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Los objetivos de este trabajo son profundizar en la problemática muestral en el estudio 
de las redes sociales digitales y mostrar las posibilidades y soluciones que aporta la lite-
ratura para hacer frente a este problema. A través de una metodología teórico-reflexiva se 
indaga sobre el tema, destacando y analizando las opciones procedimentales utilizadas en 
la literatura. Se plantean, además, algunas mejoras metodológicas que pueden contribuir 
al desarrollo de investigaciones más fiables sobre la temática.
Palabras clave: Comunicación digital, redes sociales, metodología de investigación, 
tamaño de la muestra.

The objectives of this work are to delve into the sampling problem in the study of digital 
social networks and to show the possibilities and solutions that the literature has provided 
to deal with this problem. Through a theoretical-reflexive methodology, the subject is 
investigated highlighting and analyzing the procedural options used by the literature. 
In addition, some methodological improvements are proposed that can contribute to 
the development of more reliable research on the subject.
Keywords: Digital communication, social networks, research methodology, sample size.

Os objetivos deste trabalho são aprofundar os problemas exemplares no estudo das redes 
sociais digitais e mostrar as possibilidades e soluções que a literatura oferece para resol-
ver este problema. Através de uma metodologia teórico-reflexiva, o tema é investigado, 
destacando e analisando as opções processuais utilizadas na literatura. Além disso, são 
propostas algumas melhorias metodológicas que podem contribuir para o desenvolvi-
mento de pesquisas mais confiáveis   sobre o tema.
Palavras-chave: Comunicação digital, redes sociais, metodologia de pesquisa, 
tamanho de amostra.
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introDucción

Las redes sociales, como plataformas digitales de comunicación 
global, ponen en contacto a un gran número de usuarios en todo el mun-
do. Potencian la creación de entornos donde los usuarios crean sus pro-
pios perfiles con la finalidad de comunicarse con otros, expresarse, ver 
o comentar contenido creado por otros usuarios, o compartir su propio
contenido (Phua et al., 2016). Son entornos dinámicos ya que los usua-
rios se unen, utilizan y abandonan las comunidades según sus intereses
a lo largo del tiempo (Mahmoudi et al., 2020).

Las redes sociales han transformado la manera en que nos comuni-
camos, aprendemos, hablamos o interactuamos con los demás. La acce-
sibilidad ofrecida por los dispositivos tecnológicos ha generado un uso 
habitual y frecuente de todo tipo de páginas web y redes sociales. Según 
el Digital 2022 Global Overview Report (Kemp, 2022), que analiza el 
uso digital a nivel mundial, cada año que pasa aumenta el tiempo que 
las personas destinamos a la utilización de dispositivos tecnológicos 
conectados a Internet. En el año 2022 se situaba prácticamente en una 
media de siete horas diarias. De este modo, si tenemos en cuenta que 
una persona suele dormir entre siete y ocho horas por día, podemos 
afirmar que, cuando estamos despiertos, pasamos más del 40% de horas 
conectados.

Este informe analiza en profundidad el uso de redes sociales di-
gitales a nivel mundial, y destaca que un 95.2 % de las personas 
entre 16 y 64 años las han utilizado en el último mes. Además, es rele-
vante que el usuario medio utilice 7.5 redes sociales diferentes al mes, 
lo que demuestra una variada utilización de este tipo de plataformas 
digitales. Por último, es significativo que cuatro de las diez páginas 
web más empleadas por la audiencia sean redes sociales: YouTube 
(segunda posición), Facebook (tercera posición), Instagram (sexta 
posición) y Twitter (novena posición).

Este uso creciente de las redes sociodigitales ha propiciado que la 
literatura se haya volcado en la investigación de páginas, perfiles, cuen-
tas y canales pertenecientes a un gran número de ellas para obtener 
datos relativos a numerosas áreas del saber. Así, podemos encontrar 
investigaciones sobre la temática en el ámbito de la psiquiatría (Brooks 
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et al., 2022), la atención social (Fernández-Peña et al., 2022), la acti-
vidad física (Prochnow & Patterson, 2022), la política y la economía 
(Faciroli et al., 2022), la educación (Marcelo & Marcelo, 2021), la so-
ciología (Tobón Berrio et al., 2022), la comunicación (Fernández et al., 
2021) o la medicina (Kumar et al., 2021), entre otros.

El estudio de redes sociales digitales
La literatura se ha acercado a la temática de las redes sociales desde 
innumerables puntos de vista, ya sea meramente desde los datos cuan-
titativos, hasta una profundización en el análisis de redes del discurso 
(Dna por sus siglas en inglés), de redes semánticas o, incluso, de redes 
socioecológicas (Tindall et al., 2022). 

