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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las investigaciones aplicadas alrededor de la evaluación de 

revistas científicas en el área de ciencias sociales ha sido de vital importancia, ya 

que la bibliometría y la cienciometría se han convertido en una "importante 

herramienta analítica al servicio de los encargados de la toma de decisiones 

estratégicas en materia de ciencia y tecnología” (Arencibia, 2010). Adicional a esto 

no se pueden desconocer las diferencias metodológicas existentes entre ellas.

Dado a la utilización de estas herramientas se logran obtener indicadores 

bibliométricos en distintos niveles de agregación (países, instituciones, revistas). 

En las ciencias exactas es un problema en gran medida solucionado (Moed, 

2005). La información que se puede extraer de fuentes de datos como Web of 

Science (WoS), Scopus, funciona con bastante exactitud para la obtención de 

indicadores en estas áreas y donde la presencia de revistas es también 

importante. Ahora bien, tanto la obtención de indicadores como la presencia de 

revistas, se reduce considerablemente cuando se trata de las ciencias sociales y 

humanas.

En esta dinámica anterior, inciden muchos aspectos, tratados con rigurosidad en 

la literatura entre los que se observan la orientación de las revistas nacionales de 

ciencias sociales a la publicación de contenidos de corte nacional y la escasa 

cobertura que tienen en estas fuentes (por ejemplo Colombia solo cuenta con 5 

revistas en la versión 2014 de los JCR). Esta tendencia genera sesgos en la 

evaluación, pues mientras se pueden obtener datos bastante acertados en las 

ciencias exactas, en las ciencias sociales es muy difícil la obtención de datos 

confiables y eficaces. (Torres Salinas, 2010)

Tanto los trabajos sobre producción científica y editorial utilizan indicadores 

bibliométricos tradicionales extraídos de las bases de Web of Science o Scopus, 

como los que objetan la representatividad de los datos de esas bases, y aportan
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indicadores complementarios y alternativos, se distingue la existencia de una 

corriente principal de la ciencia y una periférica (Guedon, 2011).

Además, para realizar la evaluación de las revistas científicas es necesario realizar 

un análisis de la visibilidad y el impacto de las publicaciones científicas a nivel 

institucional. Maz, A., Torralbo, M., Vallejo, M. y Fernández,A. (2007) refieren que 

este análisis es visto como una práctica que se fundamenta en establecer modelos 

y medidas matemáticas con el fin de analizar y evaluar resultados de carácter 

individual y colectivo que permitan determinar la calidad y la eficacia de los 

programas de investigación

Por lo anterior y dadas las posibilidades que brinda la bibliometría como 

herramienta de evaluación, el objetivo de este proyecto tiene como finalidad 

evaluar las revistas científicas colombianas de ciencias sociales a partir de 

diferentes niveles de indización, para observar desde la perspectiva bibliométrica 

la estructura de la clasificación y así poder analizar su comportamiento y 

trayectoria que permita obtener resultados y que estos permitan desarrollar 

estrategias para el buen uso, recuperación de información y con asignación de 

clasificación a través de los títulos de las revistas obtenidas en el proceso de la 

investigación.

Al realizar la clasificación de las revistas científicas y observando el vacío 

existente en la visibilidad con que cuentan en la actualidad, se realizó con el 

registro existente una revisión de estas revistas, para analizar su comportamiento 

en los últimos años y de ello se identificó con el análisis, indicadores que 

mostrarán cómo ha sido el trayecto, relacionado con su categorización y como 

este se puede mantener o se puede mejorar en las bases de datos existentes.

Desde el punto de vista metodológico para este trabajo se partió de la búsqueda 

de información con referencia a antecedentes y marco teórico, lo cual soporta y 

justifica la evaluación y fundamentación en torno a la evaluación de las revistas 

científicas colombianas de ciencias sociales.
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Para ello, se inició con la búsqueda de información suministrada en el Índice 

Bibliográfico Nacional (PUBLINDEX), lo que permitió plasmar el registro 

encontrado en una base de datos con la información básica de cada revista, de tal 

forma que posibilitó realizar el análisis correspondiente y la clasificación de cada 

una de las revistas allí registradas. Seguido al registro de la base de datos, se 

realizó el análisis cuantitativo y cualitativo, por medio de las citas y presencia en 

bases de datos poder evaluar la calidad de las revistas colombianas en ciencias 

sociales.

De acuerdo a los planteamientos anteriores, este trabajo constó de tres capítulos, 

partiendo desde la introducción general donde se evidenció la situación 

problemática, los objetivos y la justificación de la elaboración de la investigación. 

En el siguiente capítulo se planteó la metodología seleccionada para realizar el 

análisis del problema y por último el hallazgo de la categorización de las diferentes 

revistas. Todo ello para poder realizar el análisis de resultados partiendo desde la 

clasificación seleccionada para este estudio y evidenciando la situación actual de 

los niveles de indización en los que se encuentran cada una de las revistas 

registradas en nuestra base de datos matriz.
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1. JUSTIFICACIÓN

La importancia de realizar estudios bibliométricos, parte de la necesidad de la 

posibilidad de evaluar la producción científica y así analizarla con diferentes 

indicadores que permitan verificar la veracidad y rigor que deben de tener en las 

diferentes corrientes principales.

Por esto, en la medida que se presenta el crecimiento de las investigaciones 

científicas se ha visto la necesidad de implementar diferentes indicadores que 

permitan medir la importancia de las investigaciones de cara a la comunidad 

científica. Se encuentra a menudo un desconocimiento o déficit en el manejo de 

temas sobre la producción, manejo y publicación de información científica, que 

conlleva a la pérdida de ideas, proyectos y tesis; que se quedan en el archivo de 

las bibliotecas o de los laboratorios de investigación (Macareno Arroyo, Piñeres 

Herrera & De la Rosa Barranco, 2009). Así mismo, es de vital importancia para los 

investigadores interesados en la producción científica que la publicación de sus 

investigaciones pueda ser vistas en revistas indizadas y en bases de datos, que 

evalúen constantemente la calidad de los trabajos. Además, que también cumplan 

con los requisitos para acceder a ellas y que sean utilizadas como fuente de 

información veraz o como medio de publicación de gran trascendencia.

Por lo anterior, la bibliometría se hace presente para poder por medio de 

resultados cuantitativos medir la calidad y cantidad de producciones científicas de 

una manera objetiva, ya que es utilizada como herramienta necesaria para lograr 

un resultado medible de la producción científica.

Para esto, se debe tener en cuenta los criterios de evaluación que tienen las 

bases ande datos bibliográficas y otros sistemas de información, conscientes de 

su papel central en la transferencia de información científica, ante la avalancha de 

publicaciones periódicas y la necesidad de elaborar productos de calidad y 

aceptación comercial, que han establecido también criterios de evaluación que les 

permitan seleccionar las revistas más adecuadas para su indización.
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Además, las revistas científicas fuera de ser productos documentales de alta 

calidad, se puede afirmar que para las bases de datos, que el prestigio y autoridad 

que tienen reconocidos se asocia fundamentalmente con los rigurosos criterios 

que aplican en los procesos de selección de las revistas que indizan. En términos 

generales, estos criterios de selección se concentran en torno a dos grandes 

bloques evaluativos: el primero de ellos tiene que ver con los procesos editoriales 

que aplican las revistas a considerar, mientras que el segundo se refiere a los 

contenidos de investigación que publican, medidos ambos a partir de un conjunto 

de indicadores fundamentalmente cuantitativos. (Delgado López, Ruiz Pérez & 

Jiménez Contreras, 2006).

Así mismo, la importancia de las revistas científicas, radica en la posibilidad de 

establecer una comunicación a través de la ciencia que normalmente se publica 

mediante investigaciones y que hacen parte del método científico. Estas 

comunican los resultados de la investigación de una manera directa, novedosa, 

actual, relevante y útil que cuente con calidad metodológica y que su 

interpretación sea fácil de leer y entender. A su vez los autores participantes en el 

desarrollo de estas revistas deben publicar artículos o trabajos que cuenten con 

seriedad, excelencia y que puedan ser comprobados y evaluados para que estos 

puedan ser reconocidos social y profesionalmente.

Al hablar de la calidad de una revista científica, en este momento entran a jugar 

aspectos relevantes como lo son elementos editoriales, conformación de los 

comités, calidad de los artículos, visibilidad a partir de la inclusión en bases de 

datos, citas, entre otros aspectos. En su evaluación los indicadores bibliométricos 

tienen una función especial y es analizar las necesidades de los usuarios, el 

desarrollo de técnicas y metodologías, la recolección de datos, almacenamiento y 

uso de los indicadores para lograr su interpretación y uso.

5



Para poder llevar a cabo esta evaluación son utilizados los estudios métricos los 

cuales se han convertido en importantes recursos que justifican la inversión en 

ciencia y tecnología, pues "ha surgido la necesidad de evaluar el rendimiento de la 

actividad científica y su impacto en la sociedad con el fin primordial de adecuar 

convenientemente la asignación de los recursos destinados a investigación y 

desarrollo” (González de Dios, Moya & Mateos Hernández, 2007).

Para entender cómo se pueden interpretar los indicadores bibliométricos, hace 

referencia a la forma de medición en la bibliometria como parte de la aplicación de 

un método cuantitativo que se desarrolla bajo estadísticas con el objeto de 

analizar y estudiar las producciones científicas. El presente proyecto buscó la 

realización de un análisis de los diferentes niveles de indización para las revistas 

científicas colombianas de ciencias sociales en diferentes bases de datos, de 

forma tal que se encontrará la información de la calidad de las revistas desde la 

presencia en diferentes bases de datos de acuerdo a los criterios de evaluación de 

cada una de ellas.

Para esto, se tuvo en cuenta el registro de la información publicada en Publindex, 

ya que permitió revisar la clasificación de las revistas científicas y tecnológicas 

según criterios de calidad mediante categorías que van desde la C a A1, lo que 

reconoce que cada revista va marcando su propio recuento, dentro del Sistema 

Nacional de Indexación de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Colombianas, 

donde se va conservando la información general como de los contenidos, las 

categorías en que han sido clasificadas y sus periodos de tiempo.

La propuesta de clasificación posibilita a los investigadores tomar decisiones para 

la publicación de sus resultados de investigación y a los evaluadores una 

herramienta para validar la calidad de la investigación de acuerdo a los diferentes 

trabajos y proyectos científicos que se quieran ver reflejados de acuerdo a su 

visibilidad y así poder ofrecer información sobre la calidad de las revistas a partir 

de sus niveles de indización.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Proponer una clasificación de las revistas científicas colombianas de ciencias 

sociales en función de su calidad e integrando diferentes niveles de visibilidad.

2.2 Objetivos específicos

• Definir la estructura metodológica y criterios necesarios para la realización 

de la clasificación de las revistas atendiendo a sus niveles de visibilidad 

(indización).

• Ofrecer información sobre el funcionamiento práctico de la clasificación y su 

validez en la evaluación de diferentes agregados y obtención de 

indicadores.

• Establecer la clasificación desde la estructura y metodología propuesta.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las revistas científicas deben cumplir con criterios de calidad para presentarse a 

bases de datos de indización. La máxima calidad de una revista está dada por su 

pertenencia a bases de datos de corriente principal como lo son Web of Science 

(WoS) y Scopus.

Es por esto, que los problemas en el desarrollo de evaluación del comportamiento 

de las revistas científicas, es la identificación de algunos vacíos en las consultas 

que se realizan en las bases de datos, ya sea que no se ven reflejados en los 

estándares la recuperación de la información requerida por los usuarios (Pérez y 

Martínez, 2014). Lo anterior muestra que aún deben establecerse parámetros que 

puedan medir los diferentes indicadores bibliométricos de acuerdo a la necesidad 

de acceso que tienen las revistas científicas en corrientes principales y ser 

indexadas en estas fuentes, ya que es preciso conocer las principales tendencias 

tanto para mantenerse como para incluirse en las mismas.

Bordons y Zuleta (2009) plantean que el impacto académico se determina 

generalmente por la cantidad de citas que reciben los artículos que han sido 

incluidos en revistas científicas en un tiempo establecido y en función de la 

cantidad publicada. A su vez, los mismos autores, plantean que es la forma más 

usual para establecerlo y que constantemente el impacto del conocimiento se 

mida por medio de tendencias bibliométricas.

Por esto, el índice de impacto de revistas, según los cálculos de (Thomson 

Reuters, 2012), fue creado originalmente como una herramienta para ayudar a los 

bibliotecarios a identificar revistas que comprar, no como una medida de la calidad 

científica de la investigación en un artículo. Con esto en mente, es importante 

entender que el índice de impacto tiene una serie de deficiencias como 

herramienta para la evaluación de la investigación. Las revistas indizadas por el 

Web of Science, usualmente son denominadas revistas de corriente principal,
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pues constituyen el núcleo de revistas de mayor relevancia para cada campo del 

conocimiento.

Adicionalmente, el estudio metodológico de los procedimientos bibliométricos que 

están relacionados a la evaluación del comportamiento de revistas científicas 

colombianas de Ciencias Sociales, permitirá elaborar una revisión de los niveles 

de indización en los cuales se encuentran estas revistas y posteriormente 

mejorar el posicionamiento de la producción científica en las diferentes bases de 

datos, además de contar con otras formas para evaluar la investigación en 

diferentes agregados.

Ahora bien, de acuerdo a los índices internacionales como lo son Journal Citation 

Reports (JCR) o en el Scimago Journal Rank (SJR), la relación de las revistas 

indizadas en Colombia, muestran que las mejores revistas colombianas ocupan 

los últimos puestos dentro de la respectiva área a la cual pertenezca. Por ello, la 

evaluación solo por citas presenta un sesgo hacia las revistas latinoamericanas y 

especialmente ciencias sociales, debido a que las citas se definen como un 

reconocimiento que hace el autor de una obra a otros que han hecho 

contribuciones sobre el tema de interés, donde hay también evidencia de los 

documentos que soportan las bases sobre las cuales el autor desarrolla su 

investigación y el respaldo de lo que está firmando o refutando en un campo 

científico. Así mismo también es muestra del grado de validez que adquiere un 

aporte teórico o práctico en determinado campo científico.

Es evidente que el problema que justifica la realización de este proyecto es la 

ausencia de un estudio que evalúe el comportamiento de las revistas científicas 

colombianas de Ciencias Sociales a partir de diferentes niveles de indización y 

que permita conocer realmente su comportamiento, visibilidad e impacto. Para ello 

se proponen las siguientes interrogantes:
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

• ¿En qué medida son pertinentes, la evaluación, clasificación y criterios de 

calidad realizados a las revistas científicas colombianas de ciencias 

sociales por medio de su visibilidad en corriente principal?

• ¿Son suficientes las fuentes de corriente principal para evaluar la calidad de 

las revistas de ciencias sociales y humanas además de la producción 

científica reflejada en ellas?

• ¿Los resultados bastante acertados que se obtienen desde la bibliometría 

en las ciencias exactas tanto en la evaluación de revistas como de la propia 

evaluación de la ciencia no mantienen su eficacia en las ciencias sociales y 

humanas?

• ¿Cómo la creación de una clasificación de revistas científicas de ciencias 

sociales puede solventar la falta de herramientas e indicadores existentes 

más allá de los Journal Citation Reports y Scopus?
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5. MARCO TEÓRICO

La bibliometría es un campo de los estudios métricos relacionado con la 

bibliografía. Nace, como lo expone Otlet (1934), padre de la Documentación, de "la 

idea directriz de todas las ciencias que tienden a pasar del estado cualitativo al 

cuantitativo”

El beneficio de medir los resultados obtenidos a partir de la ciencia y la 

investigación, conllevó al surgimiento de disciplinas métricas, las cuales son 

utilizadas para analizar de forma cualitativa y cuantitativa la producción científica, 

a nivel macro (países, áreas del conocimiento) y micro (instituciones, autores). Las 

principales disciplinas métricas son la bibliometría, informetría y cienciometría, 

encontrándose las tres estrechamente relacionadas.

