítico, interpretativo, entre otros). La identificación de 
los elementos mencionados al analizar los comentarios y las 
publicaciones, permitió comprender la intencionalidad para 
colaborar con los pares (positiva, negativa o neutra), las pos-
turas de los participantes a favor o en contra en las discusio-
nes que se generaron y el tipo de aporte.

Para los fines de este estudio sólo se consideraron los post 
publicados en 2017, desde el 01 de enero hasta el 17 de agosto, 
por considerar que son los más recientes. Una vez extraídos 
de Facebook, se eligieron sólo aquellas publicaciones que 
cumplieran con dos criterios de selección: 1) Que en su conte-
nido incluyeran la palabra clave tesis. 2) De las publicaciones 
encontradas que cumplieron con el criterio 1, se selecciona-
ron sólo aquellas que fueron comentados por lo menos diez 
veces, o bien, que hayan sido compartidas. Esto en virtud de 
que se catalogan como publicaciones importantes, dado que 
generaron debates significativos por la cantidad de comenta-
rios o que por la cantidad de veces que  se compartieron, fue-
ron consideradas dignas de ser difundidas a otras personas 
en comparación con otras, que no se comparten o que pasan 
casi inadvertidas por los integrantes del grupo.

Una vez elegidos los post que cumplieron con los dos 
requisitos, se analizó el contenido del discurso por cada uno 
de los comentarios generados a partir del post original y se 
organizó la información encontrada para su análisis.
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Sujetos de estudio

El estudio se realizó en un grupo cerrado de Facebook 
creado en 2007 y lo integran 58,145 miembros, entre ellos, 
los aspirantes a cursar un posgrado, los estudiantes de espe-
cialidad, maestría y doctorado, así como los egresados en 
todos los niveles mencionados. Poseen una características 
en común: reciben una beca de manutención mensual, 
estudian en universidades distribuidas en todo el país con 
registro en el PNPC, por lo tanto, casi todos, excepto los aspi-
rantes, enfrentan o han enfrentado el reto de realizar una 
tesis para obtener el grado académico. Los integrantes del 
grupo se encuentran ubicados geográficamente en toda la 
república mexicana y algunos radican en el extranjero, ya sea 
que realicen una estancia de investigación, un intercambio 
académico o estudien el posgrado en otro país.

El grupo tiene establecido el objetivo para el que fue 
creado y un reglamento de participación. Los cinco admi-
nistradores monitorean los contenidos de las publicaciones 
y tienen la autoridad para llamar la atención a los partici-
pantes que publiquen post ofensivos o que vayan en contra 
del reglamento, eliminar publicaciones y en algunos casos 
bloquear a quienes reincidan en este tipo de actitudes. De 
forma cotidiana, se publican post en los que se manifiestan 
las inquietudes de los miembros del grupo, el contenido de 
las publicaciones puede incluir enlaces, preguntas, comen-
tarios, quejas, sugerencias, videos, memes, emoticones, con-
vocatorias, cuestionarios. 

Dimensiones de análisis

Se revisaron tres propuestas de dimensiones de análisis, las 
que más se apegaron a las características del grupo y el tipo 
de interacciones, fueron dos: la de (Henri, 1992) que propone 
cinco dimensiones: participativa, social, interactiva, cognosci-
tiva y metacognoscitiva. Por su parte (Casanova, 2008) con-
sidera tres dimensiones de análisis: 1) Las relaciones psicoso-
ciales de ayuda, asistencia, soporte, ánimo y refuerzo entre 
los miembros del grupo. 2) La construcción de significados 
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a través del lenguaje. 3) La interdependencia positiva entre 
los miembros en el desarrollo de la actividad de aprendizaje. 
No obstante, se eligió la propuesta de (Sued, 2010), por con-
siderar que se adapta en particular a las características de los 
grupos cerrados de Facebook y al mismo tiempo considera 
la interacción entre los participantes. Por cada dimensión se 
asignaron indicadores para medir los elementos observados 
en la plataforma y en los contenidos de las interacciones, tal 
como lo muestra la siguiente tabla.
Cuadro 1.1 Dimensiones de análisis

Dimensión Definición Indicadores
Arquitectura La arquitectura de una red social implica 

limitaciones impuestas «desde arriba» de 
ese «jefe» que «construye» los parámetros 
mediante los cuales los habitantes podrán 
circular y convivir en ese espacio. Se centra 
en tres conceptos: interfaz, contenidos y 
circulación.