Sin embargo, en general, las investigaciones abordan la temática de 
las redes sociales desde dos propuestas: una enfocada en las relaciones 
reportadas por un individuo focal y otra considerando una red completa 
a través de la delimitación de la población con algún criterio específico 
(Vatrapu et al., 2016). Además, el carácter dinámico de este tipo de en-
tornos impone la necesidad de fragmentar la red en algunas ventanas de 
tiempo. Como señalan Mahmoudi et al. (2018), muchos estudios sola-
mente han utilizado una sola ventana de tiempo como información indi-
visible, lo que puede provocar una interpretación incorrecta de los datos.

Es importante señalar, además, la discusión actual entre el desarro-
llo de investigaciones que emplean dos tipos de procesos en la utiliza-
ción de los datos. Por un lado, el uso del big data, donde se manejan 
enormes cantidades de datos a través de programas específicos de análi-
sis de una manera cuantitativa. En estos estudios los problemas pueden 
surgir debido a factores de heterogeneidad, de acumulación de ruido, de 
falsas correlaciones y a la endogeneidad (Hernández-Leal et al., 2017). 
Por otro lado, el soft data se basa en una perspectiva cualitativa a través 
de opiniones e interpretaciones, lo que puede producir un desvío subje-
tivo de los resultados o conclusiones de la investigación.

Asimismo, siguiendo a Tindall et al. (2022), es reseñable la existen-
cia de formas estructurales específicas en la arquitectura de las redes 
sociales donde entran en juego varios procesos que se condicionan si-
multáneamente, como son la reciprocidad, la homofilia, la transitividad 
o el apego preferencial. Como señala su investigación, si tenemos en 
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cuenta los modelos generativos para datos de redes transversales, po-
demos destacar la utilización en la actualidad de modelos de gráficos 
aleatorios exponenciales (ergms en su terminología en inglés).

Además, a la hora de recolectar los datos de las redes sociales o 
de páginas web, la literatura señala dos formas fiables de hacerlo: web 
scraping y solicitudes a las interfaces de programación de aplicaciones 
(aPi en su nomenclatura en inglés). Este proceso puede ser complejo 
dependiendo de la investigación que se esté llevando a cabo (Tindall 
et al., 2022). Sin embargo, la falta de información sobre los marcos 
de muestreo (Rocheva et al., 2022) o la enorme cantidad de datos que 
generan los usuarios a tiempo real hace que el muestreo sea ineludible 
y que se desarrollen alternativas metodológicas como el social mining 
(Piña-García et al., 2016). De ahí la importancia de hacer un muestreo 
con una intención clara y de saber acotar la muestra eficientemente de-
bido a la imposibilidad de uso de la población en la mayoría de los 
procesos investigativos (Pihlaja, 2022).

Esta utilización de cierta parte muestral puede ocasionar un error de 
muestreo cuyos resultados no representen aquellos que se obtendrían 
mediante el análisis de toda la población. La literatura señala ciertos ti-
pos de errores de muestreo. En primer lugar, el error específico de la po-
blación, que ocurre cuando no se delimita adecuadamente el total de la 
población de la investigación. En segundo lugar, el error de selección, 
que puede generarse cuando la muestra es autoseleccionada o cuando 
participan solamente aquellas personas interesadas en la temática. En 
tercer lugar, el error de marco de muestra, producido por una selección 
incorrecta de la parte de la población a analizar. En cuarto lugar, el 
error de falta de respuesta, cuando la investigación no consigue obtener 
respuestas útiles por parte de los participantes en ella.

Como señala la literatura, es importante que la investigación en re-
des sociales consiga afrontar el reto de profundizar en un campo tan 
cambiante como los medios digitales (Jones et al., 2015). Debido a ello, 
es importante mencionar la aportación de Vásquez (2022), que ofrece 
una mirada poliédrica defendiendo la eficiencia de diferentes metodo-
logías de investigación para acercarse a la realidad de las redes sociales 
y del discurso digital tanto desde una perspectiva cuantitativa como 
cualitativa. 
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Por último, son reseñables diversas investigaciones que se han rea-
lizado sobre la temática de la privacidad y de la ética investigativa en la 
búsqueda, selección y utilización de datos en las investigaciones sobre 
redes sociales (Tindall et al., 2022). Existen factores sensibles que tie-
nen que ver con la privacidad, con el procesamiento de los datos, con 
el cumplimiento de la normativa legal y con la confidencialidad (Zhang 
et al., 2010). En este aspecto, es notable la aportación de Wang et al. 
(2022) quienes presentan un método para preservar la privacidad en 
el tratamiento de datos mediante dos tareas: detección y preservación. 
En la tarea de detección se identifican por separado las imágenes y las 
leyendas para ubicar los objetos específicos. En la tarea de preservación 
se utilizan métodos de ocultamiento o reemplazo para manejar las imá-
genes y leyendas detectadas y garantizar al mismo tiempo la utilidad de 
los recursos.

Por último, no podemos olvidar la posibilidad de un comportamien-
to sesgado y malicioso por parte de los usuarios, lo que infiere una pro-
blemática añadida a las investigaciones actuales (Sirisala et al., 2022).