El término Bibliometría se conoce como la aplicación de los métodos estadísticos y 

matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la 

naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de 

recuento y análisis de dicha comunicación (Pritchard, 1969).El autor también 

plantea que el tratamiento y manejo de la literatura científica por medios 

cuantitativos de recuento y análisis sirve no solo para analizar el volumen de 

publicaciones, la productividad de autores, revistas ó materias, sino también en un 

sentido más amplio, para el conocimiento de los procesos y la naturaleza de las 

Ciencias, para el que a partir de 1960 comienza a acuñarse el término 

Cienciometría o Ciencia de la Ciencia.

Hasta el momento, la bibliometria es la ciencia que permite realizar el análisis 

cuantitativo de la producción científica a través de la literatura, estudiando una 

naturaleza y el curso de una disciplina científica”(Camps, 2007). Pretende 

cuantificar la actividad científica por medio de aplicación de tratamientos 

cuantitativos a las propiedades del discurso escrito y los comportamientos típicos 

de este. Para esto se apoya en las leyes bibliométricas basadas en el
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comportamiento estadístico regular que a lo largo del tiempo han mostrado 

diferentes elementos que forman parte dela ciencia. Los instrumentos utilizados 

para medir estos aspectos son los indicadores bibliométricos; medidas que 

proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en 

cualquiera de sus manifestaciones (Campos, 2008).

Egghe y Rousseau (como se citó en Urbano, 2000) indican que históricamente, la 

bibliometría se origina a partir de los estudios estadísticos aplicados a las 

bibliografías, los cuales iniciaron en el siglo XIX. El desarrollo de la bibliometría 

como disciplina científica, se fundamenta en trabajos que tratan de explicar, de 

manera global, los fenómenos observados a través de leyes bibliométricas 

(Urbano, 2000). Posteriormente, la bibliometría se define como la ciencia que 

aplica técnicas cuantitativas al estudio de las características bibliográficas de los 

documentos (libros, artículos de revistas, etc.), teniendo en cuenta que las 

unidades que se analizan no son los documentos como tal, sino las citas 

encontradas en ellos y las relaciones entre los documentos citados y los 

documentos citantes. Sin embargo, es también frecuentemente utilizada para la 

organización y dirección de bibliotecas y el estudio de su efecto en la sociedad, la 

toma de decisiones y el análisis de las fuentes documentales. Razones por las 

cuales es una herramienta fundamental para la gestión de unidades de 

información como lo son las bibliotecas (Gregorio-Chaviano, 2004).

Finalmente, se ocupa además de la aplicación de los métodos cuantitativos al 

estudio de la comunicación científica transmitida por medio de documentos, con el 

fin de obtener medidas de dichos fenómenos y de inferir modelos matemáticos 

que los representen correctamente, argumentando a su vez que esta ciencia se 

sitúa dentro del paradigma positivista, es decir pertenece a las ciencias sociales 

pero sus métodos se aproximan a los utilizados en las ciencias naturales. (López 

2004).
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Informetria

La informetria es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en 

cualquier forma, no sólo a partir de registros catalográficos y bibliografías, sino que 

también abarca cualquier grupo social por lo que no se limita sólo al científico y 

puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos estudios de evaluación de la 

información que se encuentran fuera de los límites de la bibliometría y de la 

cienciometría.

De igual manera, se define como una disciplina que se fundamenta en la 

bibliometría y la cienciometría, la cual se ocupa del desarrollo de modelos teóricos 

y las medidas de información para hallar regularidades en los datos asociados con 

la producción y el uso de la información registrada. (Spinak 1996), mientras que 

López (2004) plantea que se trata de una disciplina científica, con un carácter 

completamente interdisciplinar, que se ocupa del estudio de los aspectos 

cuantitativos de la información, y que pretende encontrar leyes matemáticas 

capaces de modelarlos.

Es así como, el término comenzó a emplease en el campo de las Ciencias de la 

Información a partir de la década de los 80, más precisamente en 1987 en Bélgica, 

donde se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre bibliometría y aspectos 

teóricos de la recuperación de información. En ella sugirió la inclusión de este 

vocablo para la siguiente conferencia la cual se celebró en Londres en 1989.

Entre los científicos de la información de Europa Occidental y de los Estados 

Unidos, el término informetría se popularizó hace tan solo unos 10 años como 

campo general de estudio que comprende las antiguas esferas de la bibliometría y
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la cienciometría. Tague-Sutcliff hizo en 1992 las siguientes definiciones de estos 

conceptos: "La bibliometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la 

producción, diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla 

modelos y mediciones matemáticas para estos procesos y utiliza sus resultados 

para elaborar pronósticos y tomar decisiones".

Cienciometría

Por su parte, la cienciometría es la disciplina que se ocupa de estudiar los 

aspectos cuantitativos de la información, vista como un proceso de comunicación, 

se asocia a la historia y a la medición de la ciencia y la tecnología y aplica 

métodos para la investigación sobre el desarrollo de la ciencia considerada como 

proceso informativo (Sancho, 1990). (Spinak 1996), la define como una disciplina 

que se vale de técnicas matemáticas y el análisis estadístico para investigar las 

características de la investigación científica, considerándola como un instrumento 

de la sociología de la ciencia.

Por lo anterior estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o 

actividad económica. Forma parte de la sociología de la ciencia y se aplica en la 

elaboración de las políticas científicas y comprende estudios cuantitativos de las 

actividades científicas, incluidas las publicaciones y de esa forma se superpone a 

la bibliometría.

Importancia de las disciplinas métricas

Los estudios métricos, como disciplinas instrumentales permiten organizar, 

clasificar y parametrizar la actividad de las investigaciones que se realicen de 

acuerdo a diferentes aspectos que desee visualizar el usuario, como por ejemplo 

el autor y editor. Puede aplicarse en cualquier área del conocimiento.

La importancia de las métricas reside especialmente en la posibilidad de 

establecer pronósticos y tendencias a partir de determinado número de variables e
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indicadores científicos para la toma de decisiones. Su valor no está solamente en 

obtener resultados cuantitativos que apoyen la toma de decisiones en materia de 

política científica -organización y administración, gestión de recursos, pronósticos, 

impacto y evaluación, etc.-, sino en su capacidad para estudiar la ciencia a nivel 

general como fenómeno social con el apoyo de las matemáticas. Permiten 

también la identificación de leyes y regularidades que rigen la actividad científica 

mediante el análisis del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos y el 

estudio de la dinámica de los grupos científicos.

Para la fundamentación de este proyecto, es necesario seguir los planteamientos 

de (Bordons y Zuleta, 1999) que aseguran que los estudios bibliométricos tienen 

como objetivo el tratamiento y el análisis cuantitativo de las publicaciones 

científicas y que complementan de manera eficaz las opiniones y los juicios 

emitidos por expertos de cada área del conocimiento.

b bliometrics
scicntometrics

cybermetrics

webometrics

in forrretrics

(Thelwall, 2005)

Gráfico 1: Relación entre disciplinas métricas
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A modo de análisis y haciendo una búsqueda en Web of Science (WoS), se 

visualiza la tendencia en la indización de los contenidos, referente a lo que se 

visualiza en la tendencia (ver gráfico 1.)

Por ello en esta investigación se realiza con el fin de ser tomada como una 

herramienta para la evidenciar la visibilidad de las producciones científicas en las 

principales corrientes.

Tabla 1: TÉRMINOS RELACIONADOS CON DISCIPLINAS MÉTRICAS

TÉRMINO NÚMERO DOCUMENTOS 2001-
2016

Bibliometric* 2027

Informetric* 266

Scientometric* 723

Elaboración propia a partir de Word office

5.1 INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS EN LA EVALUACIÓN DE 
REVISTAS CIENTIFICAS

Los indicadores representan una medición agregada y compleja que permite 

describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado y evolución., miden las 

acciones relacionadas con la generación, difusión, transmisión y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos y constituyen una de las herramientas 

más utilizadas para la medición del producto de la investigación científica. 

(Martínez, 1998).

Son parámetros que se utilizan en el proceso de evaluación de la actividad

científica, mediante la utilización del análisis estadístico para el estudio y

valoración de la actividad científica. (Sancho 1990). Sirven también para prever la
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productividad de los autores, editores, etc., mejora la visibilidad de los artículos en 

las revistas científicas, diseñan normas para estandarización y principalmente 

miden la actividad investigadora.

A su vez permiten cuantificar el comportamiento de la producción bibliográfica y la 

comunicación científica. Existen varios criterios de clasificación, pero a manera 

global resaltan dos agrupaciones fundamentales. Por un lado, una división en 

indicadores de productividad, visibilidad o impacto y colaboración, los cuales 

fueron tenidos en cuenta para este trabajo, y otra en unidimensionales y 

multidimensionales.

Autores como Sancho (1990) y González de Dios, Moya y Mateos (1997), 

manifiestan que los indicadores de calidad están basados en percepciones de 

expertos en la temática en la que se esté realizando determinado estudio, por 

ejemplo la revisión por pares académicos. Son de carácter cognitivo, metodológico 

y estético, por lo cual son subjetivos y al momento de realizar la evaluación, el 

experto debe tener en cuenta varios aspectos, tales como: rapidez y puntualidad, 

actitud positiva e imparcialidad, rigor y proceder sistemático, y honestidad.

En tanto Arencibia define los indicadores bibliométricos como herramientas que 

representan una medición de la investigación científica, son la medida que permite 

describir y evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado y evolución. Se considera 

que la aplicación de indicadores permite la correcta gestión de la investigación y 

las políticas científicas, dado que se encargan de la medición y evaluación de los 

fenómenos relacionados con la investigación a la vez que constituyen 

herramientas fundamentales para validar la investigación.

(Gregorio-Chaviano 2004) señala algunas aplicaciones de los indicadores métricos 

como: •

• El crecimiento de los campos científicos, según la variación cronológica y la 

fluctuación del número de trabajos publicados.
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• El envejecimiento de la literatura a partir de la "vida media” de las 

referencias de sus publicaciones.

• La evolución cronológica de la producción científica, de acuerdo al año de 

publicación de los documentos.

• La productividad de los autores o instituciones, medida por el número de 

sus trabajos publicados y la dinámica del comportamiento de los dominios 

científicos medido por sus tendencias.

• La colaboración entre los científicos e instituciones, medida por el número 

de autores por trabajo o centros de investigación que colaboran en el flujo 

de información.

• El impacto de las publicaciones dentro de la comunidad científica 

internacional, medido por el número de citas que reciben éstas en sus 

trabajos.

5.2 Tipología de indicadores

Una de las principales funciones de un indicador es la capacidad para reducir, y 

centralizar cantidad de información a la vez que la analiza. Esta información debe 

ser fácil de manejar e interpretar, generalmente la información debe ser 

cuantitativa. Adicional a esto y como lo menciona (Terrada y lópez, 1991), los 

indicadores permiten analizar el impacto bajo datos estadísticos deducidos de las 

publicaciones científicas. Su uso se apoya en el papel tan importante que 

desempeñan las publicaciones en la difusión de nuevos conocimientos, papel 

asumido a todos los niveles del proceso científico.
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PRODUCCIÓN IMPACTO

COLABORACIÓN ALTMÉTRICOS

Gráfico 2 Tipos de Indicadores Bibliométricos 

Elaboración propia a partir de Word

5.2.1 Indicadores de producción

Se obtienen a partir del recuento de las publicaciones científicas publicaciones 

suele considerarse una medida de la actividad científica. Por una parte se puede 

medir la productividad científica que es la cantidad de publicaciones producidas 

por un autor, un departamento o grupo de investigación, una institución, una 

disciplina o un país durante un período de tiempo determinado. Esto permite 

establecer rankings según el nivel de producción de los autores u otros elementos 

obtenidos por agregación que se comparen. (Ardanuy, 2012).

Son medidas basadas habitualmente en recuentos de publicaciones, cuyo objetivo 

es cuantificar los resultados científicos (Maltrás, 2003). Este tipo de medidas 

pueden ser aplicadas a variables como autores, editores, instituciones, países, etc. 

El indicador de productividad se define como el logaritmo decimal del número de 

publicaciones. A partir de los datos de productividad de los autores estudiados, 

pueden obtenerse indicadores como el número medio de trabajos por autor o el 

número medio de autores por trabajo, así como los respectivos indicadores 

estadísticos de dispersión (desviación estándar). (Ardanuy, 2012)

19



Al construir un inventario de trabajos con base a la cantidad producida, permite 

establecer objetivamente la actividad de un autor, publicación, institución o país, 

desde el punto de vista cuantitativo, por esta razón, esta medida se utiliza con 

frecuencia con el fin de dar a conocer los resultados más favorables, omitiendo los 

sesgos de este tipo de conteos. Páez y Prieto (2013).

Sin embargo, hay autores, como González de Dios y Moya (1997), que salvo 

notables excepciones, existe una fuerte correlación entre la eminencia de un 

científico y su productividad. Según Maltrás (2003), los recuentos son una 

operación aditiva que supone que todas las publicaciones son equiparablemente 

portadoras de lo valioso.

Algunas de sus limitaciones

• Miran o evalúan solo la cantidad obviando la calidad.

• Potencian el síndrome Publicar o Perecer (PoP) al dividir investigaciones en 

varias publicaciones

• No siempre la productividad es sinónimo de relevancia el progreso 

científico.

5.2.2 Indicadores de impacto

Los indicadores de impacto buscan cuantificar los resultados de investigaciones 

científicas. Este tipo de indicadores se ocupan de medir el grado de influencia de 

los autores de acuerdo a las citas que reciben los trabajos que han publicado y las 

referencias que una publicación hace de otras anteriores. Maltrás (2003), Este tipo 

de indicadores, como lo afirma Ardanuy (2012), son actualmente muy reconocidos 

debido a los efectos que tienen sobre las carreras profesionales de los 

investigadores.

González de Dios et al. (1997), Afirman que el análisis de citas y referencias se 

utiliza principalmente para evaluar el consumo de información científica, a nivel de 

países, autores, instituciones y revistas y que a su vez, este tipo de indicadores se
20



apoyan en el supuesto de que los trabajos importantes son aquellos que más citas 

reciben, mientras que los trabajos no citados son de carácter irrelevante. Sin 

embargo, debido a que la realidad de esta afirmación es muy compleja, este tipo 

de indicadores son frecuentemente cuestionados dentro del ámbito bibliométrico, 

generando polémica de manera constante.

Los indicadores de visibilidad e impacto miden la influencia de los autores y de los 

trabajos publicados y son las magnitudes más conocidas de la bibliometría dado el 

efecto directo que tienen sobre las carreras profesionales de los investigadores. 

Buena parte del sistema de promoción y asignación de recursos de la comunidad 

científica y académica en los países más desarrollados se basa en la estimación 

de la productividad del investigador y de la influencia de su labor. Dicha estimación 

puede hacerse a partir del análisis de citas o de enlaces web. (Ardanuy, 2012).

Limitaciones

Estos indicadores presentan algunas limitaciones, ya que son indicadores que 

reciben un número de citas durante un periodo de tiempo determinado a partir de 

la publicación. Algunas limitaciones son:

• Los índices de citas solo consideran relevante el primer autor.

• Perdida de citas por problemas de información mal indizada.

• No refleja información sobre artículos que contribuyan realmente al impacto 

de la revista.