Reglas de participación
Objetivos del grupo
Monitoreo
Tipo de grupo

Identidad La construcción de identidad virtual es 
el elemento que aglutina y a través del 
cual convergen todas nuestras prácticas 
tecnológicas. Lo que hacemos es hablar 
de nosotros, de nuestra vida, de nuestros 
lazos sociales e institucionales, pero no de 
un modo preexistente, sino constructivo: 
no damos cuenta de una identidad ante-
rior sino que la construimos allí, en el uso, 
en la interacción con los dispositivos y con 
los usuarios, de un modo dinámico y cam-
biante, a partir de diferentes lenguajes.

Identificación del rol 
de los participantes 
(aspirante, estudiante y 
egresado)
Identidad individual, 
grupal e institucional
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Participación La participación, en Facebook, se carac-
teriza por una producción de contenidos 
vinculada al consumo de una plataforma. 
Consumo, producción y participación se 
relacionan muy fuertemente. 
En el caso de la participación en contextos 
institucionales, una vez más se tiende a la 
adhesión antes que al desacuerdo, y no se 
observaron tomas de decisiones a partir 
de este medio. La participación puede ser 
del tipo: adherente, comentador, conver-
sador, linker, productor y crítico.

Enlaces 
Artículos
Convocatorias
Noticias
Documentos
Encuestas
Consejos
Experiencias
Crítica positiva Crítica 
negativa

Comunidades 
virtuales

Entornos cognitivos, no geográficos, que 
exigen actos de construcción e imagina-
ción del contexto al que sus miembros 
pertenecerán. Las comunidades virtuales, 
en Facebook, se constituyen mediante 
cuatro elementos principales: el surgi-
miento de debates públicos, el apoyo de 
los miembros a distintas causas, la forma-
ción de una identidad individual y grupal 
y la estrecha relación entre lo real y lo vir-
tual.

Iniciativas que involu-
cran a la comunidad
Creación de nuevos 
grupos
Ofertar servicios profe-
sionales

Convergencia La convergencia implica una modificación 
tanto en el modo de producción como en 
el de consumo. Facebook se plantea como 
un espacio donde convergen medios tra-
dicionales y nuevos medios. Ésta se apoya, 
a su vez, sobre tres conceptos: convergen-
cia mediática, cultura participativa e inte-
ligencia colectiva.

Posicionamiento ante 
problemas sociales
Organizar movimientos 
sociales y de oposición

Materialidad Analiza las implicancias materiales de 
Facebook. los consumidores se convierten 
en prosumidores al participar en la crea-
ción de bienes y servicios en lugar de limi-
tarse en consumir el producto final;

Memes
Documentos
Guías, videos, infogra-
fías, blogs.

Fuente: elaboración propia a partir de (Sued, 2010), pp. 60-68.
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Resultados 
Los resultados encontrados se presentan a continuación 
organizados con base en las dimensiones del modelo pro-
puesto por Sued (2010). Se describen los observables que se 
encontraron después del análisis del contenido de las inte-
racciones y la interpretación de los datos. 

Contexto general del grupo

Se analizó un grupo de Facebook cerrado que surge en 2007 
clasificado por sus creadores como tipo proyecto y en su 
descripción establece los objetivos, entre los que destacan “…
orientar a quienes están en proceso de solicitar una beca y/o 
emprender el viaje a otro país/ ciudad/ambiente... [Además] 
[…] así mismo cualquier tipo de inquietud o información 
acerca del ambiente académico-científico o trámite es bien-
venida.”. Se establecen reglas de participación a través de un 
enlace, sin embargo no existe documento vinculado a este, 
se desconoce si es por omisión o por error la ausencia de 
dicho documento. El grupo tiene nombre e imagen de por-
tada, lo integran 58,169 miembros, en su mayoría estudiantes 
de posgrado y egresados, aunque suelen incorporarse estu-
diantes que están en proceso de ingreso. La mayoría realizan 
estudios de maestría y doctorado, se encuentran ubicados 
en toda la república mexicana y algunos se encuentran en 
tránsito, ya que realizan estancias de investigación o inter-
cambios académicos en universidades de otros países, sin 
que eso sea obstáculo para interactuar.

