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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo analizar las revistas de ciencias ambientales de ALyC 

indexadas en Scopus y WoS en 2019, así como su relación con ciertos indicadores 

ambientales. Se realizó con enfoque cuantitativo y nivel explicativo, a partir de datos 

obtenidos de los portales oficiales de Scopus y WoS. Los datos bibliométricos fueron los 

países que poseen revistas indexadas, el Número de Revistas, el Factor de Impacto, 

Número de Documentos Publicados, Número de Citas, Número de Autocitas, Relación de 

Citas por Documentos, Relación de Citas Externas por Documento, Porcentaje de 

Colaboración Internacional y Cuartil de ubicación de cada revista. Los indicadores 

ambientales fueron tomados del portal oficial del Banco Mundial y los mismos fueron el 

Uso de la Energía, Áreas Protegidas, Contaminación por PM2.5, Emisiones de CO2 y 

Rentas Totales por Recursos Naturales. Los análisis estadísticos se basaron en técnicas 

descriptivas y multivariadas, como análisis de conglomerados, correlaciones canónicas y 

regresión multivariada, todos con un nivel de confianza de 95%. Se obtuvieron 48 revistas 

Scopus y 29 WoS, con Brasil, Chile, Colombia y México como los países con mayor 

presencia de revistas. En los indicadores ambientales destacan Brasil y Chile. Las 

variables bibliométricas que se relacionan significativamente con indicadores ambientales 

fueron Número de Revistas y Autocitas. El indicador ambiental que se relaciona 

positivamente con las variables bibliométricas fue las Áreas Protegidas y de forma 

negativa la Contaminación por PM2.5. 

 

Palabras clave: bibliometría, indicadores bibliométricos, Latinoamérica, revistas 

ambientales, visibilidad. 
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Abstract 

The research aimed to analyze the ALyC journals indexed in Scopus and WoS around 

environmental sciences in 2019, as well as their relationship with certain environmental 

indicators. It was carried out with a quantitative approach and an explanatory level, based 

on data obtained from the official Scopus and WoS portals. The bibliometric data were the 

countries that have indexed journals, the Number of Journals, the Impact Factor, Number 

of Published Documents, Number of Citations, Number of Self-Quotations, Ratio of 

Citations per Document, Ratio of External Citations per Document, Percentage of 

International Collaboration and Quartile of location of each journal. The environmental 

indicators were taken from the World Bank's official website and were Energy Use, 

Protected Areas, PM2.5 Pollution, CO2 Emissions and Total Natural Resource Income. 

The statistical analyses were based on descriptive and multivariate techniques, such as 

cluster analysis, canonical correlations, and multivariate regression, all with a 95% 

confidence level. There were obtained 48 Scopus journals and 29 WoS, with Brazil, Chile, 

Colombia and Mexico as the countries with greater presence of magazines in the region. 

In the environmental indicators, Brazil and Chile stand out. The bibliometric variables that 

are significantly related to environmental indicators were the Number of Journals and Self-

citations. The environmental indicator that is positively related to bibliometric variables was 

Protected Areas and negatively related to PM2.5 pollutions. 

 

Keywords: bibliometrics, indicators, Latin America, environmental journals, visibility. 

 

I. Introducción 

La producción y difusión científica es fundamental para el desarrollo de la ciencia y por ende 

de los países. En el caso de América Latina y el Caribe (ALyC), su producción científica es 

considerablemente baja en todas las áreas, en comparación con otras regiones como 

Europa, Asia y Norteamérica (Ibáñez, 2017). Lo anterior, se debe en general a que es una 

región con gran desequilibrio político, social y económico; problemas que se presentan en la 

mayoría de los países de la región, que hacen que tenga baja producción científica a nivel 

mundial (Santa y Herrero 2010; Guerrero-Casado, 2017). 

 

A pesar de ser ALyC una región con gran potencial desde el punto de vista agroforestal, 

turístico y de recursos naturales, la cantidad de sus revistas en el área de ciencias 

ambientales y en general en todas las áreas, deriva de la escasa calidad de las revistas de 

la región que ha dificultado su inclusión en bases de datos internacionales, lo que ha llevado 

a una escasa presencia de revistas latinoamericanas en las bases de datos del Web of 

Science (WoS) y Scopus (Miguel, 2011). Esto a pesar de que la cantidad de revistas de 

ALyC y su producción ha aumentado en los últimos años, como el caso particular de las 

revistas en Scopus, las cuales pasaron de 802 revistas en 2015 a 909 en 2019, lo que 
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representa un aumento del 13,3%  y el número de documentos publicados también mostró 

un aumento de 25,8% en el mismo lapso, lo que fue muy superior al 1,7% de aumento de 

América del Norte, aún sigue siendo una producción baja, ya que el número de revistas sigue 

siendo insuficiente.  

