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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar la 
visibilidad de las contribuciones académicas 
en ciencias comunicacionales en el ámbito 
latinoamericano, con el uso de métricas de 
acceso abierto. Se realizó un análisis con pre-
dominio de enfoque cuantitativo basado en 
estadísticas centradas en indicadores de pu-
blicación, coautorías y descargas que ofrece 
la plataforma Redalyc en el período de 2005 
al 2021. Los principales resultados apuntan 
a una tendencia de crecimiento de publica-
ciones con coautoría en la región, una mayor 
representación de los aportes en el campo co-
municacional de países como Brasil, México y 
Argentina; así como la consolidación de redes 
de colaboración entre diferentes continentes 
en temas como redes sociales, televisión y co-
municación política.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the visibility of 
academic contributions in communication 
sciences in Latin America with the use of 
metrics. An analysis was carried out with a 
predominant quantitative approach based on 
statistics focused on publication indicators, 
co-authorships and downloads offered by the 
Scopus and Redalyc databases in the period 
from 2005 to 2021. The main results point to a 
growth trend of publications with co-authorship 
in the region, a greater representation of the 
contributions in the communication field of 

countries such as Brazil, Mexico, and Argentina; 
and the consolidation of collaboration networks 
between different continents on issues such 
as social networks, television, and political 
communication.
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INTRODUCCIÓN

La proliferación de datos, métricas y esta-
dísticas asociadas a la producción académica 
ha inundado en los últimos años el escena-
rio educativo. En especial, las universidades, 
editoriales o centros de estudio recurren a 
ellas para realizar diagnósticos que permitan 
evaluar y proyectar el trabajo de sus comuni-
dades científicas o posicionarse en rankings 
internacionales (Gómez-Marcos, et al, 2022). 
Frente a ese contexto, las diferentes áreas del 
conocimiento tienen una presencia desigual 
en lo que se escribe, pública o edita; marcada 
por variables como la procedencia geográfica, 
tipos de ciencias, financiamiento o disponi-
bilidad de plataformas, y directorios o bases 
de datos de alcance nacional, regional o inter-
nacional. Investigadores de la Universidad de 
la Plata (2018) señalan que “este avance del 
mercado editorial no sólo representa un ne-
gocio con altos márgenes de ganancia, sino 
que también ubica a las grandes editoriales 
como actores preponderantes en la definición 
de políticas del sistema científico” (párrafo 8).

La monopolización de la producción de papers 
y textos en inglés se había expandido a través 
de repositorios, bases de datos internacionales, 
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hemerotecas y directorios selectivos. De ese 
contexto surgieron iniciativas de bases de 
datos como Latindex, Clase, Redalyc o Scielo, 
que como indican los autores Aguado-López 
et. al (2019), se convierten en un soporte 
fundamental para conocer las tendencias de 
la información sobre las revistas científicas 
producidas en la región.

En el área de las Ciencias Sociales existen dis-
ciplinas que se podrían considerar con una 
mayor tradición y alcance en términos de pu-
blicaciones y aportes teóricos como son Psi-
cología, Historia, Antropología o Sociología; 
no obstante, en la segunda mitad del siglo XX 
se consolidaron otras como Periodismo, De-
recho y Comunicación con la propagación de 
universidades con cursos de pregrado y pos-
grado. (Ávila-Toscano, et. al., 2022). Los auto-
res Santiago-Bautista, et. al. (2017) reconocen 
que las escuelas de Periodismo y Comunica-
ción en Latinoamérica han crecido de forma 
fragmentada con una distribución desigual 
entre los ámbitos público y privado. Existen 
varios países en situaciones de desventaja con 
predominio de profesionales para México y 
Brasil. Otro problema es que existen pocas 
revistas indexadas en Scopus o WOS y se ob-
serva una baja presencia en Proyectos de I+D.

Considerando ese contexto, el presente artícu-
lo tiene como objetivo analizar la visibilidad de 
las contribuciones académicas en ciencias co-
municacionales en el ámbito latinoamericano, 
con el uso de métricas de revistas editadas en 
la región. Con ello se puede reflexionar sobre 
la circulación del conocimiento, las formas de 
organización de las comunidades de investiga-
ción o el alcance de las propuestas realizadas 
para entender las realidades comunicacionales 
desde una perspectiva macro.

METODOLOGÍA

Se realizó un análisis de enfoque mixto utili-
zando las métricas que ofrecen bases de datos 
internacionales como Redalyc bajo una de-
limitación exclusiva de treinta y dos revistas 

de Comunicación y una periodicidad del año 
2005 al 2021 en que se cuenta con programas 
estadísticos para diagnosticar los flujos. Las 
figuras seleccionadas son procesadas por la 
metodología para la evaluación de la investiga-
ción del Acceso Abierto Diamante que otorga 
la posibilidad de observar el desempeño cien-
tífico a nivel de institución, tanto desde una 
perspectiva editorial como de investigación. 
En el modelo diamante, tanto la publicación 
como el acceso a los materiales publicados se 
realizan de forma gratuita. Eso significa que 
ni los autores ni las instituciones tienen que 
pagar para publicar materiales académicos en 
las revistas y las métricas son procesadas por 
un software (Morales et. al, 2022).