En la revisión general del grupo se observó que cotidia-
namente los participantes hacen publicaciones conforme 
surgen necesidades, dudas e inquietudes, sin que exista un 
patrón de comportamiento respecto a la frecuencia con la 
que se publica. Los post observados son de diversos temas y 
no se observa una secuencia cronológica. Una publicación 
puede surgir a partir de dudas académicas, administrativas, 
existenciales hasta convocatorias para asistir a congresos, 
eventos académicos, así como para obtener becas, vacantes 
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laborales, también comparten enlaces, artículos, encuestas 
para su investigación, videos, archivos. Y desde luego chistes, 
memes, bromas.

Los participantes tienen alojados 251 archivos de texto en 
idioma inglés y en español, así como imágenes de carteles 
con formato .jpg, no obstante predominan los de formato 
.pdf y .doc. La diversidad de los contenidos va desde convo-
catorias para becas, laborales, eventos académicos, así como 
artículos, cursos de inglés, de redacción, trámites adminis-
trativos. Los documentos mencionados datan de 2012 a 
la fecha. Se encontraron además tres eventos académicos 
publicados en 2017 y 32 videos, algunos creados por los pro-
pios estudiantes y otros sólo compartidos en este espacio. 
En el apartado de imágenes, se observa un predominio de 
memes, pero además incluyen fotos de eventos académicos, 
marchas, capturas de pantalla, carteles, avisos. Por último en 
recomendaciones aparecen 105 lugares propuestos.

Arquitectura

En la dimensión de arquitectura, se observa un nombre de 
grupo denominado “Pre+Post Becarios CONACYT” y una ima-
gen de portada, el nombre es sugerente respecto a quienes 
lo integran. El grupo posee cinco administradores, que son 
los encargados de aceptar las solicitudes de quienes desean 
ingresar al grupo, además de monitorear las publicaciones, 
conversaciones y/o discusiones. En caso de que se presen-
ten comportamientos inadecuados o faltas de respeto entre 
los participantes, los administradores hacen un llamado 
de atención si son conductas que se contraponen al regla-
mento, también pueden bloquear publicaciones que no 
contribuyan a los objetivos del grupo y en caso de reincidir 
tienen la facultad de eliminar a los miembros. Cabe aclarar 
que, aunque se estable una liga para conocer las reglas de 
participación, no es posible acceder al enlace para abrir el 
documento. La clasificación asignada al grupo es proyecto e 
incluyen la descripción:
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“Foro virtual de becarios y exbecarios del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT-Mé-
xico). Este no es un grupo ligado directamente 
a CONACYT, ni lo representa jurídicamente de 
alguna forma, y mucho menos lo que en este 
foro se dice es lo que CONACYT representa o 
estipula (estaremos en pláticas con ellos para 
algún acuerdo muy pronto). El grupo fue creado 
con la finalidad de orientar a quienes están en el 
proceso de solicitar una beca y/o de emprender 
el viaje a otro país/ciudad/ambiente. Este foro 
NO es una fuente de orientación vocacional para 
quienes acabaron la preparatoria o la universi-
dad, sin embargo, alienta a la gente a pregun-
tar acerca de programas de posgrado en México 
o el extranjero dentro del foro.  Se recomienda, 
con énfasis, leer las convocatorias de CONACYT 
para cualquier tipo de beca para generar una 
discusión positiva y próspera. Así mismo cual-
quier tipo de inquietud o información acerca 
del ambiente académico-científico o trámite es 
bienvenida”.

Los cuatro observables que integran la dimensión arquitec-
tura están presentes en el grupo analizado (reglas de par-
ticipación, objetivo del grupo, monitoreo y tipo de grupo), 
excepto el reglamento, ya que no fue posible acceder a él. 
No obstante, conforme a lo observado es posible afirmar que 
están claramente establecidos los límites y lineamientos que 
coadyuvan a una participación activa y respetuosa entre per-
sonas que de manera voluntaria deciden integrarse o salir 
del grupo, de acuerdo a sus necesidades y existen mecanis-
mos de monitoreo. 

Identidad

Durante el análisis del contenido de las publicaciones es 
posible observar manifestaciones de identidad entre los 
individuos que forman parte del grupo. Es notorio en frases 
al comienzo de la publicación o en respuesta a los comen-
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tarios, que hagan hincapié en su rol de participación y su 
estatus dentro del grupo: “soy becario”, “soy aspirante”, “soy 
exbecario”. En algunos casos se hace presente la identidad 
institucional, cuando se abordan temas sobre situaciones 
en universidades en particular, sobre todo cuando se trata 
de instituciones de reconocido prestigio como la UNAM, el 
participante lo expresa con tintes de orgullo y satisfacción. 
Frases como “estudio en”, “realicé mis estudios de maestría 
en”, por mencionar algunas, reflejan identidad institucional.  