5.2.3 Indicadores de colaboración

Los indicadores de colaboración, miden las relaciones existentes entre los 

productores científicos que han publicado trabajos de manera vinculada, puede 

contabilizarse la producción de trabajos con dos, tres o más autores y a partir de
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esto identificar aquellos individuos o instituciones que más han publicado trabajos 

de manera colaborativa (Ardanuy, 2012).

Los indicadores de colaboración se dividen en dos categorías: simple y relacional. 

Los indicadores simples brindan información referente a las características o el 

nivel de colaboración que exhibe la producción científica, mientras que los 

relacionales se ocupan de representar gráficamente las redes de colaboración que 

se establecen. Este tipo de redes permiten evaluar un fenómeno llamado 

cocitación, el cual ocurre cuando dos o más autores son citados de manera 

conjunta. Maltrás (2003). Ardanuy (2012), plantea que cuando esto sucede, es de 

suponer que dichos autores trabajan en una misma área del conocimiento, sin 

embargo, no necesariamente de manera ligada.

Limitaciones

Al realizar trabajos donde se refleje la participación de varias instituciones, hace 

que no sea posible identificar con claridad el aporte que realiza cada una de ellas 

en el desarrollo de la investigación. Por ello se pueden relacionar las siguientes 

limitaciones:

• Tendencias desmesuradas en la colaboración.

• Se afirma que la colaboración genera citas, pero depende no de la 

colaboración en cuanto a números, sino en cuanto a con quién se colabora.

5.2.4 Indicadores altmétricos

Miden el impacto de la investigación cuantificando su presencia en la web social. 

Su utilización para la evaluación de la ciencia puede complementar el análisis de 

citas. Sin embargo, las fuentes de datos altmétricos presentan sesgos similares a 

los de las bases de datos de citas. Aunque las altmétricas ofrecen datos de uso a 

nivel de artículo, es necesario normalizar los procedimientos de recogida de datos
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para garantizar la consistencia de estos indicadores y construir un marco 

conceptual que permita interpretarlos. Las altmétricas pueden ser también una 

fuente de información sobre los hábitos y necesidades de información de los 

investigadores. (Borrero, 2014).

Los indicadores altmétricos miden el uso de la información entre los 

investigadores, Borrego (2014) y pueden ofrecer una visión complementaria al 

análisis de citas, asumiendo un papel en la evaluación de la ciencia. Al mismo 

tiempo pueden resultar útiles como nuevos metadatos que ayuden al lector en la 

búsqueda de información y al bibliotecario en la identificación de los hábitos y 

necesidades de información de sus usuarios.

A su vez estos indicadores, tienen las mismas aplicaciones que las medidas de 

impacto tradicionales a base de citas. (Borrego, 2014), refiere que los primeros 

índices de citas incluyen las referencias de los artículos como un metadato más 

que ayuda al usuario de la base de datos a decidir qué artículos leer, al mismo 

tiempo que le permite realizar nuevas búsquedas bibliográficas. Una de las 

ventajas de estos indicadores es que también miden el impacto entre los autores, 

ya que antes de ser utilizados, se debe tener claridad de saber quiénes son los 

productores de esa información.

Por ello, también es importante resaltar que estos indicadores muestran con 

claridad la relevancia que se tiene para realizar análisis de citas, que ha sido una 

de las principales formas de evaluación de las producciones científicas. Aunque 

también se evidencia que este tipo de indicadores no se encuentra exento de 

recibir críticas sobre su aplicación.

Por lo anterior, las principales limitaciones de los indicadores bibliométricos se 

fundamentan en que estos se caracterizan por centrarse en los aspectos 

cualitativos de la información, al ocuparse únicamente en el conteo o recuento de
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trabajos o de citas recibidas. Por esto, es fundamental la interpretación de los 

datos obtenidos tras realizar determinado análisis, con el fin de formular teorías 

que permitan la comprensión de los fenómenos estudiados, teniendo en cuanta el 

"por qué” y no solo el "donde” y el "cuánto” (Gregorio-Chaviano, 2004).

5.3 Indicadores bibliométricos de mayor uso en la evaluación de 
revistas

5.3.1 Factor de impacto

Fue propuesto por Eugene Garfield quien en 1955 publicó un artículo en la revista 

Science, donde proponía un método para comparar revistas y evaluar su 

importancia relativa, lo que favorece a los investigadores a seleccionar las revistas 

de mayor repercusión, a la hora de leer o citar artículos (Velasco, Eiros, Pinilla y 

San Román, 2012).

El Factor de Impacto es la razón entre las citas recibidas y los artículos publicados 

en una revista. Este indicador se calcula de manera anual para las revistas que se 

encuentran indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) de Thompson Reuters. 

Según Ardanuy (2012). Se calcula mediante una operación matemática, siendo el 

Factor de Impacto de una revista en un año, el cociente entre el número de citas 

que han recibido en ese año los documentos publicados en los dos años 

anteriores y el número de documentos publicados por la revista en esos dos años 

(Bordons y Zuleta, 1999). Como su tarea principal es el de revisar y evaluar la 

calidad de una revista, este también puede presentar algunas limitaciones como lo 

son: •

• No todos los artículos publicados se incluyen en el denominador para el 

cálculo del factor de impacto

• La menor cantidad de artículos que se incluyan, eleva más el factor de 

impacto.

• La mayoría de los artículos publicados en inglés son los computados para 

el cálculo del factor de impacto ya que son los más citados.
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Se calcula dividiendo el número de citas recibidas en el año actual sobre el total 

de artículos publicados en los dos años anteriores.

• E jem p lo : FI = citas recibidas en el año actual por los artículos publicados en 

los dos años precedentes vs cantidad total de artículos publicados en los 

dos años precedentes.

Limitaciones:

Las limitaciones que se evidencian en el factor de impacto y de acuerdo a su 

aplicación son:

• Poca o casi nula presencia de revistas no anglosajonas o en lengua no 

inglesa.

• La calidad de una revista viene determinada también por otros factores 

(comité editorial, cumplimiento de la periodicidad, etc.), que no siempre 

son tenidos en cuenta.

• Existencia de diferentes hábitos de publicación y grados de citación 

según las áreas temáticas y las especialidades, por tanto, no permite 

comparar revistas de disciplinas diferentes

• Sólo contiene información sobre revistas (no incluye la publicación en 

libros)

5.3.2 Scimago Journal Rank (SJR

Es un indicador elaborado por el grupo SCImago el cual se basa en un algoritmo 
llamado P age  R a n k  el cual es utilizado para asignar de forma numérica la 

relevancia de los documentos (Grupo Scimago, 2007). Es publicado de manera 

anual en la plataforma SCImago Journal & Country Rank, derivada de la base de 

datos SCOPUS.
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En SJR, la calidad y la reputación de la revista tienen un efecto directo sobre el 

valor de una citación. SJR es una medida de la influencia científica de las revistas 

especializadas que representa tanto el número de citas que recibe una revista y la 

importancia o el prestigio de las revistas de donde vienen estas citas. Este 

indicador posee tres características diferenciales en relación a su análogo, el 

factor de impacto:

No tiene en cuenta las auto-citas de las revistas, decisión que tiene una 

consecuencia inmediata: las revistas no pueden auto-incrementar artificialmente 

su impacto si no es con la connivencia de otras publicaciones, lo cual, si no 

imposible, es desde luego más difícil de conseguir. Aunque también es discutible 

esta criminalización de la autocitación.

No todas las citas tienen la misma validez desde la calidad, sino que las citas 

están ponderadas y depende del valor de centralidad de la revista que las emite, 

en una forma similar al Page Rank de Google. Éste es el principal elemento 

diferenciador y el apartado más novedoso del indicador, pero en él también radica 

los principales problemas que se relacionan a continuación:

• Complejidad en su cálculo, los resultados pueden ser replicados.

• Exactitud de los resultados, una mala contabilización puede afectar las 

revistas en general, ya que afecta el cálculo generado y se tendría que 

recalcular desde el comienzo.

5.3.3 Índice H

El índice h, es el número de artículos de un autor que ha recibido un número 

determinado de citaciones. Un científico tiene un índice H cuando H de sus 

documentos han recibido al menos H citas cada uno, y el resto tiene no más de H 

citas por documento (Dorta y Dorta, 2010). Por lo cual se trata de una medida de 

la visibilidad de un grupo de artículos, incorporando las publicaciones y las citas 

recibidas Egghe y Rousseau, 2006).
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Este indicador se ha convertido en uno de los indicadores bibliométricos más 

utilizados para estimar el éxito del trabajo realizado por un investigador y además, 

predecir el impacto que pueda tener su producción en el futuro. (Dorta, P. y Dorta, 

M.I. (2010).

Es importante el índice h en la evaluación de las revistas, ya que permite medir 

simultáneamente la calidad y cantidad de la producción científica de diferentes 

investigadores, los cuales son destacados en las diferentes áreas de conocimiento 

y también porque se muestra la importancia de acuerdo a la cantidad de 

publicaciones del autor.

Las ventajas del índice h son, es la facilidad con la cual se puede obtener y de 

resumir con un solo dígito el valor de la investigación de un autor, y que es el 

mejor indicador para realizar la evaluación de la actividad científica que el número 

total de publicaciones o las citaciones consideradas aisladamente.

Algunas de las ventajas del índice h:

• Facilidad de cálculo.

• Posibilidad de identificar científicos inactivos.

• Se modifica cuando un autor publica nuevos trabajos que son citados.

• Mide citas de trabajos concretos, sin tener en cuenta idiomas o revistas 

determinadas.

• Permite conocer la cantidad de trabajos influyentes de un autor. 

Limitaciones:

• Aporta una información no superior a la que ofrecen las citaciones.

• No valora el contexto de las citaciones

• No tiene en cuenta la calidad de las revistas en que se publican los 

artículos
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• Puede estar limitado por el número de artículos que ha publicado un 

autor

El índice-H es un indicador que cuenta con niveles altos de aceptación, como 

medida de éxito académico es quizás el hecho de que haya sido incluido como 

parte del nuevo "citation report" emitido por la Web of Science, que gestiona la 

empresa Thomson Reuters. En este contexto, un importante elemento 

complementario a los efectos de valorar su eficacia viene dado por la constatación 

de que las revistas inscritas en la órbita del acceso abierto indexadas por Web of 

Science y/o Scopus tienen niveles de impacto y calidad similares a las que se 

mantienen en el régimen de suscripción. (Silva, 2012).

El índice h en Google académico es utilizado para la evaluación y categorización 

de revistas ya que permite mostrar la información sobre la actividad investigadora 

del autor donde se refleja el listado de publicaciones ordenado en función de las 

citas en el orden de los más citados o por año

Por ejemplo, a través de Google Metrics es posible conocer la cantidad de 

artículos altamente citados (h) de las principales revistas por idioma. Delgado y 

Cabezas (2012) refieren, que realiza una revisión crítica de sus posibilidades 

como herramienta para la evaluación de revistas científicas. Se estudia, entre 

otros aspectos, su cobertura, la inclusión de repositorios junto a las revistas 

científicas, el control bibliográfico de la información, y las posibilidades de consulta 

y visualización de resultados.

6. LEYES BIBLIOMÉTRICAS

La Bibliometría se fundamenta en un conjunto de "leyes empíricas”, las cuales se 

han establecido gracias a estudios cuantitativos en los que interviene el recuento 

de n° de artículos, n° de revistas, n° de autores, etcétera.
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El desarrollo de la bibliometria como disciplina científica se fundamenta en la 

búsqueda de comportamientos estadísticamente regulares a lo largo del tiempo en 

los diferentes elementos relacionados con la producción y el consumo de 

información científica. Las explicaciones globales a los fenómenos observados se 

consiguen mediante la formulación de las leyes bibliométricas.

6.1 Ley de dispersión de la bibliografía científica (Bradford)

En 1934 Bradford publicó un artículo en que evidenciaba la concentración en un 

reducido número de títulos de revista del porcentaje mayoritario de la bibliografía 

pertinente en una materia lo que implica una caída rápida del rendimiento de 

ampliar la búsqueda de referencias fuera de un núcleo reducido. Una 

consecuencia inmediata es que no todas las publicaciones son igual de 

consultadas sino que de hecho unas pocas acumulen la mayor parte del consumo. 

Este consumo puede medirse por el volumen de acceso a los documentos o a 

partir de las citas que cada uno reciben.

El enunciado textual de la Ley de Bradford viene a decir que si las revistas 

científicas se ordenan en una secuencia decreciente de productividad de artículos 

sobre un campo específico, éstas pueden dividirse en un núcleo de revistas que 

abordan en particular el tema (núcleo de Bradford) y varios grupos o zonas que 

contienen aproximadamente el mismo número de artículos que el núcleo, donde el 

número de revistas en el núcleo y en las zonas sucesivas está en una relación de 

relación de 1: n: n2 (gráfico 3).

La ley de distribución de Bradford, difundida en 1934, dio a los bibliotecarios una

herramienta matemática que les ayudaría a identificar cual era el núcleo de

revistas más significativas que debían comprar para satisfacer el mayor porcentaje

de necesidades de sus usuarios (Bradford, 1985). Este concepto de reducir las

revistas científicas de cada disciplina a un núcleo restringido suponía que se podía
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identificar un conjunto de revistas que concentraban la mayor productividad de 

artículos en una disciplina.

Algunas características de la ley de Bradford son:

• Origen marcado por su importancia estratégica en el desarrollo de 

colecciones.

• En la actualidad posibilita conocer los núcleos de especialización 

temática y de productividad en las áreas del conocimiento, es decir, 

cuáles son las revistas más productivas por área.

• Un núcleo reducido de revistas concentra la mayor cantidad de artículos 

sobre un tema.

• La concentración de la productividad es sinónimo de especialización.

• Funciona similar a la Ley de Pareto de Economía (80/20), es decir la 

división natural entre los «pocos de mucho» y los «muchos de poco»; se 

establecen así dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo 

minoritario, formado por un 20% de población, ostenta el 80% de algo y 

el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese 

mismo algo”. Generalizando el principio dice que el 20% de una acción 

producirá el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante sólo 

origina el 20% de los efectos.

Tabla 3: Méndez, (2013) Análisis del dominio Comunicación desde el enfoque 
epistemológico y bibliométrico en el periodo 2008-2012. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá

REVISTAS POR ZONA ARTÍCULOS POR ZONA
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NÚCLEO 3 101

ZONA 2 7 130

ZONA 3 30 84

6.2 Ley de la productividad de los autores (Ley de Lotka)

Esta ley enuncia de una relación cuantitativa entre los autores y las contribuciones 

producidas en un campo dado a lo largo de un periodo de tiempo. Esta distribución 

de probabilidades discreta resulta desigual puesto que la mayor parte de los 

artículos proceden de una pequeña porción de autores altamente productivos. 

Originalmente propuesta por Lotka en 1926 como una ley de cuadrado inverso la 

ley de Lotka se expresa en la actualidad de manera más general en forma de 

potencia inversa generalizada (Ardanuy, 2012) ver (gráfico 4).

La Ley de Lotka expresa, que el mayor número de autores publican el menor 

número de trabajos, mientras que el menor número de autores publica un mayor 

número de trabajos, siendo este el grupo más prolífico.
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Gráfico 3: Comportamiento de las tendencias de publicación en los autores
según la Ley de Lotka

Méndez, C. (2013) Análisis del dominio Comunicación desde el enfoque 
epistemológico y bibliométrico en el periodo 2008-2012 (tesis de pregrado) 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Existen métodos como la Ley de Lotka, dónde un autor puede ser clasificado 

como pequeño, mediano o grande de acuerdo a la cantidad de trabajos 

publicados. Esta ley sugiere que el mayor número de autores publican el menor 

número de trabajos, mientras que el menor número de autores publica el mayor 

número de trabajos, siendo este el grupo el de mayor producción (Ruiz, 2014).

