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En los años sesentas Eugene Garfield creo el sistema de identificación de citas para determinar el impacto de 
las publicaciones científicas, siendo el método que ha perdurado hasta el momento, con algunas variantes 
como el índice H, el índice g, y el CENT (sCientific currEncy Tokens), los cuales pueden ser analizados en 
diferentes bases de datos como Thomson Reuter, el Directorio de Journals de Acceso Abierto, Scielo y 
Google Scholar, entre otros, estos dos últimos mas utilizados para la información en español, también se 
cuenta con diferentes programas de acceso abierto para el análisis estadístico, así como la presentación de 
resultados por medio de mapas.  
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La International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences define a la 

cienciometría como el estudio de los 

aspectos cuantitativos de la comunicación 

científica, las prácticas de investigación y 

desarrollo, así como las políticas de ciencia 

y tecnología. Esta disciplina está orientada a 

medir el avance e impacto de la ciencia en 

diferentes medios, para lo cual cuenta con 

diversas clases de herramientas, como son 

indicadores, programas, bases de datos y 

análisis estadístico. 
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De acuerdo a Chaviano (2004), los 

indicadores cienciométricos  permiten 

identificar el avance de la ciencia, la 

caducidad de algunos campos científicos, el 

cambio cronológico de la producción, la 

                                                           
1 Estudiante del Doctorado en Investigación. El Colegio de 
Chihuahua. 
2 Prof. Inv. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

productividad de los autores, la 

colaboración entre los investigadores, el 

impacto de las publicaciones y el análisis y 

la evolución de las fuentes difusoras de los 

trabajos. Por lo que logran producir una 

aproximación al quehacer de los 

investigadores, así como tener una idea 

concreta sobre la repercusión de sus 

trabajos, tanto en la comunidad científica 

como en la sociedad en general.   

 

Análisis de Citas 

Una manera de identificar el impacto de una 

publicación es por medio de las citas 

(Szymanski et al, 2011). Es decir, cuantos 

investigadores consideran o han leído un 

trabajo para incorporarlo en una obra 

propia. Desde que Eugene Garfield 
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desarrolló este instrumento e incorporo en 

su base de datos, y lo dio a conocer al 

medio científico, en el Journal Science en el 

año de 1955 (Bensman, 2007), se ha 

constituido en el elemento más utilizado 

para determinar el impacto de un artículo 

científico, o de un autor, o de una 

institución en el quehacer de la ciencia.  

Pero, ¿cómo se identifican las citas 

en un artículo? Para empezar, se puede 

recuperar la cantidad de citas que se han 

tenido dentro de una base de datos, siendo 

la más utilizada hasta el momento la de 

Thomson Reuter, la cual, cabe mencionar, 

fue desarrollada por Eugene Garfield, 

llamándola en ese momento “Web of 

Science”. Esta base de datos y este proceso 

de identificación de citas es altamente 

utilizado hasta el día de hoy, aun en 

investigaciones de instituciones de países 

cuyo idioma no es el inglés (Annibaldi et al, 

2010; Sooryamoorthy, 2011). Sin embargo, 

actualmente existen otras bases de datos que 

también pueden ser utilizadas y que 

identifican las citas que se tienen dentro de 

ellas, como es el Google Scholar, que 

también rastrea las citas que son realizadas 

sobre los documentos que identifica 

(Repanovici, 2011).  

Pero no es tan sencillo otorgar un 

lugar o un distintivo a un trabajo, a un 

investigador o a una institución por el mero 

hecho de contabilizar sus citas. Existen 

varios factores que pueden influir en la 

otorgación de citas, como son: las auto-

citas, citas entre colegas, la aparición de 

varias formas de escribir el nombre de una 

sola persona y, en algunos casos, las citas 

fantasmas (García-Pérez, 2011).  

En el caso de las auto-citas, se 

debate que tanto peso otorgarle, y esto 

depende del enfoque del análisis, ya que si 

lo que se quiere conocer es el impacto que 

tiene ese trabajo en el medio científico, se le 

otorga un valor de cero, debido a que no es 

otro investigador el que esta conociendo el 

trabajo (Szymanski, op.cit.).  