Por otra parte, los diálogos y debates que se generan en 
torno a las publicaciones, propician un ambiente de empatía 
que motiva a los participantes a compartir experiencias per-
sonales, profesionales y académicas. Identifican sus vivencias 
con las del otro e intentan aportar soluciones, ideas, motiva-
ción o estímulos tratando de orientar a quien lo solicité con 
base en experiencias, a veces propias, a veces de personas 
cercanas, compañeros, amigos. Desarrollan una identidad 
dentro del grupo y se sienten parte importante, participan 
con entusiasmo y deseos de enriquecer y aportar.

Participación

El análisis más profundo de este estudio fue a partir de los 
comentarios de los participantes. Se revisaron de manera 
exhaustiva veinte publicaciones realizadas en 2017 que cum-
plieron con los dos criterios de selección: que en su conte-
nido tuvieran la palabra “tesis”; que tuvieran por lo menos 
diez comentarios y/o diez veces compartido. Esta decisión 
se tomó en virtud de que algunas publicaciones despiertan 
poco o nulo interés, pues generan 1 o 2 comentarios, en oca-
siones ninguno y se eligió las que despertaron mayor inquie-
tud y polémica entre los participantes. Por la extensión de 
las publicaciones originales que en algunos casos excedió un 
párrafo, estas se sintetizan en temas, para un mejor análisis 
en este apartado. La siguiente tabla muestra los temas cen-
trales de los veinte comentarios elegidos.
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Cuadro 1.2 Temas centrales que surgieron con el tema de tesis

No. Tema Reacciones Compartido Comentarios
P01 Duda. Aceptación de temas de 

tesis
13 0 12

P02 Apoyo. Encuesta para tesis sobre 
líneas aéreas

57 0 31

P03 Apoyo. Encuesta para tesis 
sobre influencia de bloggers al 
momento de comprar

25 0 13

P04 Opinión. Consecuencias en la 
salud por estudiar un doctorado

130 0 11

P05 Duda. ¿Es posible dejar fuera a un 
alumno por no participar en la 
escritura de un artículo de su pro-
pia tesis?

35 0 69

P06 Colaboración. Apartados de una 
tesis

79 35 2

P07 Duda. Retroactivo de beca 1 0 12

P08 Duda. ¿Cómo conseguir beca si 
estoy realizando una investigación 
en licenciatura?

56 0 18

P09 Sugerencias. Recomendaciones 
de música para escribir la tesis

119 0 421

P10 Opinión. Depresión: el precio des-
conocido del doctorado

327 126 17

P11 Opinión. El doctorado perjudica 
seriamente la salud mental: uno 
de cada tres estudiantes está en 
riesgo

518 255 55

P12 Opinión. La formación en investi-
gación en la licenciatura, relación 
entre enseñanza e investigación

231 74 11

P13 Apoyo. Solicitud de datos para 
diseñar gráficos

42 0 18

P14 Opinión. ¿Cuántas tesis se pudie-
ron escribir gracias a Sci-hub?

103 13 7
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P15 Duda. Costo de la corrección orto-
gráfica en tesis de maestría

78 0 66

P16 Apoyo. ¿Qué páginas recomien-
dan para descargar libros?

52 0 25

P17 Sugerencias. Consejos para con-
centrarse y escribir

90 0 83

P18 Sugerencias. ¿Es mejor publicar la 
investigación de la tesis de maes-
tría en libro o en artículos de revis-
tas indexadas?

13 0 36

P19 Opinión. El director de tesis tiene 
la facultad de quitar el grado o 
hacer pagar al estudiante que no 
termina

10 0 25

P20 Apoyo. Solicitud de niños para rea-
lizar su investigación médica

8 0 16

Elaboración propia a partir del análisis de los resultados.