Objetivos y preguntas de investigación
En este trabajo estableceremos una discusión metodológica frente a un 
problema que surge en los estudios de comunicación digital, concreta-
mente en investigaciones de redes sociodigitales. Así, los dos objetivos 
de este artículo son los siguientes: 1) profundizar en la problematicidad 
muestral en el estudio de las redes sociales digitales, y 2) mostrar las 
posibilidades y soluciones que aporta la literatura para hacer frente a 
esta problemática.

Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿Qué problemas 
metodológicos existen cuando se diseña la muestra en los estudios de 
redes sociales? ¿Cómo abordan las investigaciones estos problemas 
para obtener datos y resultados?

Para responder a estas preguntas de investigación mencionaremos la 
metodología empleada. Más adelante, se expondrá el problema mues-
tral en el estudio de las redes sociales digitales y se indagará sobre las 
diversas soluciones aportadas por la literatura hasta la fecha. Por úl-
timo, se desarrollará un apartado de discusión para finalizar con las 
conclusiones.
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metoDología

Este trabajo plantea una metodología teórico-reflexiva con la finalidad 
de profundizar en las relaciones esenciales de problematicidad de di-
versos fenómenos procedimentales en el ámbito de la investigación en 
comunicación (Del Sol Fabregat et al., 2017). Debido a la similitud 
en las dificultades que surgen en el estudio de las redes sociales digita-
les, se ha mantenido una visión generalista que ofrece una visión global 
y proporciona un marco de entendimiento de la cuestión. 

Los planteamientos desarrollados en este escrito surgen de un es-
tudio amplio del estado de la cuestión, que se ha expuesto con ante-
rioridad, y que serán reforzados, además, con ejemplos concretos de 
investigaciones que utilizan cada una de las opciones metodológicas 
expuestas para tratar de solventar la problematicidad indagada por este 
trabajo.

El problema muestral
Las investigaciones realizadas sobre redes sociodigitales en las diversas 
áreas disciplinares se deparan con un problema metodológico inherente 
a la naturaleza propia de estas páginas y plataformas tecnológicas: el 
establecimiento de la muestra.

Dentro de una investigación, la muestra es un aspecto fundamental 
ya que es la base que proporciona los datos que serán interpretados 
para corroborar o desmentir la o las hipótesis o responder a las diversas 
preguntas de investigación. La utilización de muestras con déficits de 
calidad metodológica puede generar la obtención de resultados no ge-
neralizables o incluso erróneos (Mucha-Hospinal et al., 2021). De ahí 
la importancia de establecer procesos metodológicos rigurosos y de ca-
lidad que aporten datos de valor a la discusión global sobre la temática 
de estudio (Vásquez, 2022).

La problemática muestral en las investigaciones sobre las redes 
sociales recae en dos factores que afectan directamente a dicho 
aspecto metodológico. En primer lugar, las redes sociales están en 
continuo cambio, ya que dependen de los usuarios, quienes suben con-
tenidos o interactúan en su día a día generando millones de nuevos 
contenidos en la red (Jones et al., 2015; Mahmoudi et al., 2020). Como 
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podemos entrever, se genera una problemática en la delimitación de la 
muestra. ¿Qué perfiles investigar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tipo 
de contenidos tener en cuenta y cuáles no? Estas son algunas de las 
preguntas que toda investigación sobre redes sociales debe hacerse para 
establecer un marco metodológico riguroso (Vásquez, 2022).

En segundo lugar, existe una problemática en cuanto al estableci-
miento de la muestra, ya que no existen listados oficiales por temáticas 
o áreas disciplinares que contemplen todos los perfiles, cuentas o cana-
les de una red social. Debemos entender que las redes sociales digitales 
no están creadas ni pensadas de una manera metodológica estructurada, 
sino que se basan en algoritmos de posicionamiento que buscan obtener 
la mayor interacción y seguimiento de la audiencia. De ahí que la ido-
neidad o calidad de los contenidos no dependa de su posicionamiento 
en la plataforma (Burgos et al., 2020; Osman et al., 2022).

De este modo, cuando los investigadores pretenden estudiar, por 
ejemplo, los influencers de divulgación científica presentes en Twitch 
(Buitrago & Torres-Ortiz, 2022), dicha plataforma no genera un listado 
oficial de todos los perfiles teniendo en cuenta que estén destinados a 
la educación informal y, más concretamente, a la divulgación científica. 
Esta problemática surge en todas y cada una de las redes sociales dispo-
nibles hasta la fecha y en todas las áreas disciplinares.

Además, es importante resaltar la dificultad de categorizar, por un 
lado, algunos canales o perfiles que se dedican a varias áreas o temá-
ticas y, por otro lado, que se encuentran entre dos categorías y que, 
dependiendo de la interpretación del propio creador de contenido o de 
los investigadores, pudiera ser agrupado en una u otra. Por ejemplo, un 
canal de YouTube destinado a subir canciones educativas podría cate-
gorizarse bajo la agrupación de “Formación” o de “Música”.