En el caso de citas frecuentes entre 

colegas, estas se contabilizan en un análisis 

de citas sencillo, mientras que otros 

indicadores como el sCientific currEncy 

Token (CENT), lo considera como medio 

punto, debido a que no es una divulgación 

entre todo el medio científico, sino 

solamente entre colegas (Szymanski 

op.cit.).  

Por otro lado, dependiendo de la 

revista, puede escribir un mismo nombre de 

diferentes maneras, como utilizando solo las 

iniciales de los nombres, o el primer 

nombre completo y los demás con iniciales, 

u omitiendo algún nombre, en el caso de 
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nombres latinos, es mas frecuente esta 

confusión, ya que en muchas revistas solo 

colocan un apellido, o los dos, o los dos 

unidos por un guion, lo que puede confundir 

en el momento de identificar a un autor 

(García-Pérez op.cit.).  

Mientras que las citas fantasmas, 

suelen darse un poco mas frecuente en los 

documentos que no son en ingles, y es 

cuando aparece que un autor cita a otro, 

pero no es así, indica García-Pérez.  

Con el fin de mejorar la 

identificación de la calidad y el impacto de 

la investigación científica se han 

desarrollado diferentes indicadores a partir 

del análisis de las citas.  

 

Indicadores derivados del análisis de 

citas 

Entre los indicadores mas destacados se 

encuentran el Índice H, que fue desarrollado 

en el 2005 por Hirsch. Está hecho 

básicamente para identificar el impacto de 

las publicaciones de un autor, (Arancebia y 

Carbajal, 2008). Consiste en un análisis 

cualitativo del desarrollo de un científico a 

lo largo de su carrera como investigador 

(Glanze y  Persson,   2005), así como el 

estatus alcanzado a nivel internacional en 

las publicaciones (Braun et al, 2005). La 

forma de calcular el Índice H es ordenar de 

una manera descendente cada uno de los 

trabajos de un autor, de acuerdo a las citas 

recibidas, lo que otorga un numero por el 

orden recibido y  a este número se le 

denomina el Índice H (Hirsch, 2005).  

Algunas de las ventajas del Índice H, 

incluyen (Rousseau, 2008): 

• Es matemáticamente sencillo 

• Es un mejor índice que el número 

total de publicaciones 

• Incentiva a desarrollar un trabajo de 

mayor calidad 

• Puede ser aplicado a cualquier nivel 

de agregación 

• Combina dos tipos de actividades, 

que son el impacto de las citas y las 

publicaciones 

Mientras que en el índice g, se 

determina de un conjunto de artículos 

clasificados en un orden decreciente de 

acuerdo a las citas obtenidas (Harzing and 

van der Wal, 2008).   

Por otro lado, el CENT (sCientific 

currEncy Tokens), es utilizado para otorgar 

valor al impacto de las citas, con el fin de 

obtener el mejor dato de divulgación que 

existe sobre un documento, y por ello a la 

auto-cita no se le otorga valor, al ser la 

misma persona, considera que no tiene una 

difusión mayor, lo mismo para las citas 

constantes entre dos colegas, ya que no sale 
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del mismo circulo el documento y le da un 

valor menor (Szymanski op.cit).   

 

Bases de datos utilizadas para el análisis 

del avance de la ciencia 

La principal base de datos utilizada es la 

Thomson Reuter, en donde solo se 

presentan journals considerados de alto 

impacto y mayormente en inglés. Esta base 

de datos fue creada por Eugene Garfield 

(Bensman, 2008), sin embargo si se desea 

realizar un análisis de publicaciones en otro 

idioma, no es posible utilizar esta base de 

datos. También se precisa tener una 

suscripción institucional para que la base 

pueda ser utilizada (Harzing and van der 

Wal op.cit.).  

Otra base de datos que ha sido 

utilizada es la Scopus, basada en las 

publicaciones de Elseiver, que también 

cuenta con un gran número de 

publicaciones, mayormente en inglés, y es 

de alto impacto, aunque cuenta con 21% de 

su documentación total en otro idioma 

diferente al inglés (Gagolewski, 2011).  