 

A lo largo de los años, se han desarrollado investigaciones bibliométricas donde se ha 

analizado la producción científica latinoamericana en forma general (Montilla, 2012; León, 

Socorro, Cáceres y Pérez, 2020) y en áreas específicas como las ciencias agropecuarias 

(Guerrero-Casado, 2017), en ciencias naturales (Crespo-Gascón, Tortosa y Guerrero-

Casado, 2019) y en el área de ciencias de la salud (Ortega-Loubon et al., 2013; Luna-Solís, 

2015).  

 

El número de revistas y su producción, es dependiente de las políticas propias de cada país, 

así como de la importancia de la ciencia en la región. Un área que ha estado en auge en los 

últimos años es el de las ciencias ambientales, a pesar de ello, el tema ambiental, aun 

cuando es parte de la agenda de ciencia y tecnología en la mayoría de los países, todavía 

se continúa tratando como un tema sectorizado y de poco interés público y privado (Celaya 

et al., 2017). Asimismo, Casas et al. (2017) considera que se presentan iniciativas 

individuales de investigadores y ciudadanos preocupados por los problemas ambientales 

que son todas de gran valor, pero debe haber compromiso por parte de las instituciones para 

dar atención colectiva a problemas que rebasan las posibilidades de los individuos. Este es 

un gran reto, que implica el trabajo conjunto de instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, organizaciones sociales, e instituciones académicas para lograr mejores 

resultados en temas ambientales. 

 

Con base en lo anterior se planteó la presente investigación que tuvo como objetivo analizar 

las revistas de ALyC indexadas en las bases de datos Scopus y WoS en el área de ciencias 

ambientales para el año 2019, su impacto y visibilidad, así como su relación con indicadores 

ambientales, para entender cómo estos indicadores influyen en la producción y difusión de 

la investigación en el área temática. 
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II. Materiales y métodos 

El número de revistas Scopus se obtuvieron del portal Scimago Journal and Country Rank 

(https://www.scimagojr.com), que es una herramienta creada por SCImago Research Group, 

en el que se muestran indicadores científicos de revistas incluidas en Scopus y los países a 

los que pertenecen. Se filtró la información por las revistas incluidas en el área Environmental 

Science, por cada país de la región de América Latina para el año 2019. De igual manera se 

extrajeron datos de Factor de Impacto (SJR), número de documentos publicados 

(Documentos), número de citas (Citas), número de autocitas (Autocitas), relación de citas 

por documentos (Citas/Documentos), relación de citas externas por documento (Citas 

Externas), porcentaje de colaboración internacional (%Colab. Inter.) y cuartil de ubicación de 

cada revista. 

 

El número de revistas WoS se obtuvo del portal Web of Science Master Journal List 

(https://mjl.clarivate.com). Se filtró por las áreas de Environmental Science y Environmental 

Studies para cada uno de los países de ALyC. Asimismo, se extrajo información sobre la 

ubicación de cada revista dentro del Web of Science Coverage (Core Collection y Current 

Contents) y el Factor de Impacto (JCR). 

 

Los indicadores ambientales para cada uno de los países con revistas indexadas en Scopus 

y WoS en el área de ciencias ambientales, se obtuvieron del portal oficial de World Bank 

(World Bank Group, 2020) siendo las mismas, el Uso de la Energía (kg de equivalente de 

petróleo per cápita), Áreas Protegidas (Terrestres y Marinas % del total de la superficie 

territorial), Contaminación por PM2.5 (% del total de población expuesta), Emisiones de CO2 

(Toneladas métricas per cápita) y Rentas Totales por Recursos Naturales (%PIB).  

 

Los datos fueron procesados mediante tablas y gráficas utilizando hojas de cálculo de Libre 

Office Calc. Los análisis estadísticos se basaron en técnicas multivariantes, tanto para la 

estadística descriptiva mediante análisis de conglomerados (De La Fuente, 2011) así como 

para estudiar las posibles relaciones entre las variables bibliométricas y los indicadores 

ambientales, mediante correlaciones canónicas (Cuadras, 2014). De igual forma se realizó 

la comparación entre el número de revistas Scopus y WoS mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para comparación de distribuciones (Amat, 2020). Todos los análisis 

estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVII. 
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III. Resultados 

Luego de obtener el número de revistas del área de ciencias ambientales indexadas en 