6.3 Ley de obsolescencia de la bibliografía científica (Price)

La literatura científica pierde actualidad cada vez más rápido, mientras que el 

número de publicaciones (Ndoc) se multiplica por dos cada 10-15 años, el número 

de citas (Ncit) que reciben tales publicaciones se divide por dos cada diez años 

aproximadamente. •

• La vida media de la literatura de las diversas ramas científicas es 

variable; por ejemplo en Física, es de tres a cinco años, en Química, de
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siete a ocho, en Matemáticas de diez años y en algunas ciencias 

sociales más de diez años.

Índice de Price (Citas 5 años/ total citas*100) alrededor del 30% (buscar citas)

• Relacionado con el consumo de información.

• Porcentaje de referencias con una antigüedad menor a 5 años (Price, 

1965). Las revistas que publican artículos referidos a campos muy 

dinámicos suelen tener una vida media baja y un índice de Price alto.

Price también constató que la literatura científica pierde actualidad cada vez más 

rápidamente, pero el envejecimiento de la bibliografía no es uniforme para todas 

las disciplinas científicas. Así, en las ciencias experimentales y en la tecnología el 

incesante crecimiento de la bibliografía conlleva también un rápido envejecimiento, 

mientras que, en las humanidades es mucho más lento. Incluso dentro de las 

ciencias experimentales, las diferencias pueden ser significativas y por ejemplo la 

obsolescencia en bioquímica es mucho más rápida que en botánica.

Burton y Kebler (1960) introdujeron el concepto de semiperiodo o vida media para 

hacer referencia al tiempo durante el cual fue publicada la mitad de la literatura 

corriente o la literatura referenciada dentro de una disciplina.

Si se distribuyen las referencias por año de procedencia, el semiperiodo es la 

mediana de esa distribución. De acuerdo a la disciplina de la que se trate la vida 

media o semiperiodo será mayor o menor. Si la vida media es mayor significa que 

la literatura publicada en esa disciplina se mantendría vigente por un número 

mayor de años que para una disciplina con una vida media menor.

7. REVISTAS CIENTÍFICAS Y VISIBILIDAD DE LA CIENCIA

Las revistas científicas como principal fuente de diseminación del conocimiento, 

cumplen una triple función, principalmente son el canal de comunicación científica

33



por excelencia, pero además se han convertido en una "institución social” que 

transfiere prestigio no solo a los autores, sino también a quienes contribuyen a su 

edición, (Delgado López-Cozar, Ruiz Pérez y Jiménez Contreras, 2006) y en una 

herramienta de evaluación de las comunidades académicas (Buela-Casal, G., 

2003).

Como medio de comunicación de la ciencia, de acuerdo a la American Library 

Association (ALA), se define como una publicación periódica (...) que publica 

artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo 

acerca de un campo científico determinado. Al mismo tiempo las normas ISO 

(International Standardization Organization) consideran que la revista científica es 

una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias 

específicas y contiene información general o información científica y técnica. De 

estas definiciones, surge que el objetivo convocante de todas las Revistas 

Científicas (en sus distintas tipologías: Revistas de información, Revistas 

primarias, Revistas de progresos científicos y tecnológicos y Revistas de 

resúmenes) es el de comunicar el resultado de las investigaciones encaradas por 

personas o equipos que se dedican al quehacer científico.

Hablar de que la visibilidad de las revistas la aporta las bases de datos en las que 

se encuentran indizadas, en términos generales, la visibilidad internacional de la 

ciencia se verifica a través de la presencia de los artículos científicos en sitios -  

reales o virtuales- que difundan los resultados de la investigación que una entidad 

lleva a cabo. Moya y Herrero (2000) afirman que algunos consideran esta 

visibilidad solo la que se logra "a través de trabajos en los que participan ciertos 

autores y que se publican en revistas que son analizadas en bases de datos 

internacionales, en este caso el Social Science Citation Index”.

La máxima calidad la aportan los índices de citación Web of Science y Scopus, la 

primera con aproximadamente 8.600 revistas y Scopus con 20.000, y también 

existen otras de relevante importancia como lo son (Redalyc, Scielo, Latindex ect).
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7.1 Metodología para la indización

La primera fase de la indización implica la descripción física o análisis formal de 

los documentos. Se utiliza un lenguaje controlado. Mientras en la catalogación de 

bibliotecas se utilizan las normas ISBD o ISSD, en las bases de datos 

especializadas el panorama es muy heterogéneo, mediatizado por el diseño de las 

bases de datos. Sin embargo, los campos descriptivos fundamentales deberán ser 

todos aquellos necesarios para la identificación y obtención del documento.

7.2 Análisis de contenido de la indización

El análisis de contenido de la información, implica la identificación y 

representación del contenido de los textos mediante dos técnicas fundamentales: 

la indización y el resumen. Indizar es extraer una serie de conceptos que 

responden a los temas tratados en el documento, y que servirán como puntos de 

acceso para su recuperación. El analista de la información que se enfrenta a un 

texto debe realizar un trabajo intelectual de lectura, abstracción, análisis y síntesis. 

Este ejercicio implica tener en cuenta varios factores o elementos del texto:

• Mensaje del documento o información que ofrece

• La forma que adopta o como presenta la información

• La estructura interna o sistema de relaciones semánticas

• Las aportaciones del documento respecto al corpus científico 

general.

Para un buen análisis de la información es necesario abarcar todos estos factores, 

desde el conocimiento de la materia, pasando por la comprensión de los 

principales elementos y relaciones que el autor plantea, hasta la capacidad de 

discernir la importancia de dicho texto para la comunidad de especialistas. A estos
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factores hay que añadir la práctica documental consistente en convertir el texto 

original en un documento. (Gutiérrez, 1990).

7.3 Criterios de Calidad

Introducción (porque es una de las mejores) El Catálogo Latindex es un sistema 

de información cualitativa que muestra el grado de cumplimiento de las revistas 

académicas y científicas iberoamericanas, ante la batería de características de 

calidad editorial diseñadas por Latindex.

El cumplimiento de las 36 características editoriales (anexo) listadas abajo es 

verificado en el sitio web donde la revista está disponible en línea. La única 
excepción es la característica 24 referida a los se rv ic io s  de  in fo rm ac ión , que 

puede darse por cumplida aún si la lista de servicios donde está indizada no 

aparece en el sitio calificado.

Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características 

obligatorias y al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 

cumplidas. Si una publicación incumple algunas de las características básicas no 

ingresa al Catálogo, aun cuando la suma total de criterios cumplidos rebase los 

25.

Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o 

bien a consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que 

cada centro establezca.

8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS

Las bases de datos bibliográficas contienen la producción científica publicada 

fundamentalmente artículos de revistas. Entre las funciones principales de ellas se
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encuentra la inclusión de datos "principales” o bibliográficos como lo son autor, 

año, fuente, palabras clave.

La importancia de las bases de datos bibliográficas es que permite utilizar datos, 

resultados de producciones científicas que servirán como insumo para nuevas 

producciones. Por esto algunas bases de datos en nuestro contexto son:

8.1 Web Of Science (WoS)

"WoS -el Instituto para la Información Científica- fundado por Eugene Garfield en 

1958 es ahora parte de Thomson Reuters” (Karolinska Institutet, 2014b), una 

compañía multinacional de información. WoS es su primera base de datos de su 

clase, y está integrada en Web of Knowledge (WoK).

WoS "identifica e indexa las publicaciones más importantes en todas las áreas de 

las ciencias, ciencias sociales y las artes y las humanidades” (Thomson Reuters, 

2006), para un total de más de 12000 publicaciones. Es de pago y ofrece acceso a 

los índices de citas:

•  Science Citation Index Expanded (SCIE), para áreas naturales como la 

Biología, la Química, la Informática, la Medicina y la Veterinaria.

•  Social Sciences Citation Index (SSCI), para ciencias sociales, incluyendo 

la Antropología, la Economía, la Ciencia de la Información y la Sociología.

•  Arts And Humanities Citation Index (A&HCI), para artes y humanidades. 

Comprende áreas como Arqueología, Cine, Historia, Literatura y Religión.

A partir de los datos contenidos en WoS se edita anualmente el informe JCR 

(Journal Citation Reports), que evalúa la influencia y comportamiento de las 

revistas indizadas. Márquez, N. (2015) Indicadores bibliométricos de la actividad 

científica colombiana visible en WoS w eb o f  sc ience  (2012-2013). Tesis de 

pregrado Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
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A su vez es una base de datos que cubre la totalidad de las áreas científicas, 

también permite revisar cuantas citas ha recibido un artículo, relaciones entre los 

trabajos y proyectos científicos de forma complementaria. El Institute of Scientific 

Information (ISI) con sede en Estados Unidos edita varias bases de datos tales 

como los Current Contents en biología, ciencias de la tierra, ciencias humanas, 

ciencias jurídicas, humanidades y ciencias sociales y una de las bases de datos 

de mayor cobertura temática que incluye las 3300 publicaciones más rankeadas y 

de mayor impacto y vida media que es el Science Citation Index (SCI).

A través de su política de selección, permite que todas las publicaciones 

científicas que figuren en ella tengan la mayor prioridad de cobertura y de difusión, 

en otras palabras, la visibilidad estaría garantizada.

Los criterios considerados por el ISI en la evaluación de las revistas científicas, 

son esencialmente los siguientes:

• Establecer una periodicidad y cumplirla.

• Respetar las normas internacionales de publicación científica: títulos 

de los artículos; resúmenes; filiación profesional de los autores; 

referencias bibliográficas incluidas en los artículos de calidad; 

traducción de sumario, títulos de los artículos, palabras clave y 

resúmenes en inglés y en el idioma del texto.

• Que al menos el 80% de los trabajos estén en idioma inglés.

• Garantizar la calidad del proceso de evaluación con la presencia de 

expertos (peer review).

• Garantizar la calidad del contenido de la revista con la inclusión de 

trabajos originales, novedosos y de solidez científica.

• Dar curso a la inclusión de un título luego de haber evaluado al 

menos los tres últimos números.
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Contar con una editorial/ sociedad científica de prestigio responsable 

de publicar la revista....entre otros muchos.

• Seleccionar los comités editoriales de la revista; que el prestigio se 

demuestre con sus publicaciones y citas.

8.2 Scopus de Elsevier

Es la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica 

revisada por pares, con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales internacionales. 

Scopus permite una visión multidisciplinaria de la ciencia e integra todas las 

fuentes relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica 

a través de patentes, fuentes de Internet de contenido científico, revistas 

científicas de acceso abierto, memorias de congresos y conferencias.

Scopus es hoy una importante herramienta para estudios bibliométricos y 

evaluaciones de producción científica, no sólo por su incomparable contenido, sino 

también por ser la única base que reúne las herramientas adecuadas, tales como: 

perfil de autor, perfil de institución, rastreador de citas, índice h y analizador de 

revistas científicas.

8.3 Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, 

técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los 

países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de 

Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Es producto de
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la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada 

para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas 

seriadas producidas en la región. La temática de esta base de datos esta dirgida a 

todas las publicaciones seriadas de disciplinas de ciencias exactas, ciencias 

humanas, ciencias sociales, ciencias naturales.

Parte de los objetivos principales de Latindex, son:

• Reforzar y elevar la calidad e impacto de nuestras revistas

• Dotar de mayor visibilidad y cobertura internacional a las revistas 

iberoamericanas

• Influir en los ámbitos nacional e internacional en materia de información, 

documentación y publicación científica

8.4 Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal

Es una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a 

nivel internacional, que está orientada a cubrir las necesidades de información 

especializada de estudiantes, investigadores en materia de desarrollo científico y 

tecnológico; a través de la recuperación y consulta de contenidos especializados y 

de la generación de indicadores que permitan conocer cuantitativamente y 

cualitativamente la forma en la que se está haciendo ciencia en Iberoamérica.

8.5 Dialnet -  Universidad de La Rioja.

Es un proyecto de cooperación bibliotecaria que comenzó en la Universidad de La 

Rioja. Se constituye como un portal que recopila y proporciona acceso 

fundamentalmente a documentos publicados en España en cualquier lengua, 

publicados en español en cualquier país o que traten sobre temas hispánicos. Los 

contenidos incluyen artículos de revistas, capítulos de monografías colectivas, 

tesis doctorales, libros, etc. Su amplia cobertura convierte a Dialnet en la mayor

40

http://redalyc.uaemex.mx/


base de datos de artículos científicos hispanos accesible de modo gratuito en 

Internet.

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Dialnet, la 

Biblioteca Nacional de España se suma al importante reto de facilitar al público 

investigador la tarea de recuperación de contenido científico, colaborando 

fundamentalmente en el vaciado de contenidos retrospectivos con el objetivo de 

completar colecciones.

Los usuarios que se conecten a Dialnet desde la BNE podrán acceder a ciertas 

funciones de valor añadido de esta base de datos como lo son:

• Información sobre la disponibilidad de las revistas en la Biblioteca Nacional. 

En los casos en los que Dialnet no facilita el texto completo, se informa al 

usuario si la revista en cuestión se encuentra o no entre los fondos de la 

Biblioteca.

• Opciones de búsqueda avanzada

• Posibilidad de marcar y seleccionar documentos, enviar las selecciones a 

una cuenta de correo, importarlas a gestores bibliográficos, etc.

Estas y otras bases de datos bibliográficas nos permiten acceder a artículos 

científicos de forma sencilla y rápida y son un buen recurso para conocer las 

últimas aportaciones científicas que se han realizado en un área concreta de la 

ciencia.

Asimismo los servicios bibliográficos de las universidades o centros de 

investigación son elementos de gran ayuda para la documentación. En nuestro 

caso la Universidad de Valencia nos permite acceder a su Servicio de Biblioteca y 

Documentación a través de TROBES a través de Internet, lo que facilita la 

localización de libros y documentos científicos que pueden ser solicitados para su 

lectura y revisión a la Universidad.
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CONCLUSIONES PARCIALES

• La importancia de esta disciplina es que evalúa la relación entre cantidad 

de libros y cantidad de conocimiento. Por eso uno de los aspectos comunes 

es el análisis ya que se puede aplicar en diferentes campos y esta funciona 

como herramienta global porque define y mide la información.

• La aplicación de indicadores bibliométricos permite evaluar el impacto, 

calidad y productividad de la producción científica mediante un análisis 

estadístico de los datos cuantitativos y cualitativos recuperados.

• El estudio bibliométrico es una herramienta que puede llegar a 

complementar de manera significativa la medición de la producción 

científica teniendo en cuenta las observaciones de los expertos en áreas de 

conocimiento

• Las bases de datos bibliográficas son una herramienta para el 

procesamiento de la información, ya que son de fácil acceso de una manera 

oportuna en varias áreas de conocimiento.

9. MARCO LEGAL O NORMATIVO COLOMBIANO
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De acuerdo al desarrollo de la presente investigación se tomó como base la 

normativa, en lo referente a requisitos para inclusión revistas en Publindex como 

servicio de indización y clasificación de revistas nacionales.

9.1 COLCIENCIAS

Colciencias tiene además el reto de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI), crear sinergias e interacciones para que 

Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; que sus 

regiones y la población, el sector productivo, profesionales, y no profesionales, 

estudiantes y docentes de básica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia 

en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo.

Debe también definir los programas estratégicos para el desarrollo del país, la 

complementariedad de esfuerzos, el aprovechamiento de la cooperación 

internacional y la visibilizarían, uso y apropiación de los conocimientos producidos 

por nuestras comunidades de investigadores e innovadores. Todo, centrado en el 

fomento de investigaciones e innovaciones que el país que soñamos requiere.