Al no tener la posibilidad de acceso a un listado oficial propio de 
la plataforma que indique cuáles son los canales o perfiles destinados 
al objeto de estudio de la investigación, se genera una problemática en 
cuanto a la delimitación muestral y, por lo tanto, al corazón de la meto-
dología de las diversas investigaciones que se realizan sobre las redes 
sociales digitales (Pihlaja, 2022).
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soluciones aPortaDas Por la literatura

Como hemos señalado anteriormente, existe una problemática metodo-
lógica a la hora de establecer la muestra de estudio en las redes sociales 
propiciada por dos factores: el continuo cambio y la actualización de 
contenidos, y la inexistencia de listados públicos categorizados oficial-
mente en las diversas plataformas digitales.

A continuación, expondremos las diversas soluciones aportadas por 
la literatura a lo largo de estos años que han intentado solventar esta 
problemática metodológica utilizando diversas decisiones desde una 
perspectiva creativa y con ánimo de una mejora en la calidad de las 
investigaciones (Flores-Márquez & González Reyes, 2021).

Estudio de caso
En primer lugar, diversos estudios han profundizado en la temática ana-
lizando algunos perfiles o canales de redes sociales utilizando una me-
todología de estudio de caso. La delimitación de la muestra, por tanto, 
no sufre de la problemática indicada anteriormente, ya que se centra en 
uno o varios casos concretos.

Se observa en la literatura que las investigaciones que han utiliza-
do este método lo han hecho por conveniencia y debido a la facilidad 
de acceso a la muestra. Así, simplemente analizando los datos públi-
cos que ofrecen las diversas cuentas, se puede realizar un estudio de 
caso sobre alguna temática en concreto. Por ejemplo, Martorell y Serra 
Folch (2018) analizaron la presencia de las ongs en Instagram reali-
zando un estudio de caso de la organización Proactiva Open Arms. Sus 
conclusiones muestran la evolución de la actividad de la ong en la red 
social aumentando la frecuencia, la regularidad y el uso de imágenes 
que generan más captación por parte de la audiencia, lo que generó un 
crecimiento del perfil de Instagram. 

Por otro lado, consiguiendo el permiso de un canal o perfil de redes 
sociales no solamente se tiene acceso a los datos que pueden ser obser-
vados y cotejados de manera pública en la red social, sino que también 
entrarán en juego algunos datos que las diversas plataformas ofrecen de 
manera privada a los creadores de contenido o usuarios de los perfiles 
de las redes sociales. En este sentido, algunos investigadores han ana-
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lizado los datos públicos y privados de sus propios perfiles o canales, 
ya que tienen acceso ilimitado a todos los datos que ofrece la plata-
forma. Por ejemplo, Saurabh y Gautam (2019) demostraron, a través 
del análisis de su propio canal de YouTube, que el posicionamiento de 
los videos y la cantidad de visualizaciones siguen la distribución Zipf 
para videos educativos. Además, observaron una fuerte correlación en-
tre la ubicación geográfica de la audiencia y la ubicación de la industria 
que atiende el canal. 

Sin embargo, al tratarse de estudios de caso de tan solo uno o varios 
perfiles o cuentas, los datos son limitados en número y es difícil poder 
generalizar los resultados y conclusiones aportadas por las investiga-
ciones. La concordancia de resultados con otros estudios de caso de 
otros canales o perfiles de redes sociales podrían indicar una posible 
generalización, pero, al tratarse de una muestra muy limitada, podrían 
generarse fácilmente resultados contrapuestos que habría que dilucidar 
en la discusión global sobre la temática.

Utilización de la muestra de otras investigaciones
En segundo lugar, una solución para evitar la problemática de la deli-
mitación de la muestra en el estudio de redes sociales es la utilización 
de muestras establecidas por otras investigaciones. Un artículo que ha 
pasado un filtro para ser publicado en una revista posee cierto rigor que 
podemos aceptar a la hora de establecer la muestra para el estudio de 
redes sociales. De esta manera, el establecimiento de la muestra es sen-
cillo porque es obtenido directamente de otra investigación.

Es la opción utilizada, por ejemplo, por Buitrago y Torres-Ortiz 
(2022) en su investigación sobre los influencers de ciencia en Twitch, 
que establece una serie de criterios para filtrar un listado elaborado por 
Zaragoza y Roca Marín (2020) concerniente a canales divulgativos de 
YouTube de España. Esta opción les valió para concluir que Twitch es un 
vehículo eficiente para captar la atención de la audiencia joven hacia te-
mas científicos y evidenciar el compromiso de los creadores de contenido 
en esta plataforma por un discurso basado en el rigor científico.