Scopus y WoS, se elaboró la gráfica que se muestra en la Figura 1. En total se obtuvieron 

48 revistas Scopus y 29 revistas WoS, donde se observa que en ambas bases de datos, 

Brasil posee la mayor cantidad de revistas indexadas, con 29 en Scopus (60,42%) y 17 en 

WoS (58,62%). En segundo lugar, respecto a las revistas Scopus, se encuentra México con 

7 (14,58%) y en WoS Chile con 4 (13,79%). El tercer país con el mayor número de revistas 

Scopus de ciencias ambientales es Colombia con 6 (12,5%) y en el caso de WoS este lugar 

lo comparten Colombia, Ecuador y México con 2 (6,90%) cada uno. Se realizó un análisis de 

igualdad de distribuciones a partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 

las tendencias de las cantidades de revistas son equivalentes y los resultados se muestran 

en la Figura 2. 

 

 

Figura 1. Número de revistas del área de ciencias ambientales indexadas en Scopus y 

WoS, año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
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Figura 2.  Gráfica de distribución comparada del número de revistas Scopus y WoS en 

ciencias ambientales para el año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

Como se observa en la figura 2, la distribución comparada de las revistas Scopus y WoS 

respecto a los países es similar, lo que se corrobora con el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov, el cual fue K-S bilateral = 0,53 con un valor-p = 0,9375 que al ser mayor que α = 

0,05 indica que no existe diferencia significativa entre las dos distribuciones, por lo que la 

tendencia del número de revistas en ambas indexadoras es el mismo. Otro punto importante 

es que se encuentran ocho revistas con indexación en ambas bases de datos lo que 

representa un 15,09% de solapamiento calculado a partir de la ecuación de Gluck (Escalona, 

Lagar y Pulgarín, 2010). 

 

Las variables bibliométricas como número de Documentos, Citas y Autocitas, están 

relacionadas con el número de revistas, ya que es evidente que mientras más revistas tiene 

un país, mayores serán estas variables, lo que puede observarse en la Figura 3, donde 

destacan Brasil y México por tener la mayor cantidad de revistas en Scopus. 
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Figura 3. Distribución de las variables Documentos, Citas y Autocitas de las revistas de 

ciencias ambientales en los Países de ALyC, año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

Las variables bibliométricas, como SJR, Citas/Documentos y Citas externas, presentan la 

distribución que se observa en la Figura 4. Respecto al factor de impacto (SJR), Argentina, 

Brasil y Chile presentan valores similares (0,277; 0,269 y 0,264 respectivamente) con 

Argentina como el país con las revistas de ciencias ambientales con mayor impacto en ALyC, 

a este grupo le siguen México, Colombia y Ecuador.  

 

En las Citas/Documentos destacan Chile con 0,92 seguido por Ecuador con 0,85 y Colombia 

con 0,75 como los tres países que recibieron mayor cantidad de citas en relación con los 

documentos publicados para el 2019. Luego Argentina, Brasil y México se ubican con valores 

similares de 0,67; 0,67 y 0,66 respectivamente, dejando a Cuba con 0,55 al final de la tabla. 

Estos datos indican que los documentos de las revistas chilenas fueron más citados en el 

año 2019, con una mención especial a Ecuador que aun cuando tiene una sola revista en 

Scopus, el número de Citas/Documentos publicados por dicha revista superaron la mayoría 

de los países. (Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de las variables SJR, Citas/Documentos y Citas Externas de las 

revistas de ciencias ambientales en los Países de ALyC, año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

El número de citas externas por documentos favorece a las revistas chilenas con 0,847, 

seguidas por las revistas argentinas con 0,784 y las brasileñas con 0,671, les siguen las 

revistas mexicanas, colombianas y ecuatoriana. Las revistas chilenas también se destacaron 

respecto a las citas externas. 

 

El número de colaboración internacional se muestra gráficamente en la Figura 5 

favoreciendo a la revista ecuatoriana con un porcentaje de 28,57%, seguida por las revistas 

de México con 16,79% y las argentinas con 14,63%.  

 

La distribución de las revistas de ciencias ambientales indexadas en Scopus, respecto al 

cuartil donde se ubica de acuerdo con SJR, se muestra en la Figura 6. Se observa que la 

mayor cantidad de revistas se encuentran clasificadas como Q3 y Q4 con 22 y 19 

respectivamente, tres revistas se clasifican como Q2 y una como Q1.  
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Figura 5. Distribución de la variable %Colab. Inter. de las revistas de ciencias ambientales 

en los Países de ALyC, año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

 

Figura 6. Distribución de las revistas de ciencias ambientales indexadas en Scopus de 

acuerdo con el cuartil. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
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Tres revistas no aparecen ubicadas en los cuartiles, debido a que son de reciente ingreso a 

la indexadora y no han sido evaluadas todavía. Se observa, entonces que la mayoría de las 

revistas de ciencias ambientales Scopus de ALyC (85,42%) se ubican en los cuartiles bajos. 