9.2 PUBLINDEX

La Base Bibliográfica Nacional - BBN Publindex, que hace parte del Sistema 

Nacional de Indización y Homologación, está constituida por la información 

integrada por las revistas especializadas de CT+I sobre su producción, donde se 

hace visible para consulta en línea la información bibliográfica recolectada de los 

documentos hasta el nivel de resumen. Ver: 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/Sires_2003-2005.pdf

El índice Bibliográfico Nacional -  IBN Publindex está conformado por las Revistas 

Colombianas Especializadas en Ciencia, Tecnología e Innovación, que se han 

clasificado en las categorías A1, A2, B y C, de acuerdo con el cumplimiento de 

criterios de calidad científica y editorial, y según perfiles de estabilidad y visibilidad 

reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas.
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9.2.1 Criterios generales de clasificación

1. Calidad Científica: El Índice Bibliográfico Nacional Publindex cuenta con un 

comité de expertos que verifican la originalidad y calidad científica de los 

documentos publicados.

2. Calidad Editorial: El equipo de Publindex del Índice Bibliográfico Nacional 

Publindex verifica que las revistas integren las normas editoriales que caracterizan 

a las publicaciones seriadas en el campo de la ciencia y la tecnología. Esta 

verificación se realiza en tres niveles: i) Revista, ii) Fascículo, iii) Documento.

3. Estabilidad: Ganada por una revista científica está asociada a su antigüedad y 

al cumplimiento estricto de las fechas de publicación según su periodicidad.

4. La visibilidad y el reconocimiento nacional e internacional: Los elementos 

asociados a este criterio de clasificación son: i) los niveles de circulación y de 

accesibilidad de la revista, ii) las formas y niveles de distribución, iii) la integración 

en las bases bibliográficas secundarias nacionales e internacionales, iv) la 

existencia de colecciones completas en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca del Congreso y en 

bibliotecas departamentales.

10. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

44



La revista científica es, en la mayor parte de disciplinas, el medio especializado en 

donde la investigación científica puede publicarse. Como consecuencia de ello 

encuentra publicidad y existencia social, permitiendo además la conservación y el 

archivo de conocimiento. (Ardanuy, 2012)

La evaluación de los resultados de la investigación científica puede realizarse 
mediante dos modos complementarios: la evaluación por pares (p e e r rev iew ) y la 

evaluación a posteriori mediante la valoración de las publicaciones en las que se 

recojan los resultados. La evaluación por pares (p e r rev iew ) suele aplicarse 

fundamentalmente en tres ámbitos: procesos de incorporación de investigadores 

en universidades y organismos de investigación, procesos competitivos de 

asignación de recursos para la investigación y en la evaluación previa de los 

trabajos candidatos a ser publicados en la mayor parte de revistas científicas.

La evaluación de las revistas científicas debe cumplir unos criterios que se 

plantean en método de evaluación y modelo de evaluación de esta manera:

Tabla 4: MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y MODELO DE EVALUACIÓN

MÉTODO DE EVALUACIÓN MODELO DE EVALUACIÓN
Calidad editorial Análisis Documental

Calidad de los contenidos Encuesta, opinión pares

Difusión y audiencia : visibilidad y accesibilidad Análisis Bibliométrico

Repercusión Análisis Bibliométrico

Capacidad de atracción Análisis Bibliométrico

Elaboración propia a partir de Word

En la evaluación de revistas científicas, el parámetro que se considera más 

tradicional y, desde luego, más utilizado, aunque muchas veces de forma 

excesiva, es el llamado factor de impacto, tomado de la publicación Journal 

Citation Reports del Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia. Como es 

sabido, se trata de un índice que expresa la relación entre el número de citas
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recibidas por una revista en un año determinado y el número de artículos que esa 

revista publicó en los dos años anteriores.( Pérez, 2001).

El desarrollo de estándares por la forma y de acuerdo con los estudios, se 

encuentran algunos vacíos en las consultas que se realizan en las bases de datos 

ya que no se ven reflejados en los estándares la recuperación de la información 

requerida por los usuarios (Pérez y Martínez, 2014). Lo anterior indica que aún 

deben establecerse parámetros que puedan medir los diferentes indicadores 

bibliométricos, de acuerdo a la necesidad de acceso que tienen las revistas en 

diferentes bases de datos y ser indexadas en esas fuentes, es preciso conocer las 

principales tendencias tanto para mantenerse como para incluirse en las mismas.

En la segunda década del 2000, se han desarrollado métodos de difusión de la 

investigación, la principal manera de hacerlo es mediante la publicación de 

artículos, los cuales antes de llegar a ser publicados, son revisados por pares 

evaluadores. Algunas veces la calidad de articulo inicialmente son evaluados por 

las revistas y posteriormente al número de citas que reciban en determinado 

tiempo Como lo indican Bordons y Zuleta (2009) el impacto académico se 

determina generalmente por la cantidad de citas que reciben los artículos que han 

sido incluidos en revistas científicas en un lapso de tiempo establecido y en 

función de la cantidad publicada.

La calidad de los artículos puede ser medida, inicialmente por la revista en la cual 

han sido publicados y posteriormente de acuerdo a la cantidad de citas que 

reciban en determinado periodo de tiempo. A su vez, los mismos autores, plantean 

que es la forma más usual para establecerlo y que constantemente el impacto del 

conocimiento se mida por medio de tendencias bibliométricas.

Las revistas indizadas por diferentes bases de datos, usualmente son

denominadas revistas de corrientes principales, pues constituyen el núcleo de

revistas de mayor relevancia para cada campo del conocimiento. La aplicación

metodológica de los procedimientos bibliométricos relativos a la evaluación del

comportamiento de revistas científicas en el área de ciencias sociales, permitirá
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elaborar una revisión, los cuales posteriormente se convertirán en un instrumento 

que posibilite realizar la medición de niveles de indización para poder realizar un 

índice estadístico que esté basado en recuentos de referencias bibliográficas.

La evaluación de revistas, la creación de índices de evaluación, sistemas de 

clasificación y otras herramientas para la búsqueda no solo de la visibilidad, sino 

de la calidad ha sido ampliamente abordado en la literatura. Por lo general, las 

herramientas y clasificaciones intentan aportarle a las revistas, los criterios de 

calidad necesarios y ofrecer insumos a investigadores e instituciones sobre la 

calidad de su investigación, como una opción diferente a los criterios de ISI WoS y 

Scopus.

En los últimos años y debido a las tendencias planteadas en la introducción, han 

surgido y desarrollado productos enfocados a la evaluación y visibilidad de las 

revistas (directorios, catálogos, clasificaciones, ect) los cuales y de forma 

generalizada se encargan de determinar la calidad de las mismas más allá de las 

fuentes tradicionales existente (Web of Science y Scopus). (Benevent, 2007)

(Delgado, 2005), refiere Dichos productos presentan perspectivas de análisis 

distintas, muchas de ellas intentan obtener medidas muy cercanas al factor de 

impacto de Web of Science (WoS). (Giménez Toledo, 2009), afirma que otras 

analizan el grado de normalización y funcionamiento de los procesos editoriales de 

las revistas incluso clasificando las revistas en función del juicio que aportan los 

expertos.

Con el objetivo de desarrollar una metodología alternativa para la evaluación de

las revistas científicas en la región Iberoamericana, se analizaron y compararon

cinco metodologías de evaluación. Estas fueron: metodología para la selección de

las revistas para la base de datos S cience  C ita tion  Index  d e l Ins titu te  fo r  S c ien tific

In fo rm a tion  (ISI), metodología del proyecto S c ie n tific  E le c tro n ic  L ib ra ry  O n line

(SciELO), metodología Latindex, metodología de la Academia de Ciencias de

Cuba y el modelo de normativa de publicaciones científicas, desarrollado por la

Universidad de Salamanca. La propuesta metodológica realizada, EvaCyT, se
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compone de cinco módulos: edición, forma o presentación, actividad, circulación y 

repercusión; comprende la valoración, tanto de los aspectos formales como de 

contenido de las publicaciones científicas, y puede aplicarse a diferentes 

entidades. Estas metodologías fueron desarrolladas para poder realizar la 

validación de la calidad de las publicaciones que soportan el desarrollo de la 

ciencia en general porque comprende aspectos relevantes como la evaluación de 

la cobertura y la visibilidad que presentan las revistas en las bases de datos con 

cobertura internacional y la determinación de su impacto en la comunidad 

científica.

Las nuevas metodologías de investigación van incluyendo y ayudando a entender 

cómo se han dado a través del tiempo los cambios en la disciplina desde la 

creación de los conceptos hasta la aplicación de los mismos en la revisión y 

evaluación que se quiere llevar a cabo en el desarrollo de este proyecto, 

mostrando a través de la investigación la justificación del porque es importante y 

relevante evaluar varios aspectos como lo es uno de ellos y en este caso aplicado 

al proyecto, Publindex, Índice Nacional de revistas donde las calificaciones 

otorgadas a las revistas publicadas, son de estándares internacionales y no 

nacionales aplicables a la evaluación de las revistas .

10.1 In Recs - Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias
Sociales y Humanidades

Es un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del recuento 

de las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e 

impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales, de los autores 

que publican en las mismas y de las instituciones a que estos se adscriben. 

Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que 

reciben los trabajos publicados en revistas científicas españolas con lo que es 

posible conocer el impacto real que han tenido en la comunidad científica a la que 

se dirigen.
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En la actualidad IN-RECS se alimenta a partir de la indización sistemática de las 

referencias bibliográficas citadas en los artículos publicados en 56 revistas 

españolas de las siguientes especialidades: Economía (19 revistas), Geografía (9), 

Sociología (8), Psicología (20). En un plazo de dos años el índice procesará entre 

100 y 120 revistas que abarcarán todas las disciplinas que conforman las Ciencias 

Sociales. Las siguientes especialidades se añadirán a las ya presentes: 

Educación, Antropología, Ciencia Política y de la Administración, Ciencias de la 

Comunicación, Urbanismo, Biblioteconomía y Documentación.

Se estima que cuando la base de datos cubra todas las disciplinas previstas 

cuente con unas 72.000 citas a revistas españolas producidas por 24.000 artículos 

publicados en las 100 revistas que servirán de fuente para la generación de los 

indicadores de impacto. Anualmente se incrementará el volumen de información 

en torno a 12.000 citas bibliográficas.

Dado que el grado de envejecimiento de la literatura científica sufre oscilaciones 

según la disciplina la cobertura de la base de datos es asimismo variable. En el 

caso de la Economía cubre desde 1994 mientras que en Psicología abarca desde 

1998.

En la actualidad IN-RECS se alimenta a partir de la indización sistemática de las 

referencias bibliográficas citadas en los artículos publicados en 56 revistas 

españolas de las siguientes especialidades: Economía (19 revistas), Geografía (9), 

Sociología (8), Psicología (20). En un plazo de dos años el índice procesará entre 

100 y 120 revistas que abarcarán todas las disciplinas que conforman las Ciencias 

Sociales. Las siguientes especialidades se añadirán a las ya presentes: 

Educación, Antropología, Ciencia Política y de la Administración, Ciencias de la 

Comunicación, Urbanismo, Biblioteconomía y Documentación.

Este índice nos permite analizar el impacto que tienen las revistas científicas a 

través de diferentes indicadores bibliométricos que nos permiten revisar su 

evolución y su posición respecto al resto de las revistas de la especialidad a la 

cual pertenezcan. Como se muestra a continuación:
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Gráfico 4 y 5: Índice de impacto.

IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales 
una nueva herramienta para medir el impacto de la investigación española. (2005)
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Posteriormente conocer cuáles son las publicaciones que citan a una revista y 

cuáles son las citadas por ella, con lo que se hace posible trazar afinidades y 

relaciones científicas además de conocer el mercado editorial y saber cuáles son 

los artículos más citados por autores de una especialidad así como artículos y 

revistas que les citan y que son citados por ellos mismos como se muestra a 

continuación:

Gráfico 6: Citación por autores.

IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales 
una nueva herramienta para medir el impacto de la investigación española. marzo

2005

51



Gráfico 7: Ranking de artículos.

IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales 

una nueva herramienta para medir el impacto de la investigación española. marzo

2005

Gráfico 8: Información de la publicación.
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IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales una 
nueva herramienta para medir el impacto de la investigación española. marzo

2005

10.2 Clasificación integrada de revistas (CIRC)

La clasificación integrada de las revistas científicas CIRC, es una herramienta para 

poder obtener indicadores biobliométricos sobre la calidad de las publicaciones 

para distintos niveles de agregación. Para ello se generó una clasificación 

resultante que consta de cuatro grupos jerárquicos (gA, gB, gC, gD) en función de 

la visibilidad de las revistas y un quinto grupo de excelencia gEx. La aplicación de 

CIRC se aplica a la producción científica en revistas de los departamentos de 

ciencias sociales y humanas de la Universidad de Granada.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los principios rectores de CIRC han 

sido la citación que obtienen las revistas, y su cumplimiento de los estándares de 

calidad editorial. Con ello, la definición teórica de los grupos ha sido la siguiente:

Grupo A (gA):

Integrado por las revistas científicas de mayor nivel. Pertenecerían al mismo las 

revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de 

evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos.

Grupo B (gB):

Compuesto por revistas científicas españolas de calidad pero que no alcanzan un 

alto nivel de internacionalización aunque son revistas que reciben cierto grado de 

citación y que respetan los estándares de publicación. Asimismo forman parte de 

este grupo aquellas revistas científicas internacionales con un menor pero 

aceptable grado de prestigio y difusión.
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Grupo C (gC):

Se incluirían en este grupo las revistas científicas españolas de segundo orden 

que, o bien son poco citadas, o bien no cumplen con los estándares de publicación 

científica. También se incluyen las revistas internacionales de menor relevancia.

Grupo D (gD):

Este último grupo estaría conformado por todas aquellas publicaciones no 

incluidas en ninguna de las categorías anteriores y, por tanto, con un dudoso 

status científico.

Grupo de excelencia (gEx):

Integrado por las revistas con mayor grado de impacto científico, entendiendo 

como tales las posicionadas en el primer cuartil de los rankings internacionales de 

citación.

10.3 Metodologías de evaluación para Revistas Científicas

Mesa, Rodríguez y Savigne (2006), refieren que la validación de la calidad de las 

publicaciones que soportan el desarrollo de la ciencia en general y de sus 

disciplinas en particular es una necesidad inherente al propio desarrollo científico. 

Comprende aspectos como la evaluación de la cobertura y la visibilidad que 

presentan las revistas en las bases de datos con cobertura internacional y la 

determinación de su impacto en la comunidad científica.

En consecuencia a la necesidad de creación de una propuesta metodológica para 

la evaluación de publicaciones fueron caracterizados cinco modelos de evaluación 

para las revistas científicos de esta manera:
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10.4 Metodología del Institute for Scientific Information (ISI)

La metodología ISI evalúa e incluye revistas electrónicas en sus bases de datos y 

trata de analizar en ellas todos los indicadores de calidad utilizados para las 

revistas tradicionales. Los patrones para evaluar la periodicidad se comportan 

diferentes en este formato electrónico. Las revistas electrónicas de investigación 

pueden adoptar dos formas básicas: publicarse en el formato tradicional, en 

ediciones que contienen una colección de artículos, o publicar los artículos de uno 

en uno.

10.5 Metodología del Proyecto SciELO

La metodología SciELO facilita la publicación electrónica de las ediciones 

integradas de revistas científicas, la organización de bases de datos bibliográficas 

y de texto completo y la producción de indicadores estadísticos de uso y de 

impacto de la literatura científica.