Es preciso aclarar que el número de comentarios es el que 
marca la plataforma Facebook como dato de cada publi-
cación, sin embargo, algunos comentarios generan debate 
y de forma anidada se incorporan las réplicas de la discu-
sión en cada comentario generador de discusión, los cua-
les no forman parte de la contabilización que se presentó 
en la tabla anterior . El post que generó mayor interacción y 
aportaciones fue: “recomendaciones de música para escribir 
la tesis”, en total tuvo 421 respuestas, sin contar las réplicas 
anidadas. La mayoría fueron enlaces a sitios de YouTube de 
música y videos de diversos géneros, así como memes, emo-
ticones, recomendaciones (algunas formales y otras en tono 
de broma), sugerencias implícitas y explícitas sobre el uso 
de otro tipo de sustancias para relajarse. Sin tanto éxito, pero 
con comentarios parecidos en su contenido, la publicación 
“Consejos para concentrarse y escribir” obtuvo 83 comenta-
rios.

Por otra parte, se observa una marcada preocupación 
por las consecuencias de salud mental que podría implicar 
estudiar un doctorado, pues de los 20 temas revisados, tres 
hacen referencia a este problema, inclusive el enlace más 
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compartido (255 veces) es un artículo titulado “El doctorado 
perjudica seriamente la salud mental: uno de cada tres estu-
diantes está en riesgo”, además fue el top ten en cuanto al 
número de reacciones que generó, 518 en total y 55 comen-
tarios. Sobre este mismo tema le sigue el post “Depresión: el 
precio desconocido del doctorado” con 327 reacciones y 126 
veces compartido. Cabe mencionar que del total de publica-
ciones analizadas solo 5 fueron compartidas y de éstas, dos 
se refieren a la salud mental de los doctorandos. En la revi-
sión de los comentarios sobre este tema, se señalan entre sí 
algunos de los participantes, haciendo alusión implícita de 
que pudieran tener ese tipo de síntomas, pero además com-
parten situaciones personales al respecto, casos de depre-
sión, presión excesiva por parte de los tutores, otros lo toman 
a broma y responden como memes, emoticones, comenta-
rios sarcásticos, uno que otro critica el título alarmista de los 
artículos.

Algunos temas generaron discusiones en las que los parti-
cipantes fijaron abiertamente sus posturas a favor y en con-
tra, el post referente a “¿Es posible dejar fuera a un alumno 
por no participar en la escritura de un artículo de su pro-
pia tesis?”, obtuvo 69 comentarios y fue polémico porque 
tocó fibras sensibles relacionadas con las normas, la ética y 
los valores. Un caso parecido ocurrió con el post “¿Cuántas 
tesis se pudieron escribir gracias a Sci-hub?”, aunque solo 
tuvo 7 comentarios, la mayoría generó discusiones y réplicas 
anidadas y fueron evidentes los posicionamientos sobre lo 
correcto y lo incorrecto desde una postura ética.

La solicitud de apoyo para aportar datos empíricos para sus 
investigaciones fue algo común en el grupo, tres del total de 
las publicaciones pidieron la colaboración de los participan-
tes con este fin, dos para contestar encuestas y una para solici-
tar niños con características particulares de edad y condicio-
nes de salud para colaborar en un estudio médico. Respecto 
a la las peticiones para responder encuestas, la mayoría de 
los comentarios mencionan su disposición para participar y 
avisan cuando ya ha sido contestada, en otros casos, cuestio-
nan los reactivos, su redacción, lo que se pretende medir e 
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incluso hacen propuestas constructivas para mejorar el ins-
trumentos, aunque otros hacen críticas cuando encuentran 
fallas. En el caso del requerimiento de niños para estudio 
médico, quienes decidieron participar contactaron al estu-
diante por inbox. Un post particular fue el de un becario que 
solicitaba datos empíricos de investigaciones para el diseño 
de gráficos, su publicación generó confusión, pues algunos 
le recomendaban software para realizar gráficos, aunque él 
fue muy claro al señalar que no quería recomendación de 
programas, sino datos para graficar, otros comentarios mani-
festaban desconfianza a compartir ese tipo de información 
y más tratándose de sus propias investigaciones, haciendo 
alusión al riesgo de plagio.

La mayoría de las publicaciones incluían en sus respuestas 
bromas, memes, gifs y sólo una fue tomada con seriedad 
absoluta, quizá por la temática. Un participante compartió 
un artículo de difusión extraído de su tesis de maestría titu-
lado: “Investigar en la licenciatura, ¿para qué y para quién?”, 
recibió felicitaciones y cuestionamientos sobre los aportes 
del artículo, se percibió un interés genuino, algunos compar-
tieron sus experiencias en la formación de investigadores en 
licenciatura y el autor publicó el link para acceder a su tesis 
completa como consecuencia del interés que generó el artí-
culo que compartió.