Incluso algunas investigaciones toman, en parte, listados prove-
nientes de fuentes menos fiables como páginas web que no muestran 
la metodología utilizada, pero que proponen una serie de perfiles o 



10 Daniel Pattier

canales sobre diversas temáticas de estudio. Es el caso, por ejemplo, 
de Feijoo Fernández y Fernández-Gómez (2021) quienes utilizaron el 
listado ofrecido por una página web para configurar parte de la muestra 
de su estudio sobre niños y niñas influyentes en YouTube e Instagram 
durante el periodo de la pandemia por Covid-19. Dicha investigación 
concluye la utilización por parte de estos creadores de contenido de 
temáticas relacionadas con la pandemia de manera frecuente, imple-
mentando historias guionizadas basadas en rutinas, recomendaciones y 
hábitos saludables.

Teniendo en cuenta esto, es importante señalar que esta opción para 
solventar la problemática de la delimitación de la muestra en el estudio 
de las redes sociales hace depender la metodología de la investigación 
en las bases metodológicas de otra. Por tanto, si la metodología de es-
tablecimiento de la muestra de la investigación que se toma como base 
no ofrece un rigor adecuado, todos aquellos estudios cuyas muestras 
provengan directamente de esta no alcanzarán ese rigor necesario en el 
ámbito académico y científico. 

Delimitación de una pequeña muestra
En tercer lugar, existe la posibilidad de utilizar una muestra relativa-
mente pequeña para analizar los perfiles o canales de las redes sociales 
y obtener datos de valor para la discusión global sobre la temática.

El establecimiento de dicha muestra puede realizarse de manera 
aleatoria, por conveniencia, o utilizando algún tipo de proceso siste-
mático que conduzca a la delimitación de una muestra que podemos 
considerar relativamente pequeña.

Es el caso, por ejemplo, de la investigación de Beltrán-Pellicer 
et al. (2018), quienes para delimitar la muestra de estudio de videos 
educativos de matemáticas en YouTube propuso la utilización de la 
palabra clave “distribución proporcional” en el buscador general de 
YouTube, para filtrar luego el listado con los videos que superan las 
mil visualizaciones y por la temática concreta que desarrollaban en el 
contenido. De esta manera, utilizaron para su investigación un total de 
31 videos cuyo análisis les llevó a concluir que estos tenían una débil 
idoneidad epistémica y que no estaba relacionada con el nivel de popu-
laridad y de posicionamiento en la plataforma.
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Otro ejemplo de la utilización de esta opción es la implementada 
por Eslen-Ziya (2022) quien analiza un total de 1 295 tuits obtenidos en 
una semana de manera aleatoria sobre la temática del cambio climático. 
Esta investigación evidencia la presencia de perfiles que se muestran 
escépticos acerca de que el gobierno de su país tome una postura más 
activa hacia el cambio climático.

Como puede observarse en estos dos ejemplos que nos pueden 
servir de referencia, esta opción metodológica para resolver el proble-
ma de la delimitación de la muestra en el estudio de las redes sociales 
produce investigaciones que se valen del fácil acceso público a ciertos 
datos y contenidos de las plataformas digitales para establecer una pe-
queña muestra por conveniencia o afinidad. Sin embargo, es importante 
reseñar que las muestras más limitadas en número tienen una dificultad 
para generalizar resultados y conclusiones. Por lo tanto, la obtención de 
datos globales se ve limitada por el escaso número de la muestra.

Delimitación de una gran muestra
En cuarto lugar, otra solución a la problemática que analiza este artículo 
es la delimitación de una gran muestra de perfiles o canales de redes 
sociales digitales para su estudio. Al igual que en la delimitación de 
pequeñas muestras, la metodología empleada puede tender más hacia 
la conveniencia o hacia un proceso más sistemático, pero el resultado 
final es el establecimiento de una muestra que se puede considerar 
de gran tamaño. 

La imposibilidad de conocer la totalidad de los perfiles o canales 
de las redes sociales relativos a una temática o a un área disciplinar hace 
que, cuanto mayor sea la muestra, más se acercará a la totalidad, y los 
resultados podrán ser más generalizables y utilizados en una discusión 
global (Pihlaja, 2022; Rocheva et al., 2022). El problema de esta posi-
bilidad es la mayor dificultad en la obtención de la muestra, ya que se 
necesita emplear un tiempo significativamente superior en la búsqueda 
de canales o perfiles concernientes a la temática investigada.

Por ejemplo, la investigación de Pattier (2021) reconoce que la bús-
queda de la muestra de canales educativos de YouTube siguiendo una 
serie de parámetros y pautas duró más de dos años. Como podemos 
apreciar, es un tiempo significativo que confiere una mayor dificultad 
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en cuanto a dicho aspecto metodológico. Así, esa investigación con-
siguió elaborar un listado de los 204 mejores canales educativos de 
YouTube España, una muestra muy por encima de la mayoría de las 
investigaciones sobre la temática. Dicho estudio evidenció la existen-
cia de una brecha de género en el colectivo de los edutubers con una 
presencia significativamente mayor de hombres que de mujeres como 
creadores de contenido audiovisual en la plataforma.