10.6 Metodología de Latindex

Fue fundada ante la necesidad de difundir las publicaciones científicas de países 

iberoamericanos que tienen escasa visibilidad en las bases de datos 

internacionales de reconocida autoría, es decir, con el objetivo de lograr la 

visibilidad de las publicaciones periódicas y seriadas que se editan en la región, 

partir de criterios de calidad estandarizados, reconocidos previamente por 

expertos en la materia y Comprende tres productos principales que se desarrollan 

en fases sucesivas: un directorio, un catálogo y un índice.

Conclusiones parciales

• Realizar la clasificación de las revistas científicas aplicando metodologías 

de evaluación sirven para poder analizar si las revistas que se encuentran 

indizadas en las bases de datos cumplen con criterios de selección para 

pertenecer a las mismas, cumpliendo parámetros mínimos requeridos.
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• El uso de la herramienta para realizar la clasificación de las revistas 

científicas facilita la construcción de indicadores que sean destinados a la 

evaluación de las revistas científicas ya que es utilizado como un 

instrumento de medida.

• La importancia de la utilización de diferentes indicadores nos permite poder 

evaluar la excelencia científica, y poder ver el impacto que estas generan 

en las bases de datos ya que son de gran utilidad para los investigadores y 

poder saber el ranking en el cual se encuentran.

Investigaciones que soportan los antecedentes de la presente investigación se 
relacionan a continuación:

Título Autores

Características e implicaciones de la base de 

datos Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

(Thomson Reuters): las revistas en estado 

transitorio

Rafael Repiso 

Daniel Torres Salinas

Calidad editorial, difusión, impacto y 

reconocimiento de las revistas científicas

Dr. Evaristo Jiménez- 

Contreras

Categorización de las revistas Españolas de 

ciencias sociales y Humanas según criterios de 

calidad en la investigación en humanidades 

(anep/fecyt)

Grupo de investigación de 

evaluación de 

publicaciones científicas 

Instituto de Estudios 

Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología 

Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales 

Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas

Papel de la informetría y de la cienciometría y 

su perspectiva nacional e internacional

César A. Macías-Chapula

EC3, EPUC & Dialnet Dr. Evaristo Jiménez- 

Contreras

Google Scholar Metrics: an unreliable tool for 

assessing scientific journals

Emilio Delgado López 

Cózar y Álvaro Cabezas 

Clavijo

Elaboración propia a partir de Word
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11. METODOLOGÍA

El presente capítulo describe las formas y estrategias utilizadas para la 

elaboración de la investigación, a partir de la clasificación de los métodos y 

técnicas utilizadas y sustentadas bibliográficamente.Para ello se tomó como 

referencia la metodología de investigación de Hernández Sampieri, donde 

visualiza y explica la relación a las diferentes metodologías de investigación y en 

este caso, la aplicación de los procesos mixtos de investigación y en particular el 

método mixto que es el aplicado en este proyecto.

"La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa 

ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(Hernández Sampieri 2010).

Hernández (2010) también refiere algunas definiciones fundamentales del método 

investigación mixta:

• Racionalización del diseño mixto.

• Decisiones sobre:

a) Que instrumentos emplearemos para recolectar los datos 

cuantitativos y cuales para los datos cualitativos.

b) Las prioridades de los datos cuantitativos y cualitativos.

c) Secuencia en la recolección y análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos

d) La forma como vamos a transformar, asociar y/o combinar diferentes 

tipos de datos

e) Métodos de análisis en cada proceso y etapa.

• Decisión sobre la manera de presentar los resultados inherentes a cada 

enfoque
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Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista, 2010) refieren que los métodos 

mixtos de investigación implican un proceso de recolección, análisis y relación de 

datos cuantitativos y cualitativos en un estudio o serie de investigaciones para 

responder al planteamiento de un problema.

11.1 Descripción del método mixto de investigación

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (Metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández y Sampieri, 

2010).

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una "fotografía” 

más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales ("forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, 

estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio. Chen 2006; Johnson et al., 2006 

(como se citó en Hernández Sampieri, 2010)

11.2 Ventajas del método mixto de investigación

De acuerdo a las actualizaciones que se presentan en la investigación requiere 

realizar un trabajo multidisciplinar. Por esto el método mixto presenta las 

siguientes ventajas:

• Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno Newman et 

al., 2002. (como se citó en Hernández Sampieri, 2010)
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• Formular el planteamiento de problema con mayor claridad, así como las 

maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación Brannen, 1992. (como se citó en Hernandez Sampieri, 2010)

• Producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran varias fuentes y tipos de datos, 

contextos o ambientes y análisis. (Todd, Nerlich y McKeown, 2004).

• Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos 

críticos de valoración Clarke, 2004. (como se citó en Hernandez Sampieri, 

2010)

• Efectuar indagaciones más dinámicas.

• Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas Feuer, Towne y 

Shavelson, 2002. (como se citó en Hernández Sampieri, 2010)

• Permitir una mejor "exploración y explotación” de los datos. Todd, Nerlich y 

McKeown, 2004. (como se citó en Hernández Sampieri, 2010)

• Posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia 

Todd, Nerlich y McKeown, 2004. (como se citó en Hernández Sampieri, 

2010)

• Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia 

de investigación o bien reforzarlas Brannen, 2008. (como se citó en 

Hernández Sampieri, 2010)

De acuerdo a la metodología de investigación mixta, este proyecto se desarrolló, 

con este enfoque, ya que no se puede aplicar solo con un método debido a que 

no sería suficiente para poder explicar y a su vez porque el problema de 

investigación desarrollado necesita de un enfoque multidisciplinario para reforzar 

diferentes aspectos.

Para elaborar esta investigación, en la primera etapa se realizó la recuperación de 

información suministrada en el Índice Bibliográfico Nacional PUBLINDEX. Esta 

información se plasmó en una base de datos con la información básica de cada
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revista de tal forma que posibilite realizar el análisis correspondiente y 

clasificación de cada una de las revistas allí registradas.

Se estableció una limitación cronológica de las revistas registradas, siendo esta la 

población a tener en cuenta para el posterior análisis de datos, entendiendo 

población como todo el "conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones" (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

11.3 Tipo de investigación

Desde el punto de vista de los objetivos la investigación es descriptiva porque se 

puntualiza el desarrollo de la producción científica durante un período 

seleccionado.

De igual manera, desde el punto de vista de los procedimientos técnicos utilizados 

la investigación es cuantitativa predominante teniendo en cuenta el predominio del 

uso de variables cuantitativas. Se incluyen en este estudio criterios cualitativos 

respecto a la revista objeto de estudio, brindado por el comité editorial.

Longitudinal retrospectiva: se señala a lo largo del tiempo, realizando un recuento 

de los últimos diez años.

La población de las revistas más utilizadas de acuerdo con el análisis y el registro 

encontrado, son las revistas del área de economía y ciencias dela educación con 

el mayor número de registros. "(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

11.4 Métodos y técnicas de Investigación

1. Métodos teóricos: Permitió establecer las bases para abordar criterios 

teóricos-conceptuales tratados y evaluar los resultados. Así como la 

relación y coherencia existente entre las materias teóricas, fundamentos 

y criterios personales con el objeto de investigación.

2. Métodos empíricos (el análisis documental y el bibliométrico)

61



Lo resultados que se obtuvieron partieron de la revistas fuente que fueron 

utilizadas para realizar el análisis a las mismas. Consistió en realizar una 

búsqueda en Publindex por áreas de conocimiento en Ciencias Sociales, donde se 

analizaron y se recuperaron 209 revistas distribuidas de la siguiente manera a 

partir de los criterios de clasificación seleccionados en las diferentes bases de 

datos (ver tabla No.5). Para la elaboración de los núcleos se tomó como 

metodología la Ley de Bradford y se aplicó en dos niveles:

• Visibilidad: Presencia en bases de datos

• Impacto: Citas que reciben en WoS

Tabla 5 Clasificación revistas por área de conocimiento en Publindex

CATEGORÍA PUBLINDEX CIENCIAS SOCIALES

A1 11

A2 46

B 55

C 97

TOTAL 209
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TABLA 6: CANTIDAD DE REVISTAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO EN
PUBLINDEX

ÁREA
N° DE 

REVISTAS

CATEGORÍA
PUBLINDEX

A1 A2 B C

PSICOLOGÍA 21 8 4 2 7

ECONOMÍA Y 

NEGOCIOS
47 1 16 9

2

1

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

38 0 5 11
2

2

SOCIOLOGÍA 17 2 7 4 4

DERECHO
33 0 3 16

1

4

CIENCIA POLÍTICA 12 0 6 3 3

GEOGRAFÍA 1 0 0 1 0

PERIODISMO 5 0 3 1 1

OTRAS CIENCIAS 

(Bibliotecología, 
Ingeniería etc.)

35 0 2 8
2

5

TOTAL 209

Elaboración propia a partir de Word

De acuerdo a la clasificación anteriormente mencionada y una vez se realizó la 

distribución de las revistas seleccionadas, se observó que las revistas con mejor
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categoría bajo los criterios e información de Publindex, son las revistas de 

Psicología con un total de 8 revistas en la categoría A1 y Economía y Negocios 

con 16 revistas en la categoría A2.

De igual manera se observa que el mayor número de revistas en la categoría B 

son las revistas de Derecho con un total de 16 y en la categoría C, las revistas 

registradas en Otras Ciencias Bibliotecología, ingeniería etc.) con un total de 25 

revistas como lo muestra la tabla 6.

Para poder generar la clasificación a las 209 revistas de ciencias sociales visibles 

en las tablas anteriores, se propuso la siguiente clasificación realizada a partir de 

criterios de visibilidad (presencia en bases de datos): (Ver tabla 7)

Categoría A: Revistas científicas que cumplen con procesos de evaluación muy 

exigentes para el ingreso a bases de datos de alto nivel, indexadas en las bases 

de datos Web Of Science -WOS y Emerging Sources Citation Index- ESCI. .

Categoría B: Revistas científicas que no alcanzan un alto nivel pero cumplen con 

un grado significativo de citación, indexadas en las bases de datos Scopus y 

Scielo Scielo Citation Index

Categoría C: Revistas científicas poco citadas o que no cumplen con todos los 

estándares de publicación científica, indexadas en las bases de datos Latindex, 

Redalyc y Scielo Colombia

Categoría D: Revistas científicas que no pertenecen a ninguna de las categorías 

anteriormente mencionadas y que por lo tanto no tiene un estatus científico, 

indizadas en las demás bases de datos.

La clasificación propuesta se tuvo en cuenta atendiendo a la trayectoria de las 

bases de datos (niveles de importancia) donde se evidenció que Web of Science, 

cuenta con los mejores criterios de calidad ya que permite evaluar por. ESCI la 

cual cubre revistas emergentes que tienen un control de calidad muy bueno a 

partir de ella son mejor que la base de datos Scopus, mantiene criterios por citas,
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ya que aportan a la evaluación principalmente y Scielo Citation Index, evalúa por 

criterios de calidad de información.

Tabla 7: PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE REVISTAS

CLASIFICACIÓN CRITERIOS

A WEB OF SCIENCE / ESCI

B SCOPUS / SCIELO CITATION INDEX

C REDALYC / LATINDEX / SCIELO COLOMBIA

D TODAS LAS DEMÁS

Elaboración propia a partir de Excel

11.5 Distribución de las revistas de acuerdo a la clasificación 
establecida

De acuerdo a la clasificación propuesta se realizó la distribución de la revistas por 

área de conocimiento, con el objetivo de evidenciar su visibilidad de acuerdo a los 

diferentes criterios con los que cuenta cada base de datos de acuerdo con la 

clasificación establecida en la investigación.

11.5.1 Numero de revistas por clasificación

El número de revistas que se relaciona a continuación es el resultado de la 

clasificación propuesta en la investigación y además distribuidas por área del 

conocimiento
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Tabla 8: Número de revistas por clasificación

CLASIFICACIÓN NÚMERO DE 
REVISTAS

%

A 10 4.8%

B 23 11.0%

C 91 43.5%

D 85 40.7%

TOTAL 209 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6 Resumen de la clasificación por área del conocimiento

Se analizaron 9 categorías en el Área de Ciencias Sociales, en la cuales se evaluó 

un total de 209 revistas, distribuidas en las diferentes áreas de conocimiento. La 

tabla que se relaciona a continuación refleja que de acuerdo a los criterios de 

evaluación para las diferentes bases de datos, la clasificación con mayor número 

de revistas es la C, revistas indizadas en las bases de datos Latindex, Redalyc y 

Scielo Colombia con 91 revistas y un porcentaje equivalente del 43.5% y la 

categoría A revistas indizadas en las bases de datos Web of Science y Emerging 

Sources Citation Index con menor número de revistas con 10 revistas y un 

porcentaje de 4.8% como se muestra en la tabla 10. Con referencia a la 

clasificación B, revistas indizadas en las bases de datos Scopus y Scielo Citation 

Index, se evidencian 23 revistas y un porcentaje del 11% y la clasificación D, 

revistas indizadas en las demás bases de datos, entendido como bases de menor 

relevancia, se encontraron 85 revistas con un porcentaje del 40.7%.

Lo anterior reflejo que la mayoría de las revistas indizadas en las bases de datos 

seleccionadas para esta investigación, son revistas poco citadas o que no 

cumplen con todos los estándares de publicación científica.

Las tablas que se muestra a continuación, corresponden al resumen de las 

revistas de cada área de conocimiento y es desglosado de acuerdo a la
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clasificación a la cual pertenece cada revista con el objetivo de poder visualizar de 

acuerdo a criterios de evaluación la indización en la cual se encuentran y en que 

bases de datos pertenecen actualmente.

11.6.1 PSICOLOGÍA

En la tabla 9, se relaciona la información de las revistas del área de psicología, 

donde se muestra que de acuerdo al registro y filtro de información de nuestra 

base de datos se analizaron 21 revistas, de las cuales la clasificación C tiene el 

mayor número de revistas indizadas en las bases de datos Latindex, Redalyc y 

Scielo Colombia, con un total de 11 revistas las cuales representan el 52%, 

mientras que la clasificación A revistas indizadas en Web of Science (WoS) y 

Emerging Sources Citation Index y D son las menores con un total de 3. Esto 

permite concluir que las revistas acá registradas son poco citadas o no cumplen 

con todos los estándares de publicación científica.

Tabla 9 Clasificación revistas de psicología

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

PSICOLOGÍA

A 3 14.3%
B 4 19.0%
C 11 52.4%
D 3 14.3%

TOTAL 21 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.2 ECONOMIA Y NEGOCIOS
En la tabla 10, se relaciona la información de las revistas del área de economía y 

negocios, donde analizaron 47 revistas, y se muestra que la clasificación D, 

revistas indizadas en xx tiene el mayor número de revistas con un total de 23, 

mientras que la clasificación B indizadas en las bases de datos Scopus y Scielo 

Citation Index, es la menor con un total de 7 revistas.
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abla 10 Clasificación revistas de Economía y negocios

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

ECONOMÍA  

Y NEGOCIOS

A 0

B 7 14.0%

C 17 36.0%

D 23 50.0%

TOTAL 47 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.3 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

La tabla 11, relaciona la información de las revistas del área de ciencias de la 

educación, donde fueron analizadas 38 revistas y muestra que la clasificación C, 

tiene el mayor número de revistas con un total de 23, mientras que la clasificación 

A es la menor con un total de 1 revista.

Tabla 11: Clasificación revistas de ciencias de la educación

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

CIENCIAS DE 
LA

EDUCACIÓN

A 1 2.7%

B 3 7.9%

C 26 68.4%

D 8 21.0%

TOTAL 38 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.4 SOCIOLOGÍA

La tabla 12, relaciona la información de las revistas del área de sociología, donde 

se analizaron un total 17 revistas, de las cuales la clasificación C, tiene el mayor
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número de revistas con un total de 8 revistas, mientras que la clasificación D es la

menor con un total de 4 revistas.

