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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo, darle a conocer 
a los profesores la importancia de registrarse para obte-
ner un código de Identificador Abierto de Investigador y 
Colaborador (ORCID). Al incluirse el identificador ORCID, 
no habrá dudas sobre la autoría de su trabajo en las dis-
tintas bases de datos donde vaya a ser indexada la revista 
científica donde se publica el artículo.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to inform teachers of the im-
portance of registering to obtain an Open Investigator and 
Collaborator Identifier (ORCID) code. When the ORCID 
identifier is included, there will be no doubt about the 
authorship of their work in the different databases where 
the scientific journal where the article is published will be 
indexed.
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INTRODUCCIÓN

Investigar es conocer, es decir estudiar y experimentar una 
materia o ciencia para aumentar los conocimientos sobre 
ella. Pero una investigación implica, además, como requisi-
to y obligación del investigador, difundir ese conocimiento 
nuevo adquirido. Vale decir que la publicación no es para 
el lauro personal sino para compartir el cúmulo de expe-
riencias adquiridas. El conocimiento científico tiene como 
propósito no sólo comprender las causas de un determi-
nado fenómeno si no también lograr una modificación de 
su realidad en beneficio de todos. Y la difusión científica se 
constituye un pilar fundamental como elemento cognitivo 
para el desarrollo de futuras investigaciones que permitirán 
adquirir mayor información para la toma de decisiones y 
realización de acciones (Zota, 2015).

La divulgación de la ciencia pretende hacer accesible el 
conocimiento especializado, se trata de tender un puente 
entre el mundo científico y el resto del mundo; es el ca-
nal que permite al público la integración del conocimiento 
científico a su cultura. Es una noble tarea la de dar a cono-
cer a las comunidades los hallazgos que con rigurosidad 
científica se han conseguido producto de las investigacio-
nes (Briseño, 2012).

En el nivel mundial, las revistas han ido en aumento acele-
radamente, pero, de igual manera, ha ido creciendo el nivel 
de exigencia para lograr mejores artículos.

La publicación científica representa la principal forma de 
divulgar un proceso de investigación científica. Sin este 
requisito no se puede hablar de la culminación de un pro-
ceso científico. Desde el mismo momento en que se inicia 
un proyecto de investigación, se plantea posteriormente la 
necesidad de escribir para obtener resultados finales, que 
al mismo tiempo sean conocidos por la comunidad cientí-
fica global.

DESARROLLO

ORCID es una organización sin fines de lucro ayudando 
a crear un mundo en el que todos los que participan en la 
investigación, el estudio y la innovación son identificados y 
conectados de forma única a sus contribuciones y afiliacio-
nes a lo largo de disciplinas, fronteras y el tiempo. 

ORCID (en inglés “Open Researcher and Contributor 
ID”, en español Identificador Abierto de Investigador y 
Colaborador) es un código alfanumérico, no comercial, 
que identifica de manera única a científicos y otros autores 
académicos. Este código proporciona una identidad du-
radera para humanos, similar a aquellos que son creados 
para entidades de contenido relacionado con las redes di-
gitales, lo cual se hace a través de identificadores de obje-
tos digitales (DOI).

El ORCID (Open Researcher and Contributor ID, por sus 
siglas en inglés) es un sistema de acceso abierto y gra-
tuito (sin fines de lucro) para cualquier investigador que 

requiera un número único de identificación. Actualmente 
ORCID cuenta con 878 organizaciones miembro entre pu-
blicistas, editoriales, revistas, universidades. Los profesio-
nales y organizaciones implicados son múltiples, los cua-
les se encuentran dirigidos por la Directora Ejecutiva Laure 
Haak y la Directora Técnica Laura Paglione. Básicamente 
el servicio de ORCID sirve para un fin similar que el DOI 
(Digital Object identifier por sus siglas en inglés) que se 
encuentra ideado para artículos.

El sistema ORCID consiste en varios apartados entre ellos: 
educación, empleo, financiamiento, obras publicadas y re-
visión de expertos. Las obras publicadas se suben auto-
máticamente o pueden buscarse a través de varios busca-
dores, por ejemplo: Redalyc, SCOPUS. Además, el sistema 
ORCID sirve como curriculum digital para el investigador y 
proporciona un código QR. Permite extraer el CVU (curricu-
lum vitae único) y colocarlo en la página web institucional 
o del autor a través de un código digital accesible en la 
ORCID personal del autor. También incluye identificaciones 
(ID) de otros sitios como SCOPUS o Research ID y las colo-
ca en el sitio del autor. Lo cual lleva a los trámites e identifi-
caciones científicos a la simplicidad y unificación.

La organización ORCID ofrece un registro abierto e inde-
pendiente, el cual pretende ser el estándar de facto para 
la identificación de colaboradores en investigación y publi-
caciones académicas. El 16 de octubre de 2012, ORCID 
lanzó sus servicios de registro y empezó emitir sus identifi-
cadores de usuario (Figura 1).
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Figura 1. Procedimiento de registro para la obtención del 
código ORCID.
A través de una cuenta de ORCID, se puede registrar una 
breve biografía, mostrar diferentes combinaciones en que 
se han firmado en anteriores trabajos, la institución en la 
que se labora, país, otros identificadores usados (como 
Researcher ID), palabras clave que describen el área de 
especialidad, fuentes de financiamiento, sitios web perso-
nales o institucionales, correo electrónico y unos 37 tipos 
de trabajos que van desde el artículo científico hasta in-
formación sobre patentes y el póster de una conferencia 
(Figura 2).