Se consideraron algunos indicadores para el aná-
lisis, como el flujo de colaboración entre países 
en el área de Comunicación, la clasificación de 
la producción externa/interna, la evolución de 
la proporción de artículos en coautoría, las des-
cargas recibidas en el área de Comunicación en 
2013-2021 del acervo 2005-2021 y la propor-
ción geográfica del número de descargas de ar-
tículos en el área de Comunicación 2005-2021.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde inicios del siglo XXI la consolidación de 
redes académicas a través de congresos, inter-
cambios, becas, tutorías de posgrado, alianzas 
de proyectos o coautorías en publicaciones ha 
extendido la calidad de la producción científi-
ca en el área de Comunicación. Como se puede 
evidenciar en la figura 1, el flujo de colabora-
ción entre países desde el año 2005 hasta el 
2021 trasciende las fronteras del continente 
americano y brinda espacio a académicos eu-
ropeos, asiáticos y caribeños. Aceituno et. al. 
(2019) y Loiti y Suárez Villegas (2022) señalan 
que eso puede estar motivado en el hecho de 
que: “La transferencia del conocimiento se es-
tablece como un nuevo contrato social sobre la 
ciencia en el que se busca satisfacer los valores 
y problemas de desarrollo cultural, bienestar, 
equidad, y justicia social, es decir, las necesida-
des básicas de toda la población” (p. 12).
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En correspondencia con lo señalado anterior-
mente podemos observar en la figura 2 que el 
comportamiento de la clasificación de la pro-
ducción de artículos en el área de Comunicación 
en el período del 2005-2021 ha mostrado como 
propensión un ligero predominio de trabajos in-
ternos (iberoamericanos), con un 55.7% que se 
desglosa en un 45.9 % de publicaciones internas 
no institucionales, es decir externas a la institu-
ción que edita la revista, y un 9.8% de trabajos 
internos institucionales.

Clasificación de la producción E/I

4,782
Externa

Externa

Interna institucional

Interna no institucional

Figura 2. Clasificación de la producción externa/interna 
en el área de Comunicación 2005-2021. Fuente: Redalyc, 
Comunicación, 2022.

En lo que respecta a las estrategias que utili-
zan los académicos en ciencias comunicacio-
nales para publicar, se debe destacar lo que 
señala la figura 3. Desde 2005 hasta 2021 se 
han publicado en la base de datos de Redalyc 
unos 3,948 papers en coautorías provenientes 
de 56 países, con una clara tendencia de dis-
minución de trabajos de un solo autor, prueba 
fehaciente de un cambio de mentalidad res-
pecto a la colaboración y la consolidación de 
redes académicas.

Cebrián et. al (2020) señalan que las redes so-
ciales académicas constituyen un tipo de re-
des con características muy singulares, que las 
redes académicas son fundamentales ya que 
“están diseñadas para que dentro de ellas se 
desarrollen múltiples procesos que tributan 
al desarrollo científico y personal de cada in-
vestigador, entre ellos la recuperación de in-
formación científica, la comunicación y cola-
boración científica” (párrafo 5).

Proporción de los artículos en coautoría

3,948
En coautoría

Sin coautoría 3,948

Artículos en 
coautoríaa

56

Países en 
coautoríaaEn coautoría

Figura 3. Evolución de la proporción de artículos en coau-
toría en el área de Comunicación 2005-2021. Fuente: Re-
dalyc, Comunicación, 2022.

La figura 4 indica en la parte superior la ubi-
cación por deciles de la disciplina de Comu-
nicación respecto al volumen de descargas en 
un contexto general del total de disciplinas. 
Tomando como referente que el decil 1 indi-
ca que la disciplina pertenece al grupo que ha 
recibido más descargas de artículos entre los 
años de 2013 a 2021, se observa que el área 
de la Comunicación está ubicada en el decil 
5, como parte del grupo de áreas del conoci-
miento que reciben una atención media en el 
alcance de sus resultados. Resulta interesan-
te que en el contexto de la pandemia del co-
vid-19 el volumen de descargas se extendió 
considerablemente demostrando el interés 
de diferentes gremios por lo producido en la 
región. Torres Ponjuán et. al. (2020) resalta 
que “en este contexto la eficacia del sistema 
de comunicación y publicación científica y sus 



Pensamiento | Facultad de Humanidades 31

elementos (revistas, revisores, bases de datos, 
repositorios) están siendo puestos a prueba 
ante una enorme cantidad de conocimiento 
generado en un breve lapso, que no tiene pre-
cedentes” (párrafo 5).

Los resultados de la investigación en el campo co-
municacional durante esos años tienen una pro-
porción geográfica del número de descargas que 
reflejan el interés por leer los aportes teóricos y 
metodológicos de los investigadores latinoameri-
canos, en Comunicación. Como se observa en la 
figura 5, los núcleos referenciales de mayor alcan-
ce se encuentran en el continente americano en: 
Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador. 
En Europa resaltan países como España, Alema-
nia, Francia y Austria, y en Asia se concentra el 
mayor número de descargas en China y Japón. En 
Australia también se muestra un creciente interés 
por las investigaciones regionales, con un total de 
1,540 descargas en el período.

CONCLUSIONES

El desarrollo de las ciencias comunicacionales 
en los países latinoamericanos se convierte en 
un argumento estadístico que debe fortalecerse 
desde la bibliometría, el big data y las métricas 

de publicaciones. Aunque existen países como 
Brasil, México y Argentina que destacan por la 
visibilidad de sus resultados académicos en el 
área de comunicación y cuentan con un mayor 
número de investigadores, se necesita promo-
ver la consolidación de redes de colaboración 
y creación de revistas indexadas en países que 
se encuentran en una situación desigual. Sin 
duda, el libre acceso al conocimiento, las nue-
vas estructuras de organización de las comuni-
dades de investigación y el crecimiento de los 
estudios de posgrado permitirán posicionar los 
resultados de investigación de los países de la 
región en los próximos años.
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