Un aspecto interesante de este análisis fue observar las 
reacciones que generaron las publicaciones. Mientras algu-
nos participantes optan por comentar, debatir, argumen-
tar, compartir, criticar, otros deciden expresar la reacción o 
emoción que les generó el post a través de los emoticones. 
La siguiente tabla muestra la distribución de la cantidad de 
cada una de las seis diferentes reacciones observadas en las 
20 publicaciones seleccionadas, que Facebook incluye para 
dar clic.
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Cuadro 1.3. Reacciones a través de activación de emoticones en los post

Número 
de post

Reacciones Me gusta Me 
divierte

Me 
asombra

Me 
encanta

Me entris-
tece

Me enoja

P01 13 3 9 1 0 0 0

P02 57 53 3 0 1 0 0

P03 25 23 2 0 0 0 0

P04 130 94 9 0 0 25 0

P05 35 22 8 3 0 0 2

P06 79 72 0 2 5 0 0

P07 1 1 0 0 0 0 0

P08 56 4 48 0 3 1 0

P09 119 98 11 1 8 1 0

P10 327 226 10 45 2 43 1

P11 518 271 108 105 2 29 3

P12 231 216 0 1 13 0 1

P13 42 37 0 3 2 0 0

P14 103 68 1 13 2 3 18

P15 78 28 38 8 2 1 1

P16 52 49 1 1 1 0

P17 90 78 10 1 0 1 0

P18 13 9 3 0 1 0 0

P19 10 4 4 2 0 0 0

P20 8 8 0 0 0 0 0

Total 1987 1364 264 186 42 105 26

Elaboración propia a partir del análisis de los resultados.

En total se cuantificaron 1987 reacciones, de las cuales el 
emoticón “Me enoja” fue el menos utilizado, solo en 26 oca-
siones, llama la atención que 18 de ellos se presentaron en el 
post “¿Cuántas tesis se pudieron escribir gracias a Sci-hub?”, 
lo cual podría explicarse por el conflicto ético que generó 
la publicación, seguido de “Me encanta” 42 veces. La mayor 
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parte de este emoticón se concentró en la publicación “La 
formación en investigación en la licenciatura, relación entre 
enseñanza e investigación”, obtuvo 13 reacciones de las 42, 
que como ya se mencionó fue el post que se tomó con mayor 
seriedad. Mientras que el más utilizado fue “Me gusta”, pues 
le dieron clic en 1364 momentos y las publicaciones P10, P11 
y P12 obtuvieron 226, 271 y 216 respectivamente.  

Para cerrar la dimensión de la participación, podemos con-
cluir que la mayoría de las aportaciones analizadas tuvieron 
como principal intención contribuir y colaborar con los pares, 
se percibe un ambiente sano de solidaridad y armonía, no 
obstante, se presentaron comentarios de crítica destruc-
tiva o negativa, así como emoticones de “me enoja”, pero en 
pocas ocasiones. En general las réplicas tuvieron la finalidad 
de compartir experiencias propias, tratar de ayudar, buscar 
soluciones, hacer reír, motivar y opinar en un ambiente de 
respeto.

Comunidades virtuales

Aunque en este estudio se han seleccionado publicaciones 
realizadas desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto de 2017, 
cabe señalar que la investigadora le ha dado seguimiento al 
grupo desde hace cinco años. Por lo tanto, le es posible dar 
cuenta de otros comportamientos adicionales a lo obser-
vado en este estudio. Uno de estos, fue la formación de nue-
vas comunidades virtuales que surgieron a partir del surgi-
miento de necesidades particulares de algunos miembros 
del grupo. A partir de las interacciones del día a día, los parti-
cipantes expresan intereses y afinidades en común y buscan 
otros espacios para intercambiar otro tipo de información 
orientada a resolver inquietudes específicas. 