Figura 2. Agregar obra.
Si bien el identificador ORCID facilita la normalización y la 
desambiaguación de los nombres de los autores para que 

universidades, instituciones o agencias de financiación 
puedan recuperar sin errores la totalidad de la producción 
científica de un investigador, el sistema ofrece además, 
como ya hemos visto, la posibilidad de crear un currículum 
vitae bastante detallado, lo cual es muy útil para los edito-
res que desean conocer la producción de los autores que 
someten artículos y encontrar posibles revisores. 

No hay que perder de vista que el identificador ORCID está 
siendo usado por Crossref para integrarlo con el Digital 
Object Identifier (DOI), por bases de datos como Redalyc, 
así como también por sistemas de gestión editorial como 
el Open Journal Systems (OJS) para que pueda ser con-
sultado por los lectores que desean conocer más sobre la 
producción del autor del artículo que consultan.

Obtener el número de identificación ORCID no es algo 
complicado. Existen varios tutoriales que pueden servir de 
guía y aprovecharlo al máximo. Sin embargo, todas estas 
bondades se van al traste cuando no se actualiza la in-
formación y, más aún, cuando se restringe la consulta de 
manera permanente y en su totalidad a todos los campos 
(biografía, empleo, financiamiento, financiamiento, obras, 
etcétera). 

En esa medida, ¿de qué sirve tener un ORCID si no se hace 
pública la información de la producción científica, si le ce-
rramos la puerta a que otros sepan sobre los artículos pu-
blicados u otro tipo de información académica? 

¿Qué hacer con ORCID? 

 • La finalidad de ORCID es la correcta identificación del 
nombre de un investigador, por lo tanto es conveniente 
que una vez registrado y obtenido este identificador lo 
incluyas en tu CV, en el pie de firma en tu/s cuenta/s 
de correo, en tu página web, en redes sociales de tipo 
científico como ResearchGate o Academia.edu, o cual-
quier otra plataforma profesional donde tengas un perfil 
público.

 • ORCID elimina la confusión entre nombres parecidos o 
incluso iguales de varios investigadores, permite atri-
buir correctamente publicaciones a un autor y facilita 
las búsquedas y la evaluación de la investigación, aun-
que el investigador cambie de institución.

 • A partir de ahora siempre que envíes nuevos trabajos 
a las editoriales para publicar (artículos, libros, confe-
rencias, tesis, data sets, etc.), incluye tu identificador 
ORCID y así no habrá dudas sobre la autoría de tu tra-
bajo en las distintas bases de datos donde vaya a ser 
indexado.

 • Lo más probable es que ORCID se convierta en un iden-
tificador necesario para la participación en convocato-
rias, proyectos y ayudas de financiación pública, tanto 
del ámbito nacional como internacional. Ya se pide en 
algunas convocatorias de Proyectos I+D+ i.

 • Ya se ha dicho que Orcid será un sistema global dada 
su naturaleza “inclusiva” para con el resto de identifica-
dores de autor de la escena científica. Otra característi-
ca importante es que será un sistema híbrido en cuan-
to a las afirmaciones para determinar la identidad de 
los autores. De esta forma no sólo será el autor el que 
podrá afirmar sus autorías, sino que las afirmaciones 
podrán proceder de instituciones e incluso del entorno 
social (LinkedIn). Un autor por ejemplo podrá reclamar 
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un artículo como suyo, una institución podrá validar que 
tal autor está afiliado a la misma, y un editor podrá afir-
mar que es revisor de una determinada revista (Bilder, 
como se citó en García, 2012).

 • No va a haber una agencia de registro para los iden-
tificadores, como la hay para los DOIs (CrossRef), y 
tampoco los autores tendrán que pagar para crear un 
registro. Orcid es una iniciativa sin ánimo de lucro e in-
dependiente, con diferentes stakeholders o partes inte-
resadas, no limitada a un área geográfica ni temática, 
transparente y basada en código abierto.

CONCLUSIONES

La obtención de un código ORCID tiene ventajas para el 
investigador y para la institución a la que pertenece. Al in-
vestigador le permite obtener un código único para iden-
tificar sus publicaciones que las unifica y que además es 
interoperable con numerosas bases de datos. 

A la institución le facilita conocer la actividad investigado-
ra, el envío de informes y la visibilidad de los resultados. 
ORCID puede incorporarse en varios sitios del investigador 
incluyendo el perfil público, la firma del correo electróni-
co, sus páginas web, las plataformas científicas en las que 
participe, puede formar parte de la firma a la hora de enviar 
manuscritos para su publicación, de enviar invitaciones a 
congresos, también sirve como identificación en los traba-
jos de revisión por pares y para solicitar (o revisar) proyec-
tos de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Briceño B., M. A. (2012). La importancia de la divulgación 
científica. Visión Gerencial, 11(1), 3-4. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545892001 

García-Gómez, C. (2012). Orcid: un sistema global para la 
identificación de investigadores. El profesional de la in-
formación, 21(2), 210-212. Recuperado de http://www.
elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/
marzo/14.pdf 

Zotta, M. (2015). Porque es importante la publicación cien-
tífica. Journal of the Selva Andina Research Society, 
6(1). Recuperado de http://www.scielo.org.bo/pdf/jsars/
v6n1/v6n1_a05.pdf