Como podemos entrever, los resultados y conclusiones alcanzados 
por una investigación que utiliza una muestra de 204 canales educativos 
de YouTube son más generalizables que otras de la misma temática, 
pero con una muestra más pequeña (De Souza & Costa, 2021; Dos San-
tos Galvão, 2019; López et al., 2020; Moreira Queiroga & Spyer Dulci, 
2019; Zaragoza & Roca Marín, 2020).

Uso de lectores o compiladores web de redes sociales
En quinto lugar, se ha generado en los últimos años una posibilidad 
antes no desarrollada que se apoya en el uso de páginas o plataformas 
ajenas a la red social que se pretende analizar para el establecimiento 
de muestras de redes sociales digitales con una categorización y una 
búsqueda sistemática aportada por las propias páginas.

Es el caso de los lectores o compiladores web de redes sociales, 
tales como Social Blade, Noxinfluencer o Feedspot, que impulsan esta 
posibilidad para la búsqueda de muestras de perfiles o canales en re-
des sociales digitales. Señalando una serie de categorías en la web o 
utilizando diversas palabras clave, se obtiene un listado que podría ser 
la base muestral de una investigación. Es una metodología replicable, 
aunque se debe tener en cuenta que las redes sociales varían continua-
mente (Jones et al., 2015) y, por lo tanto, los resultados que utilizan 
las mismas categorías de análisis podrían variar si son buscados en mo-
mentos diferentes (Mahmoudi et al., 2020).

Esta solución es utilizada, por ejemplo, por Ojeda-Serna y García-
Ruiz (2022), quienes emplearon diversas palabras clave en la herra-
mienta Social Blade para determinar los museos con el mayor número 
de suscriptores en la plataforma YouTube y Noxinfluencer para buscar 
youtubers sobre la temática. Su trabajo discute la necesidad de consi-
derar las estrategias que utilizan los youtubers por parte de los centros 
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de educación superior y de los museos para mejorar su eficacia como 
divulgadores científicos. Asimismo, dicha propuesta es utilizada por 
Vizcaíno-Verdú y Contreras Pulido (2019), quienes, implementando la 
herramienta Feedspot, que tiene en cuenta el impacto y la medición de 
sistemas algorítmicos de tendencia, consiguieron elaborar un listado 
de canales de YouTube que consideran las diversas áreas del saber.

Sin embargo, es importante señalar que la categorización que pro-
ponen este tipo de herramientas es deficiente en cuanto a la metodolo-
gía investigativa. Las categorías son demasiado simples y no existe la 
posibilidad de generar nuevas categorías o divisiones que profundicen 
algunas de las temáticas de estudio. Además, estas páginas que recopi-
lan información de perfiles y cuentas de redes sociales tienen en cuenta 
los datos proporcionados por los propios creadores de contenido y no 
pasa ningún filtro humano, sino que son leídos por sistemas algorítmi-
cos. Por ello, los perfiles que no estipulan la categoría de su contenido 
o que puedan ser englobados en varias categorías podrían quedar fuera 
del listado que ofrece la página. Por tanto, y aunque metodológicamen-
te esta solución se acerca a un proceso de establecimiento de la muestra 
replicable y de rigor, se sigue sin obtener la totalidad posible de la po-
blación que se pretende analizar (Pihlaja, 2022). 

Como se puede comprobar, siguiendo algunos de los ejemplos plan-
teados en este trabajo, existen algunos canales de YouTube creados 
antes de 2019 que aparecen en la investigación de Pattier (2021) que 
utilizan la vía del establecimiento de una gran muestra mediante bús-
quedas sistemáticas de todo tipo, pero no aparecen en la de Vizcaíno-
Verdú y Contreras Pulido (2019), quienes implementan la opción de la 
herramienta Feedspot, lo que muestra el déficit de esta última posible 
solución al problema del establecimiento de la muestra en el estudio de 
las redes sociales digitales.

De este modo, como hemos analizado, se han desarrollado a lo lar-
go de la literatura cinco posibilidades para solventar dicho problema, 
como muestra la Tabla 1.
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tabla 1
ventajas e inconvenientes De las soluciones utilizaDas

Por la literatura ante el Problema De la Delimitación De la 
muestra en el estuDio De reDes sociales Digitales

Solución Ventajas Inconvenientes
Estudio de caso Facilidad de acceso.

Elección por 
conveniencia.
Posibilidad de 
obtención de datos 
privados.

Dificultad de 
generalización de 
resultados.

Utilización de la 
muestra de otras 
investigaciones

Facilidad de 
establecimiento de la 
muestra.

Dependencia del rigor 
metodológico de otra 
investigación.

Delimitación de una 
pequeña muestra

Facilidad de búsqueda 
de la muestra.
Elección por 
conveniencia.

Dificultad de 
generalización de 
resultados.