También existen bases de datos para 

analizar información de acceso abierto, 

como es el Directorio de Journals de 

Acceso Abierto (DOAJ por sus siglas en 

inglés) (http://www.doaj.org/). En este sitio 

se pueden encontrar también documentos en 

español. 

Existen repositorios de documentos 

que pueden ser utilizados para realizar este 

tipo de análisis como es el del proyecto 

SHERPA/RoMEO 

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) el cual es 

un repositorio de documentos archivados 

por los autores (Miguel et al 2011). 

Por otro lado, también se tiene la 

base de datos Scielo (Scientific Electronic 

Library Online) (http://www.scielo.org/), 

que contiene información de acceso abierto 

en diferentes idiomas (Packer, 2010). La 

metodología que utilizan en la recuperación 

de documentos de acceso abierto, les 

permite obtener datos estadísticos y 

bibliométricos del impacto de sus 

publicaciones.  

Se debe tener presente que para 

hacer un análisis cienciométrico, no es 

necesario que sea sobre una de estas bases 

de datos, puede ser también sobre otras, o 

incluso sobre documentos locales, como 

bases de datos locales o documentos de 

alguna convención, como de la Academia 

Europea de Alergia e Inmunología Clínica, 

en donde se analizaron las contribuciones 

realizadas en sus tres reuniones que llevaron 

a cabo en el periodo del 2001 al 2007 

(Scutaru et al 2010).  
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También puede ser utilizado Google 

Scholar para realizar análisis de la 

información que se encuentra presente en 

este buscador, en el que se incluyen 

artículos, libros, presentaciones, así como 

documentos en diferentes idiomas distintos 

al inglés, como el español (Prat, 2009), 

(Harzing and van der Wal op.cit.), 

(Repanovici, 2011).  

 

Otros parámetros que pueden ser 

identificados en un análisis 

cienciométrico  

Para un análisis cienciométrico, no 

solamente se puede medir las citas, sino 

también otros elementos dependiendo de lo 

que se quiera obtener, se pueden hacer 

análisis de palabras claves, de autores, de 

regiones, palabras en el titulo o revistas 

(Leydesdorff, 2010).  

Un punto también importante para 

evaluar, es la identificación de redes de 

trabajo, para ello existen varios métodos, 

como son el análisis de la red social de 

colaboración, la identificación de las 

coautorías, así como métodos cualitativos 

como la observación, la entrevista y la 

encuesta (Abbasi et al, en prensa).  

Por otro lado, el investigador no se 

encuentra solo con sus colegas, realizando 

proyectos, es importante tener el enfoque 

socioeconómico, y por ello nos menciona 

Heimeriks (2012) que para la identificación 

de nuevos regímenes de la investigación es 

necesario identificar la interacción que 

existe entre el ambiente particular del 

investigador, la aparición de nuevos campos 

de estudio, así como el ambiente socio 

económico (Heimeriks and Leydesdorff, 

2011) 

Otro análisis es a través del 

SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

(http://www.scimagojr.com/) que utiliza el 

algoritmo de Google PageRank se pueden 

realizar análisis de citas, del índice H y de 

la cantidad de publicaciones por países y/o 

temáticas.  Una de sus ventajas es que 

elimina la autocitación en los datos que 

proporciona (Siebelt et al, 2010) y (Falagas 

et al, 2008). 

SCImago emite un reporte anual de 

Instituciones, en donde en el del 2010, se 

pueden encontrar indicadores de 1) 

producción de la publicación, 2) porcentaje 

de producción realizado con instituciones 

extranjeras, 3) el radio entre el promedio del 

impacto de una institución comparado con 

el promedio mundial del impacto en la 

misma área y 4) la publicación de artículos 

en revistas consideradas de alto impacto 

(Bornmann et al preprint).  
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Software disponible para el análisis 

cienciométrico 

Los programas que se han desarrollado son 

para el análisis estadístico de los resultados, 

algunos que existen de arquitectura abierta 

son el Publish or Perish (Harzing and van 

der Wal op.cit.), y CITAN por sus siglas en 

inglés (Análisis de Citas) (Gagolewski, 

2011).  