En este sentido, se crearon tres grupos distintos: “Becarios 
CONACYT sin censura 2.0”, integrado por 2,933 miembros, sin 
que se defina el tipo de grupo; este surge como consecuen-
cia de la eliminación de post que carecen de intencionali-
dad académica, la eliminación de miembros, o bien, por el 
bloqueo de comentarios que no cumplan con las reglas de 
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participación establecidas. Las publicaciones que se com-
parten en este nuevo grupo, no están limitadas por reglas 
y se orientan hacia el ocio y la diversión. Otro grupo que se 
formó fue el “Becarios conacyt practicando inglés”, estable-
cido como tipo club y formado por 4,043 participantes. La 
finalidad es intercambiar post escritos en inglés, así como 
materiales didácticos de apoyo para el aprendizaje y la prác-
tica del idioma, también se publican cursos y se ofrecen ser-
vicios profesionales, ya sea de clases particulares o traduccio-
nes de artículos. El tercer grupo que se formó, se denomina 
“Becarios CONACYT –España” cuenta con 2,086 integrantes y 
surge con el propósito de intercambiar información relacio-
nada con el alquiler de vivienda, costos de transporte, apoyos 
económicos y trámites consulares para realizar estancias de 
investigación o intercambios académicos en las universida-
des españolas.

Estos grupos se caracterizan por tener poca actividad de 
interacción en comparación con el original, no obstante, 
algunos de sus miembros pertenecen y participan en dos 
o más grupos al mismo tiempo. Cabe destacar que, en el 
grupo original surgen de manera esporádica los temas par-
ticulares que se tratan en estos tres grupos y en ocasiones 
se les canaliza, sin dejar de dar respuesta a sus inquietudes. 
Aunque el número de miembros oscila entre los dos mil y los 
cuatro mil, son pequeños en comparación del grupo original 
de más de cincuenta y ocho mil miembros, pues sus inte-
grantes no llegan ni al 10% en la cantidad de participantes.

Convergencia 

La dimensión de convergencia es particularmente evidente 
en los ejes de cultura participativa e inteligencia colectiva, 
mencionados por Levy (2004). Como consecuencia de la 
amplia gama de perfiles académicos de los miembros del 
grupo y su preocupación por los acontecimientos econó-
micos, políticos, sociales y culturales, han surgido iniciativas 
innovadoras, entre ellas destaca la de formar un partido polí-
tico de investigadores con visión de futuro orientado a mejo-
rar el desarrollo económico y científico del país. Se observa 
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además, posicionamiento claros ante problemas que afec-
tan a la comunidad de becarios e investigadores, como el 
recorte presupuestal que se dio a principios de 2017 y el 
cambio a Unidad de Media y Actualización (UMA) para la 
cotización de las becas de manutención, lo cual generó un 
movimiento social en el que se juntaron firmas y se entre-
garon pronunciamientos al respecto con la autoridad com-
petente, pero además se organizaron marchas y manifesta-
ciones principalmente en la capital del país. Una reacción 
similar generó el cambio de plataforma CONACYT, a partir 
del cual hubo especulaciones e inconformidades.

Materialidad

Esta dimensión hace evidente la presencia de prosumidores, 
definidos por Jenkins, 2009 y Castells, 2010; como los que 
no sólo consumen contenidos existentes, sino que también 
producen nuevos contenidos. Haciendo uso de sus habili-
dades creativas e innovadoras, los participantes diseñan 
memes, tutoriales, infografías, videos, documentos, blogs, 
carteles, artículos académicos, anuncios de productos o ser-
vicios. El sello distintivo de esta producción es que fueron 
elaborados por algunos integrantes del grupo con la finali-
dad de colaborar, divertir, compartir, informar y orientar a los 
demás miembros. Lo que (Murillo y Salas, 2014) denominan 
homofilia.
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Conclusiones
De acuerdo a los resultados analizados, se corrobora el uso 
de las redes sociales y en particular, la participación en gru-
pos cerrados de Facebook por ser espacios virtuales en los 
que investigadores en formación interactúan con frecuencia, 
externan sus dudas, solicitan apoyo, comparten información, 
hacen bromas, colaboran con sus pares, intercambian expe-
riencias. En esta ocasión, sólo se analizaron post relaciona-
dos con la palabra clave tesis, pero valdría la pena indagar en 
otros ámbitos o procesos que viven los estudiantes de pos-
grado. Se recomienda hacer un estudio más profundo en el 
que se analicen los comportamientos y las interacciones en 
un lapso de tiempo más amplio y que contemple el análisis 
de otras temáticas como su relación con el tutor y comité 
tutorial, experiencias en: los laboratorios, las aulas, el trabajo 
de campo, las clases de metodología de la investigación, 
las estancias en otros países. Otros aspectos que valdría la 
pena analizar, respecto al contenido de las publicaciones y 
las réplicas serían el pensamiento crítico y la argumentación.
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