Tabla 12 Clasificación revistas de sociología

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

SOCIOLOGÍA

A 0
B 5 29.4%
C 8 47.0%
D 4 23.6%

TOTAL 17 100

Tabla 12: Elaboración propia a partir de Excel

11.6.5 DERECHO

La tabla 13, relaciona la información de las revistas del área de derecho, donde se 

analizaron 33 revistas y muestra que la clasificación C, tiene el mayor número de 

revistas con un total de 17 revistas, mientras que la clasificación B es la menor con 

un total de 1 revista.

Tabla 13 Clasificación revistas de derecho

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

DERECHO

A 5 15.1%
B 1 3.0%
C 17 51.5%
D 10 30.4%

TOTAL 33 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.6 CIENCIA POLÍTICA

La tabla 14, relaciona la información de las revistas del área de ciencia política, 

donde fueron analizadas un total de 12 revistas y muestra que la clasificación C,
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tiene el mayor número de revistas con un total de 8 revistas, mientras que la

clasificación B es la menor con un total de 1 revista.

Tabla 14 Clasificación revistas de ciencia política

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

CIENCIA
POLÍTICA

A 0

B 1 8.3%

C 8 66.7%

D 3 25.0%

TOTAL 12 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.7 GEOGRAFÍA

La tabla 15, relaciona la información de la revista del área de geografía, donde 

refleja que solo hay 1 revista en la clasificación C, debido a los diferentes criterios 

de evaluación de selección en las bases de datos.

Tabla 15 Clasificación revistas de geografía

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

GEOGRAFÍA

A 0

B 0

C 1 100%

D 0

TOTAL 1 100

Elaboración propia a partir de Excel

11.6.8 PERIODISMO Y COMUNICACIONES
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La tabla 16, relaciona la información de las revistas del área de periodismo y 

comunicaciones, donde la muestra total obtenida para el análisis es de 5 revistas y 

se evidencia que la clasificaciones B y C, tiene el mayor número de revistas con 

un total de 2 revistas, mientras que la clasificación D es la menor con un total de 1 

revista.

Tabla 16 Clasificación revistas de periodismo y comunicaciones

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

PERIODISMO Y 

COMUNICACIONES

A 0

B 2 40.0%

C 2 40.0%

D ■ i 20.0%

TOTAL 5 100

Elaboración propia partir de Excel

11.6.9 OTRAS CIENCIAS

La tabla 17, relaciona la información de las revistas de otras ciencias, donde la 

muestra seleccionada para el análisis fue de un total de 35 revistas y se evidencia 

que la clasificación D, tiene el mayor número de revistas con un total de 33 

revistas, mientras que la clasificación C es la menor con un total de 2 revistas.

Tabla 17: Clasificación revistas de otras ciencias

ÁREA CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE 

REVISTAS
%

OTRAS CIENCIAS 

(Bibliotecología, 
Ingeniería etc)

A 0

B 0

C 2 5.8%

D 33! 94.2%

TOTAL 35 100

Elaboración propia a partir de Excel
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11.7 Resumen de todas las categorías

Para cada categoría o área del conocimiento en la clasificación propuesta se 

siguió el Modelo de Bradford ordenando en orden decreciente de acuerdo a la 

clasificación asignada, lo que permitió obtener los núcleos de revistas de cada 

área del conocimiento en un primer nivel atendiendo a la visibilidad y en un 

segundo nivel y también a partir de la distribución de Bradford de acuerdo a las 

citas recibidas en WoS.

A partir de estos criterios se seleccionaron finalmente los núcleos de revistas de 

cada área de conocimiento, con el fin de observar cuales son las revistas con 

mayor visibilidad de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos como lo 

muestra la tabla 18.

Tabla 18: Revistas núcleo por área del conocimiento de acuerdo a la
visibilidad (indización)
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Á R E A N Ú C LE O R E V ISTAS P O R  IN D IZ A C IÓ N

A R E V IS T A  L A T IN O A M E R IC A N A  D E P S IC O L O G ÍA
A U N IV E R S IT A S  P S Y C H O L O G IC A
B A C T A  C O L O M B IA N A  D E P S IC O L O G ÍA

P S IC O L O G ÍA B A V A N C E S  EN  P S IC O L O G ÍA  L A T IN O A M E R IC A N A
B R E V IS T A  C O L O M B IA N A  D E P S IC O L O G ÍA
C P E N S A M IE N T O  P S IC O L Ó G IC O
C P S IC O L O G ÍA  D E S D E  EL C A R IB E

B C U A D E R N O S  D E A D M IN IS T R A C IÓ N
B C U A D E R N O S  D E C O N T A B IL ID A D
B C U A D E R N O S  D E E C O N O M IA
B IN N O V A R
B L E C T U R A S  D E E C O N O M ÍA
B R E V IS T A  D E E C O N O M ÍA  IN S T IT U C IO N A L

E C O N O M ÍA B S E M E S T R E  E C O N Ó M IC O
C E S T U D IO S  G E R E N C IA L E S
C P E R F IL  D E C O Y U N T U R A  E C O N Ó M IC A
C R E V IS T A S  C IE N C IA S  E S T R A T É G IC A S
C R E V IS T A  IB  D E LA IN F O R M A C IÓ N  B Á S IC A  E S T A D ÍS T IC A
C S O C IE D A D  Y E C O N O M ÍA
C U N IV E R S ID A D  &  E M P R E S A

A M A G IS - R E V IS T A  IN T E R N A C IO N A L  DE IN V E S T IG A C IÓ N  EN E D U C A C IÓ N
B E D U C A C IÓ N  Y E D U C A D O R E S
B F O L IO S
B R E V IS T A  C O L O M B IA N A  D E E D U C A C IÓ N
C A C A D E M IA  Y  V IR T U A L ID A D

C IE N C IA S  DE LA C A C T U A L ID A D E S  P E D A G Ó G IC A S
E D U C A C IÓ N C E D U C A C IÓ N  Y D E S A R R O L L O  S O C IA L

C E S C E N A R IO S
C IM P E T U S
C L A T IN O A M E R IC A N A  D E E S T U D IO S  E D U C A T IV O S
C L Ú D IC A  P E D A G Ó G IC A
C P R A X IS

A R E V IS T A  D E E S T U D IO S  S O C IA L E S
B C U A D E R N O S  DE D E S A R R O L L O  R U R A L

S O C IO L O G ÍA B A N T ÍP O D A : R E V IS T A  D E A N T R O P O L O G ÍA  Y  A R Q U E O L O G ÍA
B N Ó M A D A S
B U N IV E R S IT A S  H U M A N ÍS T IC A

A E S T U D IO S  D E D E R E C H O
A J U S T IC IA  J U R IS
A R E V IS T A  C E S  D E R E C H O
A R E V IS T A  D E D E R E C H O  P R IV A D O
A R E V IS T A  D IG IT A L  D E D E R E C H O  A D M IN IS T R A T IV O

D E R E C H O B R E V IS T A  D E D E R E C H O
B IN T E R N A T IO N A L  L A W : R E V IS T A  C O L O M B IA N A  D E D E R E C H O
C R E V IS T A  F A C U L T A D  D E D E R E C H O  Y C IE N C IA S  P O L ÍT IC A S
C J U R ÍD IC A S
C D IK A IO N
C C R IT E R IO  J U R ÍD IC O

B A N Á L IS IS  P O L ÍT IC O

C IE N C IA  P O L ÍT IC A
B C O L O M B IA  IN T E R N A C IO N A L
C O P IN IÓ N  J U R ÍD IC A
C P A P E L  P O L ÍT IC O

G E O G R A F ÍA C T E R R IT O R IO S

P E R IO D IS M O  Y B P A L A B R A  C L A V E
C O M U N IC A C IO N E S B S IG N O  Y P E N S A M IE N T O

La tabla 18, muestra el resultado de las revistas núcleo por área del conocimiento 

de acuerdo a la visibilidad y de acuerdo a la clasificación A, propuesta en esta 

investigación. Se analizaron ocho áreas de conocimiento, donde se evidencio que 

las revistas con mayor visibilidad y mayor clasificación corresponden al área de 

Derecho con 5 revistas y el área de conocimiento con menor número de revistas 

de acuerdo a la clasificación son Ciencias de la educación y Sociología.
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Tabla 19: Revistas núcleo por área del conocimiento de acuerdo a las citas
recibidas en WoS (numerar)

CLASIFICACIÓN A
REVISTA Ncit

UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA 123
REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA 77

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 51
MAGIS - REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 25

CLASIFICACIÓN B
REVISTA Ncit

ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA 145
CUADERNOS DE ECONOMÍA 94

AVANCES EN PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA 90
REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA 87

CLASIFICACIÓN C
REVISTA Ncit

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 278
Psicología desde el Caribe 128

OASIS 106
ESTUDIOS GERENCIALES 95

CLASIFICACIÓN D
REVISTA Ncit
TEMAS 46

ESPIRAL 45
PANORAMA 35

TRABAJO SOCIAL 32

La tabla 19 muestra las citas que estas revistas reciben en la base de datos WoS, 

se evidencian las revistas con el número mayor de citas con corte de revisión a 

mayo 21 de 2016

Tabla 20: Revistas núcleo por área del conocimiento de acuerdo a los dos
criterios
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Á R EA  DE 

C O N O C IM IE N T O REVISTA C LA SIF IC A C IÓ N

P S IC O LO G ÍA

R E V IS T A  L A T IN O A M E R IC A N A  D E  P S IC O L O G ÍA A

U N IV E R S IT A S  P S Y C H O L O G IC A A

A C T A  C O L O M B IA N A  D E  P S IC O L O G ÍA B

A V A N C E S  EN P S IC O L O G ÍA  L A T IN O A M E R IC A N A B

R E V IS T A  C O L O M B IA N A  D E  P S IC O L O G ÍA B

PSIC O LO G ÍA DESDE EL CARIBE C

E C O N O M ÍA  Y  N E G O C IO S

CUAD ER N O S DE E C O N O M IA B

CUAD ER N O S DE A D M IN IS T R A C IÓ N B

IN N O V A R B

ESTUDIOS GERENCIALES C

CIE N C IA S  DE LA 

E D U C A C IÓ N

M A G IS - REVISTA IN T E R N A C IO N A L  DE IN V E S T IG A C IÓ N  EN EDU CACIÓ N A

ED U C AC IÓ N  Y EDUCADORES B

FOLIOS B

REVISTA C O L O M B IA N A  DE EDU CACIÓ N B

S O C IO LO G ÍA

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES A

C U ADERNO S DE DESARROLLO RURAL B

N Ó M A D A S B

UN IVER SITAS H U M A N IS T IC A B

DERECHO
ESTUDIOS DE DERECHO A

REVISTA DE DERECHO P R IV A D O A

C IE N C IA  PO LÍTICA A N Á LIS IS  PO LÍTIC O B

G E O G R A F ÍA TERRITORIOS C

P ER IO D ISM O  Y  

C O M U N IC A C IO N E S

S IG N O  Y P E N S A M IE N TO B

PA LA B R A  CLAVE B

La tabla 20 refleja la relación de las revistas por visibilidad y por número de citas 

de acuerdo a la clasificación propuesta en la investigación, donde se observa que 

el área de conocimiento con mayor número de revistas y mayor categoría es 

Psicología con 6 revistas, de las cuales 2 cuentan con clasificación A, 3 con 

clasificación B y 1 con clasificación C.
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11.8 Obtención de indicadores bibliométricos a partir de la 
clasificación

De acuerdo a las tablas (9 -17) se realizó el registro de los nombres de las revistas 

colombianas de ciencias sociales que se encuentran indizadas en las diferentes 

bases de datos seleccionadas para esta investigación de acuerdo con la 

clasificación asignada donde podrán ser visualizadas en el anexo 1.

11.9 Evaluación bibliométrica a partir de la clasificación propuesta

Como se planteó anteriormente en diferentes apartados de esta investigación, otra 

de las posibilidades de la clasificación es la utilidad que puede tener como fuente 

para la evaluación de diferentes agregados (grupos de investigación, instituciones, 

etc). En este caso se plantea un ejemplo analizando la producción científica del 

Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, 

observando a partir de nuestra clasificación la calidad de sus publicaciones.

Para poner en practica la clasificación en cuanto la obtención de indicadores 

bibliométricos, se procesaron 141 documentos publicados por el Departamento de 

Comunicación, con el objetivo de observar las tendencias de la actividad científica 

desde una perspectiva más acorde a las Ciencias Sociales.
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Tabla 21: Producción científica por revista

REVISTA Ndoc

SIGNO Y PENSAMIENTO 112

FOLIOS 4

UNIVERSITAS HUMANISTICA 4

PALABRA CLAVE 4

PEDAGOGIA Y SABERES 3

ANAGRAMAS 2

REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN 2

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES 2

ZONA PROXIMA 2

MAGIS 1

NÓMADAS 1

PALABRA QUE OBRA 1

REVISTA INTEROAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA 1

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA 1

UNIVERSITAS PSICOLOGICA 1
TOTAL 141

En la tabla 21 se registra la relación de los números de documentos publicados en 

revistas por el Departamento de Comunicación, donde se observa que la revista 

Signo y Pensamiento cuenta con la mayor cantidad de documentos con un total de 

112.
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Tabla 22: Producción del Departamento de Comunicación de acuerdo a la 
clasificación propuesta.

Revistas Ndoc
A

Ndoc
B

Ndoc
C

Ndoc
D

SIGNO Y PENSAMIENTO X 112 X X

FOLIOS X 4 X X

UNIVERSITAS HUMANISTICA X 4 X X

PALABRA CLAVE X 4 X X

PEDAGOGIA Y SABERES X 3 X X

ANAGRAMAS X X 2 X

REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN X 2 X X

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES 2 X X X

ZONA PROXIMA X X 2 X

MAGIS 1 X X X

NÓMADAS X 1 X X

PALABRA QUE OBRA X X X 1
REVISTA INTEROAMERICANA DE 
RIRI IOTFCOI OGIA X X 1 X

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA 1 X X X

UNIVERSITAS PSICOLOGICA 1 X X X

TOTAL 5 130 5 1

% 3.5% 92% 3.5% 1%

La distribución de documentos correlacionando las revistas con la clasificación, 

permitió observar que el mayor porcentaje está en la categoría B, de igual forma 

se evaluó el Departamento de Comunicación a nivel intermedio para ver su calidad 

en la publicación de artículos en diferentes revistas indizadas como se observa en 

la tabla 21.
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De acuerdo con la información relacionada en el tabla 19, se encontró que los 

artículos pertenecientes a las diferentes revistas y a las respectivos Ndocs 

muestra que los documentos con mayor número de artículos son los NdocB con 

un total de 130 artículos y los Ndocs con menor cantidad de artículos son los 

NdocC con 1 artículo.

□  1%

□  9 2 %

□  N d o c A

□  N d o c B

□  N d o cC

□  N d o c D

Gráfico 9: Producción del Departamento de Comunicación de acuerdo a la
clasificación propuesta
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11. CONCLUSIONES

En el Trabajo de Grado se ha presentado una propuesta de clasificación de 

revistas científicas que integra variables como la visibilidad (indización) y el 

impacto (citas). El principal objetivo de la misma es solventar la falta de 

herramientas para obtener indicadores bibliométricos que permitan un análisis 

menos sesgado de las revistas colombianas de ciencias sociales y a la vez 

obtener indicadores más fiables para esta ciencia. A partir de la propuesta y 

resultados se pudieron obtener las siguientes conclusiones:

• La clasificación propuesta tiene relevante importancia en tanto ofrece otras 

variables para la evaluación de revistas de ciencias más allá de la sola 

presencia en bases de datos.