Delimitación de una 
gran muestra

Viabilidad de 
generalización de 
resultados.

Dificultad de búsqueda 
de la muestra.
Empleo de mayor 
tiempo en la búsqueda.

Uso de lectores o 
compiladores web de 
redes sociales

Facilidad de búsqueda 
de la muestra.

Categorización 
deficiente.
Continua actualización 
de los lectores o 
compiladores.
Posibles errores de 
generalización.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El uso generalizado de las redes sociales entre la población general 
(Kemp, 2022) ha propiciado el desarrollo de numerosas investigaciones 
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sobre un número considerable de temáticas y áreas del saber (Brooks 
et al., 2022; Faciroli et al., 2022; Fernández et al., 2021; Fernández-
Peña et al., 2022; Kumar et al., 2021; Marcelo & Marcelo, 2021; Pro-
chnow & Patterson, 2022; Tobón Berrio et al., 2022).

El establecimiento de la muestra, dentro del proceso metodológico 
de dichos estudios, es undamental para obtener bases fiables de resul-
tados que fomenten el conocimiento que tenemos acerca de las diversas 
temáticas de estudio (Vásquez, 2022). De ahí la importancia de analizar 
y reflexionar acerca del rigor y las posibilidades que orecen las diver-
sas soluciones que se han dado a lo largo del tiempo para solventar esta 
problemática dentro de las investigaciones sobre las redes sociales.

No se trata de analizar cuál es mejor y cuál es peor. Como podemos 
observar en la Tabla 1, todas las propuestas tienen ventajas e inconve-
nientes ya que, en la actualidad, no tenemos las herramientas necesarias 
para obtener la muestra completa de perfiles o canales sobre una temá-
tica en concreto.

Es más, dependiendo de las preguntas de investigación y de los 
propósitos de los investigadores, puede que el estudio de caso o el es-
tablecimiento de pequeñas muestras consigan ofrecer los resultados 
necesarios para responder a estas cuestiones y continuar avanzando el 
conocimiento en la temática (Beltrán-Pellicer et al., 2018; Eslen-Ziya, 
2022; Martorell & Serra Folch, 2018; Saurabh & Gautam, 2019). Es 
por ello que es relevante reflexionar y acotar la finalidad de la 
investigación (Pihlaja, 2022). 

La problematicidad surgiría a la hora de generalizar resultados, 
donde las investigaciones con mayores muestras podrían ofrecer resul-
tados de mayor rigor en este sentido (Pattier, 2021; Vizcaíno-Verdú & 
Pulido, 2019), ya sean establecidas con búsquedas en la propia red social 
o a través de la utilización de lectores o compiladores web de redes so-
ciales. En los últimos años se ha originado una tendencia a la utilización
de la inteligencia artificial y de la minería de datos para intentar inferir
patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos, lo que podría
beneficiar la interpretación de los resultados a gran escala, pero estos
datos provienen de la utilización de una muestra donde desconocemos
la población total (Hassan & Behadili, 2022; Jones et al., 2015; Pihlaja,
2022).
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Sin duda, la posibilidad de establecer un proceso sistemático y re-
plicable de búsqueda de muestras para estudios de redes sociales di-
gitales es un aspecto a valorar y, por tanto, la utilización de lectores 
o compiladores web podría acercarse a la solución del problema, aun-
que, como ya hemos anunciado, habría que realizar una serie de cam-
bios que planteamos a continuación.

En primer lugar, la categorización de búsqueda debería ser mayor. 
Para solventar esta dificultad, las redes sociales digitales tendrían que 
ofrecer la posibilidad a los creadores de contenido de categorizar el tipo 
de recurso que suben de una manera más concreta. Por ejemplo, You-
Tube podría ofrecer la posibilidad de que los creadores de contenido 
no solamente indiquen que se trata de canales destinados a formación, 
sino también indicar el área del saber. Así, podríamos obtener datos 
más fiables, por ejemplo, de los canales de YouTube destinados a la 
divulgación de la ciencia (Buitrago & Torres-Ortiz, 2022; Zaragoza & 
Roca Marín, 2020).

En segundo lugar, y como hemos indicado con anterioridad, existe 
la posibilidad de que los perfiles o canales de redes sociales no compar-
tan la categorización como información para que la usen los lectores o 
compiladores web, o que puedan ser ubicados en categorías diferentes a 
las que indica el usuario. En este sentido, y siguiendo el planteamiento 
que hacen Osman et al. (2022) en cuanto al posicionamiento en redes 
sociales digitales, podría proponerse la participación de expertos que 
emitan juicios sobre los diversos perfiles y canales introduciendo estos 
datos de evaluación en el algoritmo de clasificación. De esta manera, 
los listados ofrecidos por las páginas que ofrecen herramientas como 
lectores o compiladores web de redes sociales pasarían un filtro meto-
dológico que mejoraría considerablemente los resultados actuales.