La única revista ubicada en el cuartil superior (Q1) es brasileña y las del segundo cuartil (Q2) 

son dos brasileñas y una chilena, lo que ubica a Brasil con la revista de mayor impacto en 

esta área, de la región. El análisis de las revistas WoS mostró que la mayoría (13) se 

encuentran indexadas dentro de la colección de revistas emergentes (ESCI) como se 

muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Distribución de las revistas de ciencias ambientales de ALyC indexadas en WoS 

para el año 2019. 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

También se observa en la Figura 7 que nueve revistas se encuentran dentro de la colección 

Science Citation Index Expanded (SCIE) las cuales representan las de mayor impacto por 

estar indexadas dentro de uno de los núcleos principales de WoS. Por otro lado, tres revistas 

se encuentran ubicadas en el índice Zoological Record y cuatro tienen indexación conjunta 

o solapada en los índices Biological Abstract, BIOSIS Previews y Zoological Record (BBZ). 

Los países con revistas incluidas en el SCIE fueron de Brasil, Chile y México (4, 3 y 2 

respectivamente) por lo tanto son los únicos que presentan factor de impacto JCR, siendo el 

orden Brasil (1,293), Chile (1,07) y México (0,742). 
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Para observar la clasificación y agrupamiento de las revistas de ciencias ambientales 

indexadas en Scopus de acuerdo con el país de origen en función a las variables 

bibliométricas, se realizó un análisis de clústeres o conglomerados, cuyo resultado se 

muestra en el dendograma de la Figura 8. 

 

Figura 8. Dendograma de agrupamiento de las revistas por país de acuerdo con las 

variables bibliométricas. 

Fuente: Statgraphics Centurion XVII. 

 

En el dendograma se observa que al colocar como línea de corte la distancia promedio que 

fue de 7,06 se obtienen tres conglomerados, el primero donde se agrupan Argentina, 

Colombia, México, Chile y Ecuador, el segundo donde se encuentra solo Cuba y por último 

Brasil. Lo anterior indica que, a pesar de las diferencias entre las variables bibliométricas 

que se observan en las revistas, el comportamiento global es similar entre los países de la 

región, donde solo se destacan las revistas brasileñas, por ser mayoría y la única revista 

cubana, la cual se separa del resto, porque al ser de reciente ingreso a Scopus no presenta 

valores en algunas de las métricas.  
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Respecto a los indicadores ambientales, los países se agrupan tal como se observan en el 

dendograma de la Figura 9, con una línea de corte que representa la distancia media de 

agrupamiento, que fue de 4,8. 

 

Figura 9. Dendograma de agrupamiento de los países de acuerdo con los indicadores 

ambientales.  

Fuente: Statgraphics Centurion XVII. 

 

Los países latinoamericanos con revistas del área de ciencias ambientales indexadas en 

Scopus y WoS se agrupan de acuerdo con sus indicadores ambientales en cuatro clústeres 

o conglomerados en los que internamente no existen diferencias significativas. En el primer 

clúster se encuentran Argentina y México, en el segundo se agrupan Colombia, Ecuador y 

Cuba, por su parte Chile y Brasil se clasifican de forma independiente, es decir que los 

indicadores ambientales de estos dos países no presentan similitud con los demás países, 

por lo que se ubican cada uno en un clúster único. 

 

La aplicación de la técnica estadística de correlación canónica arrojó los resultados que se 

muestran en la Figura 10, donde se observa que las variables bibliométricas cuya relación 
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con los indicadores ambientales es significativa (Valor-p < 0,05) son las Revistas, 

Documentos, Citas, Autocitas y Citas/Documentos. 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de los coeficientes de correlaciones canónicas y su nivel 

de significancia entre las variables bibliométricas y los indicadores ambientales. 

Fuente: Statgraphics Centurion XVII. 

 

El número de revistas tiene una relación alta y positiva con las áreas protegidas y de 

moderada a muy alta negativa con Emisiones de CO2 y Contaminación por PM2.5. Lo 

anterior sugiere que los países con mayor cantidad de revistas tienden a ser las que poseen 

mayores cantidades de áreas protegidas y presentan menores niveles de contaminación del 

aire. El resto de las variables bibliométricas con relaciones significativas siguen el mismo 

patrón que el número de revistas, con la excepción de las Citas/Documentos que muestra 

relación positiva muy alta con las rentas totales por recursos naturales y su relación con los 

indicadores de contaminación ambiental son bajos. 