El software Publish or Perish, fue 

diseñado para poder realizar análisis de 

citas, así como de otro tipo, sobre la 

documentación de Google Scholar, también 

se puede obtener el índice H, el índice g, así 

como el numero de citas por documento 

(Harzing, 2007).  

Tanto Google Scholar como el 

software Publish or Perish pueden ser 

utilizados para estudios regionales, y con el 

idioma español, así como con información 

de acceso abierto (Chirroque-Solano y 

Padilla-Santoyo, 2009), (Efron y Brennan, 

2011).  

Mientras que CITAN realiza análisis 

estadístico R (http://www.e-

project.org/about.html) utilizando la base de 

datos SciVerse Scopus, así como obtiene los 

índices h y g, entre las herramientas 

estadísticas que maneja se encuentran lo 

modelos lineales y no lineales, series de 

tiempo, clasificación, clusterin y análisis de 

microflechas (Gagolewski op.cit.) y se 

encuentra disponible a través del repositorio 

de CRAN (The Comprehensive R Archive 

Network).  

 

Generación de mapas del conocimiento 

Independientemente del análisis que se 

realice, se obtienen bastantes resultados, los 

cuales pueden ser presentados de diferentes 

formas, la mayoría en tablas y graficas, pero 

también existe una forma de presentar estos 

resultados, los cuales son por medio de 

mapas geográficos, así como mapas del 

conocimiento, para ello, existen software 

que han sido diseñado para cumplir con esta 

función. 

Algunos de los programas 

encontrados son: 

VOSviewer (www.vosviewer.com), 

es diseñado para crear mapas con 

información bibliométrica, en donde puede 

analizar términos, documentos, región, 

autores, coautores, entre otras cosas, 

presenta la información, otorgándole peso 

por medio del radio de cada termino, y 

diferenciándolos por colores, además es de 

libre acceso (Waaijer et al 2011). 

Otro software de libre acceso 

utilizado es el Pajek (http://vlado.fmf.uni-

lj.si/pub/networks/pajek/), en donde se 

pueden representar relaciones entre autores, 
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temas o palabras clave (Leydesdorff, 

2010b) 

Para generar mapas sobre las redes 

de trabajo sociales se puede utilizar el 

Visone (http://visone.info) (Leydesdorff 

op.cit).  

Mientras que para obtener mapas de 

excelencia, utilizando el Google Maps y 

otras herramientas, el equipo de Bornmann 

y Leydesdorff desarrollaron varios 

programas que pueden ser obtenidos desde 

el sitio oficial de Leydesdorff 

(htpp://www.leydesdorff.net/mapping_excel

lence/index.htm) (Bornmann et al, 2011) 

 

Conclusiones 

Aun cuando la información que es 

considerada de alto impacto es publicada la 

mayoría en inglés, también se genera 

información en la lengua nativa del 

investigador, como es el español, por lo que 

un investigador, institución o región pueden 

generar publicaciones tanto en inglés como 

en español, y dependiendo de lo que se 

desee medir, será la metodología a utilizar. 

Por ejemplo si se requiere identificar el 

impacto internacional en revistas de alto 

impacto, el análisis se deberá de realizar 

sobre bases de datos que contengan estas 

revistas, como Thomson Reuters™, incluso 

cuando el idioma natal del autor, institución 

o región no sea el ingles.  

Sin embargo, existen otras bases de 

datos en donde se tienen artículos en idioma 

español, como el Directorio de Journals de 

Acceso Abierto, así como la base de datos 

de Scielo (Scientific Electronic Library 

Online), en donde se pueden realizar 

diferentes análisis cienciométricos en este 

idioma.  

Además también puede ser utilizado 

Google Scholar con el software Publish and 

Perish para este tipo de análisis, que como 

se mencionó es de acceso libre. Por lo que 

actualmente es un poco mas viable hacer 

estudios del avance de la ciencia en idioma 

español incluso con programas de acceso 

libre, tanto para el análisis estadístico como 

para la presentación de resultados por 

medio de mapas.  

Por lo que se puede concluir que 

dependiendo del enfoque de la investigación 

y del objetivo del análisis cienciométrico 

que se quiera realizar, dependerá las 

herramientas que se utilicen, así como las 

bases de datos y/o publicaciones 

consultadas. 
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