Así, el problema en cuanto al establecimiento de la muestra en 
los estudios de redes sociales ha sido enfrentado por las investigacio-
nes a lo largo de la literatura utilizando diversas técnicas, y debemos 
reconocer que, al día de hoy, no se ha llegado a solucionar. Por ello, 
es destacable la propuesta planteada en este trabajo que mejoraría 
considerablemente la utilización de lectores o compiladores web de 
redes sociales tecnológicas.
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Actualmente parece que nos encontramos ante un callejón sin sa-
lida, ya que no existe la posibilidad real de obtener listados completos 
y rigurosos sobre diversas temáticas o áreas del saber en las redes so-
ciales digitales. Sin embargo, y como hemos podido comprobar en este 
trabajo, la investigación va buscando formas creativas de mejorar 
este problema metodológico y solventar, al menos en parte, esta dificul-
tad (Flores-Márquez & González Reyes, 2021). La mirada ahora está 
puesta en el futuro, donde tal vez se abra dicha posibilidad a través de 
la mejora de alguna de las opciones utilizadas por la investigación so-
bre redes sociales a lo largo de los años o de la aparición de una nueva 
posibilidad que entre en escena debido a los avances en innovación 
tecnológica, donde se posiciona como un elemento a tener en cuenta el 
uso de la inteligencia artificial.

conclusiones

Se puede afirmar que existe un problema metodológico en cuanto al es-
tablecimiento de la muestra en los estudios de las redes sociales digitales 
que utilizan perfiles, cuentas o canales. A día de hoy no existe la posibi-
lidad de obtención de listados por temáticas o áreas disciplinares con el 
rigor adecuado y, por lo tanto, las investigaciones que se han adentrado 
en este tipo de estudios de redes sociales han tenido que barajar diversas 
opciones metodológicas, que se han categorizado en este artículo.

En primer lugar se encuentra el estudio de caso, bastante usado por 
la literatura debido a la facilidad de acceso a uno o varios perfiles o 
canales y a la posibilidad de elegir dicho estudio de caso por conve-
niencia. Aunque aporta datos de valor, es importante señalar la difi-
cultad de generalización de resultados inherente a este planteamiento 
metodológico.

En segundo lugar está la utilización de la muestra de otras investiga-
ciones, lo que conlleva una facilidad del establecimiento de la muestra 
debido a que ya está disponible en las publicaciones de referencia. Sin 
embargo, esta opción metodológica hace depender el rigor metodoló-
gico del proceso de obtención de la muestra de dichas publicaciones.

En tercer lugar, la delimitación de una pequeña muestra. La im-
posibilidad de establecer mecanismos de búsqueda con herramientas 
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de compilación web de redes sociales antes de que estas existiesen, 
junto con la inexistencia de listados oficiales fiables, han impulsado 
esta posibilidad metodológica de obtener una pequeña muestra de una 
manera sencilla y por conveniencia. Pero, precisamente por ello, existe 
una limitación en la generalización de resultados.

En cuarto lugar, la delimitación de una gran muestra que genera una 
viabilidad de generalización de resultados. Cuanto más grande sea la 
muestra más se evitará caer en desviaciones propias de la utilización 
de pequeñas muestras. No obstante, se debe considerar la dificultad de 
búsqueda y la necesidad de destinar un mayor tiempo en el proceso 
de indagación.

En quinto lugar se ubica el uso de lectores o compiladores web de 
redes sociales que propone una posibilidad replicable y sistemática 
de obtener muestras de una manera sencilla. A pesar de ello, es impor-
tante señalar que, al día de hoy, la categorización de las redes socia-
les digitales y de estas herramientas es deficiente. Existe, además, una 
continua actualización de los contenidos, lo que provoca una necesaria 
estipulación del momento en el que se ha realizado la búsqueda. Y, por 
último, y teniendo en cuenta estas dos cosas, no podemos olvidar que 
los listados ofrecidos en estas páginas no son ni lo completos ni lo pre-
cisos que una investigación académica pretende. Por ello proponemos 
dos posibles mejoras de esta posibilidad metodológica: una mayor ca-
tegorización en los perfiles y cuentas de las redes sociales digitales, y la 
participación de expertos que filtren dichos listados para ofrecer datos 
más rigurosos.

La limitación de este estudio recae en la ingente cantidad de inves-
tigaciones sobre redes sociales que se han desarrollado a lo largo de la 
literatura. Nuestra categorización de las posibilidades y planteamientos 
que se han realizado para intentar solventar la problemática del estable-
cimiento de la muestra en dichas investigaciones puede ser completada 
teniendo en cuenta algún nuevo aspecto no considerado en este artículo. 
Como prospectiva de este trabajo, se propone la realización de entre-
vistas a investigadores e investigadoras que han utilizado durante su 
carrera académica varias de las posibilidades categorizadas en este ar-
tículo. Nadie mejor que ellos para profundizar, todavía más si cabe, en 
las ventajas y desventajas de cada una de las opciones metodológicas.
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