• Las revistas de ciencias sociales colombianas categorizadas por 

Colciencias presentan escasa visibilidad en bases de datos de referencia 

internacional como WoS y Scopus, solo el 5.3% se encuentran allí 

incluidas.

• Los núcleos obtenidos en cada área del conocimiento posibilitan tener a 

mano cuáles son las revistas de mejor calidad tanto para buscar 

información como para publicar en ellas, es decir, tener a mano un cuerpo 

reconocido de revistas para cualquier necesidad en la gestión. Las áreas 

mejor representadas son Psicología, Economía, Sociología y Derecho.

• Se constató la importancia de otras bases de datos en la evaluación de la 

calidad de las revistas científicas. Bases de datos de la periferia que le 

aportan indicadores importantes a las ciencias sociales colombianas y 

específicamente a sus revistas científicas.
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• Los indicadores bibliométricos a partir de las citas, pierden su eficacia en el 

entorno de las ciencias sociales al no tener en cuenta la información de 

contexto necesaria e importante en estas ciencias y que si se hacen visibles 

en otras fuentes.

• La clasificación de revistas científicas que realiza Publindex tomando como 

insumo fundamental la indización de las revistas deja por fuera aspectos 

importantes de la calidad de las revistas científicas de ciencias sociales 

como la ponderación en mayor medida a partir de la presencia en bases 

periféricas.

• Una clasificación de revistas para las ciencias sociales donde intervengan 

de forma combinada aspectos como la visibilidad (indización) el impacto 

(citas) ofrece mayor acercamiento a la calidad de las mismas y a las 

tendencias de la ciencia social.

• El área de derecho es la de mayor cantidad de revistas indizadas en bases 

de corriente principal ESCI con un total de 5 revistas equivalente a 15 % 

sobre las revistas del área analizadas.

•  La categoría C de Publindex es la más representada en las ciencias 

sociales con 91 revistas y la menos representada es la categoría A con 10 

revistas.

• De acuerdo a la clasificación propuesta, las revistas con mayor visibilidad 

en las categorías B y C son las pertenecientes a las áreas de Economía y 

Ciencias de la Educación con un total de 13 y 11 revistas respectivamente.

• La obtención de indicadores bibliométricos a partir de la clasificación 

propuesta permitió analizar la producción del Departamento de 

Comunicación segmentada por la visibilidad de las revistas lo cual arrojó 

como resultado mayor cantidad de publicaciones en la revista Signo y
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Pensamiento con un total de 112 publicaciones, revista en categoría B y la 

categoría donde más se publica es la categoría C.

• Los porcentajes de revistas núcleo por área de conocimiento son muy bajos 

en relación al total de las 209 revistas de Publindex analizadas, solo 55 de 

estas revistas cuentan con una buena visibilidad y citas recibidas en la base 

de datos WoS.
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• Realizar estudios de reconocimiento o prestigio a través de encuestas y de 

datos cualitativos para contar con mayor información sobre la calidad de las 

revistas.

• Utilizar datos de Google Académico como insumo para próximas 

evaluaciones.

RECOMENDACIONES
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0123-9155 A C T A  CO LO M BIAN A  DE 
P S ICO LO G ÍA A l X X X X X X

1794-4724 A V A N C E S  EN PS IC O LO G ÍA  
LATINO AM ERICANA A l X X X X X

2011-3080 C E S  R EV IST A  P S ICO LO G IA A2 X

2145-9258 C u ltu ra , Educación y  Soc iedad C

1794-9998 D IVE R S IT A S  : P ER SPECT IV AS  
EN PS IC O LO G ÍA A2 X X X X

2145-3535 INFORM ES PS IC O LÓ G IC O S C X X

2011-7922 INTERNATIO NAL JO URNAL OF 
P SY C H O LO G IC A L  RESEAR CH A2 X X

0124-7816 KATH ARSIS B X X

1657-8961 PENSAM IENTO  PS IC O LÓ G IC O A l X X X

1900-3099 PENSANDO  PS IC O LO G IA C X X

2145-2776 Ps icoespac io s C X X

2011-7485 Psico log ía  desde e l C a r ib e A l X X X

1900-2386
Psycho log ia : a van ce s  de la 

disci plina A l X

0121-5469 R EV ISTA  CO LO M BIAN A  DE 
P S ICO LO G ÍA

A l X X X X X

2145-6569 Rev ista  de Psico log ía GEPU B

2145-4892 Revista  de Psico log ía Un ivers idad  
de Antioqu ia C X X

2027-1786 R ev ista  Ibe roam er icana  de 
Psico log ía : C ienc ia  y  Tecno log ía

C X X

0120-0534 R EV ISTA  LATINO AM ERICANA  DE
P S ICO LO G ÍA A l X X X X X

0121-4381 SUM A P S IC O LÓ G IC A A2 X X X

1909-8391 Tes is  P s ico lóg ica C X

1657-9267 U N IVERSITAS  PSYCH O LO G ICA A l X X X X X
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1657-0111 PALABR A  Q UE O BR A C

0121 -6538 ÁN FO R A C X X

1900-5407
ANT ÍPO D A: R EV ISTA  DE 

AN TRO PO LO G ÍA  Y 
ARQ U EO LO G ÍA

A2 X X X X

0120 -2510 BOLETÍN  DE ANTRO PO LO G ÍA  
UN IVER S ID AD  D E  ANT IO Q U IA B

0122 -1450 CU A D E R N O S  D E  DESARRO LLO  
RURAL A l X X X X X

1657-8031 EL A G O R A  USB A2 X

1657-4923 JAN G W A  PANA C

0121 -7550 NÓ M ADAS A2 X X X X X

0486 -6525 R EV ISTA  CO LO M B IAN A  DE 
AN TRO PO LO G ÍA A2 X X X

1794-3108 R EV ISTA  CR IM INALID AD B X X

0123-4471 R EV ISTA  DE ANTRO PO LO G ÍA  Y  
SO C IO LO G ÍA B X

0123 -885X R EV ISTA  DE ESTUD IO S 
SO C IA LE S

A l X X X X X

1692 -715X
R EV ISTA  LATIN O AM ER ICAN A  DE 
C IE N C IA S  S O C IA L E S , N IÑEZ Y 

JUVENTUD
A2 X X X

2145-6445 Revista  La tinoam ericana  de 
Es tud ios de Fam ilia

B X X

1794-2489 T A BU LA  R A S A A2 X X X X X

0123 -4986 TRABAJO  S O C IA L C X

0120 -4807 UN IVER S IT AS  H UM AN ISTICA A 2 X X X X
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2 2 L 5 -8 9 4 4 A c a d e m ia  & D e re c h o B

0 1 24 -D 1 D 2 A D V O C A T U S B X

1 6 5 7 -8 9 5 3 C IV IL IZ A R A 2 X

1 6 5 7 -3 9 7 8 C R IT E R IO  JU R ÍD IC O C X

0 1 2 4 -0 0 2 1 D IÁ L O G O S  DE SABER ES C X X

0 1 2 0 -8 9 4 2 D ik a io n B X X X

0 1 2 4 -7 2 5 5 D IX I C X X

2 2 1 6 -0 9 6 5 E A F IT  J o u rn a l o f  In te rn a t io n a l C

0 1 2 0 -1 8 5 7 E S T U D IO S  DE D ER EC H O B X X X

1 6 9 2 -8 1 5 6
IN T E R N A T IO N A L LAW  ¡ R E V IS T A  

C O LO M B IA N A  DE DER EC H O  
IN T E R N A C IO N A L

A 2 X X X X

1 7 9 4 -2 9 1 8 JU R ÍD IC A S C X X X

1 6 9 2 -3 0 3 0 J U R ID IC A S  C U C C X X

0 1 2 4 -7 4 4 1 J U S T IC IA B

1 6 9 2 -8 5 7 1 J U S T IC IA  JU R IS B X X X

1 7 9 4 -6 0 0X M IS IO N  J U R ID IC A C X X

0 1 2 2 -1 1 0 8 P E N S AM IEN TO  J U R ÍD IC O C

1 6 5 7 -5 5 3 5 P re c e d e n te c

0 1 2 4 -2 0 6 7 P R IN C IP IA  IU R I5 B X X

0 1 2 1 -1 8 2 X PROLEGÓ MENO S - D ER EC H O S Y  
VA LO R ES

B

1 7 9 4 -5 6 3 8 R A T IO  JU R IS C

1 6 9 2 -3 9 6 0 R E V IS T O  E -M E R C A T O R IA B X X

2 1 4 5 -7 7 1 9 R e v is ta  CES D e re c h o C X X

0 1 2 1 -8 6 9 7 R E V IS T A  DE D ER EC H O B X

1 9 0 9 -7 7 9 4 R e v is ta  d e  D e re c h o  P r iv a d o B X X

1 9 0 9 -7 7 7 8 R e v is ta  d e  D e re c h o  P ú b lico B X X

1 9 0 9 -7 7 8 6
R e v is ta  d e  D e re c h o , 

C o m u n ic a c io n e s  y  N u e v a s B X X

0 1 2 3 -2 4 7 9
R E V IS T A  D EL IN S T IT U T O  

C O LO M B IA N O  DE DER EC H O  
P R O C ES AL

B X X

2 1 4 5 -2 9 4 6 R e v is ta  D ig ita l d e  D e re c h o  
A d m in is t ra t iv o C X

0 1 2 0 -3 8 8 6
R E V IS T A  FAC U LTAD  DE 
D ER EC H O  Y  C IE N C IA S  

P O L IT IC A S
B X X X X

1 6 5 7 -6 7 9 9 R E V IS T A  J U R ÍD IC A  PIÉLAGUS C

1 7 9 4 -7 1 5 4 S A B E R , C IE N C IA  Y  LIBE R TA D B X X

0 0 4 1 -9 0 6 0 V N IV E R S IT A S A 2

0 1 2 1 -3 4 7 4 V E R B A  IU R IS C X X 94



C IE N C IA  P O LÍT ICA

0120 -3754 A D M IN ISTR AC IÓ N  & 
D ESARRO LLO C

0121 -4705 A N Á L IS IS  PO LÍTICO A 2 X X X X

0121 -5612 C O LO M B IA  INTERNACIO NAL A 2 X X X X

0124 -4035 D ESAFÍO S A2 X X

0121 -5167 ESTU D IO S  PO LÍT ICO S A 2 X X X X

1794-1598 INCISO C X X

1692-2530 O PIN IÓ N  JU R ÍD IC A A2 X X X X

0122 -4409 PAPEL POLÍTICO A 2 X X

1900-4257
P ER SP EC T IV A S

INTERNACIO NALES C X X

0124-0781 REFLEXIÓN PO LÍT ICA B X X

0123 -1154
R EV ISTA  IBERO - 

LATIN O AM ER ICAN A  DE 
SEG U R O S

B X

1657-8651

R EV ISTA  O PERA - 
O BSER V ATO R IO  DE PO LÍT ICAS , 
E JEC U C IÓ N  Y  R ESU LTAD O S DE 
1 A A D M IN ISTR AC IÓ N  PIJRI ICA

B

G E O G R A F ÍA 0123 -8418 TER R ITO RIO S B X X X

P E R IO D IS M O  Y 

C O M U N IC A C IO N E S

1692-2522
AN AG R AM AS  : RUM BO S Y 

SE N T ID O S  D E L A  
CO M U N ICAC IÓ N

A2 X X X

1692-5858 ENCUENTROS B X X X

2027-1557 Luciérnaga : R ev ista  V irtua l C X

0122-8285 Pa labra  C la v e A2 X X X X

0120 -4823 S IG N O  Y  PENSAM IENTO A2 X X X X X
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OTRAS CIENCIAS

2 1 4 5 -3 9 8 5 ( C o n ) te x to s  [ re c u rs o  e le c tró n ic o ] 
! r e v is ta  d e  h u m a n id a d e s C X

0 1 2 3 -8 8 8 4 A FF E C T IO  S O C IE T A T IS C X

0 1 2 3 -9 4 6 5 A M B IE N T E  JU R ÍD IC O C X X

2 2 1 5 -9 4 4 4 A rq u e t ip o c X X

2 0 1 1 -5 2 5 3 C IU D A D  P A Z -A N D O c

1 7 9 4 -9 8 1 5 C Ó D IC E S c X X

1 3 9 0 -0 4 7 1 C R IT E R IO S c X

1 6 5 7 -3 9 8 6 D ESD E EL J A R D ÍN  DE FREUD c X X

2 0 1 1 -3 5 0 1 D ia lé c t ic a  L ib e r ta d o ra c X X

2 3 4 6 -3 2 7 9 EN -C O N TE X TO
D

1 6 9 2 -6 2 5 0

G R A F IA . C U AD ER N O  DE 
TR ABA JO  DE LOS PROFESORES 

D EL D EPA R TA M E N TO  DE
C

1 7 9 4 -3 8 4 1 H ALLA ZG O S B X

1 9 0 9 -9 8 4 3 I t e r  A d  V e r ita te m c X X

1 6 9 2 -9 4 0 3 Iu s t i t ia C X X

1 6 5 7 -1 9 5 9 La P ro p ie d a d  In m a te r ia l B X X

1 6 5 7 -7 5 5 8 O A S IS c X

1 9 0 9 -7 4 3 3 PA NO RA M A c X X

0 1 2 3 -3 7 6 9 P E R S P E C TIV A  G E O G R Á FIC A B

0 1 2 2 -1 2 1 3 P R O S P E C T IV A B X

2 2 1 5 -7 1 9 0 R E V IS T A  A N Á L IS IS  
IN T E R N A C IO N A L  (R A I) C

19  0 0 -6 5 8 6 R E V IS T A  C IE N T ÍF IC A  "G EN ER AL 
JO SÉ M A R ÍA  C Ó R D O B A " B X X

2 2 1 6 -1 2 0 1 R e v ís ta  C o lo m b ia n a  d e  C ie n c ia s  
S o c ia le s C X

0 1 2 3 -4 3 6 6 R E V IS T A  D E  D ER EC H O  P R IV A D O B

0 1 2 2 -9 8 9 3 R E V IS T A  D ER EC H O  D E L  E S TA D O B X

1 6 5 7 -9 5 5 3
R e v is ta  F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  

C o n ta b le s  E c o n ó m ic a s  y  
A d m in is t ra t iv a s  FAC C EA

C

0 1 2 0 -0 9 7 6 R E V IS T A  IN T E R A M E R IC A N A  D E 
B IB L IO T E C O L O G ÍA A 2 X X X X

20 2 7 -3 O 7 X R E V IS T A  J U R ID IC A  ID E A S  D E 
ID E A S

D

2 1 4 5 -5 9 9 6 R E V IS T A  LEBRET c X X

2 0 2 7 -2 4 4 8 R E V IS T A  PE NS AM IEN TO  
A M E R IC A N O

D

19 0 9 -4 4 5 0 R E V IS T A  R E P U B LIC A N A A 2 X X

0 1 2 1 -3 6 5 2 R E V IS T A  U N IN PAH U
D

1 6 9 2 -6 2 2 6 TEM AS C X

2 2 1 5 -8 8 1 2 T e x to s  y  S e n t id o s c

2 1 4 5 -4 4 2 6 T R IL O G ÍA . C ie n c ia , T e c n o lo g ía  y  
S o c ie d a d c X

1 9 0 9 -0 5 2 8 V IA  IN V E N IE N D I ET IU D IC A N D I 
R E V IS T A  V IR T U A L c X
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