 

A partir de los resultados de correlación se realizó un análisis de regresión lineal multivariada 

con las variables bibliométricas que mostraron relaciones significativas con los indicadores 

bibliométricos y los resultados se muestran en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Resultados del análisis de regresión lineal multivariada de las variables 

bibliométricas y los indicadores ambientales 

 

Variable R2 R2 Ajustada Variables Incluidas Valor-p 

Revistas Scopus 99,95 99,85 ABCE 0,0010 

Revistas WoS 97,75 96,63 BC 0,0005 

Documentos 99,65 97,89 ABCDE 0,0990 

Citas 99,74 98,47 ABCDE 0,0846 

Autocitas 98,50 96,99 BCE 0,0031 

Citas/Documentos 99,30 95,80 ABCDE 0,1396 

A: Uso de Energía,  

B: Áreas protegidas,  

C: Contam. por PM2.5,  

D: Emisiones de CO2,  

E: Rentas totales RN.  

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 

 

Se observa en el Cuadro 1 que los indicadores ambientales predicen la variabilidad de las 

variables bibliométricas en rangos entre 95,80 a 99,85%. En el caso de las variables 

Documentos, Citas y Citas/Documentos, todos los indicadores ambientales son regresoras, 

por su parte las Revistas Scopus son predichas por el Uso de Energía, Áreas protegidas, 

Contam. por PM2.5 y Rentas totales RN. Las Revistas WoS son predichas por los 

indicadores Áreas protegidas y Contam. por PM2.5. Las Autocitas se relacionan con las 

variables Áreas protegidas, Contam. por PM2.5 y Rentas totales RN. El Valor-p indica que 

las variables Documentos, Citas y Citas/Documentos, a pesar de su alto valor de R2, son 

predichas por modelos de regresión lineal múltiple que no son significativos (Valor-p > 0,05) 

lo que deja a las variables bibliométricas Revistas y Autocitas como las que tienen un 

comportamiento que se relaciona y es predicho significativamente por indicadores 

ambientales. 
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Las ecuaciones que rigen el comportamiento de la cantidad de revistas y las autocitas se 

muestran a continuación: 

 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠 = 56,0699 − 0,00146279 ∗ 𝐴 +  0,771491 ∗ 𝐵 − 0,575701 ∗ 𝐶 − 1,11029 ∗ 𝐸   (1) 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑊𝑜𝑆 = 51,2318 + 0,165689 ∗ 𝐵 − 0,526055 ∗ 𝐶                                                                          (2) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 = 4000,04 + 39.9875 ∗ 𝐵 − 41,8977 ∗ 𝐶 − 54,2789 ∗ 𝐸                                                          (3) 

 

En todos los casos el principal efecto positivo lo representa la cantidad de áreas protegidas 

que poseen los países y el principal efecto negativo es el de las Rentas totales por recursos 

naturales, con un efecto negativo también importante de la cantidad de Contaminación por 

PM2.5 de los países.  

 

IV. Discusión 

 

El número de revistas científicas de ciencias ambientales de ALyC indexadas en las bases 

de datos Scopus y WoS, representan el 5,69 y 2,49% respectivamente del total de revistas 

que poseen los países tomados para este estudio. Estos porcentajes son bajos y denotan la 

poca presencia de revistas ambientales en las dos principales bases de datos de indexación 

internacional, sobre todo en WoS. Esta escasa presencia de revistas no es exclusiva del 

área de ciencias ambientales, ya que Rogel-Salazar, Santiago-Bautista y Martínez-

Domínguez (2017) también reportaron baja cantidad de revistas de ciencias de la 

comunicación en ambas bases de datos, al igual que Carvajal-Tapia y Carvajal-Rodríguez 

(2019) al estudiar revistas del área de ciencias de la salud de ALyC. 

 

La tendencia de las revistas de ciencias ambientales de ALyC fue la misma desde el punto 

de vista estadístico al comparar entre las dos bases de datos, favoreciendo abiertamente a 

Brasil, detalle que ha sido reportado en otras investigaciones previas con la de Miguel (2011) 

y Carvajal-Tapia y Carvajal-Rodríguez (2019). Es evidente que Brasil, México y Colombia 

lideran en cuanto al número de revistas del área indexadas en Scopus y WoS. Brasil se ha 

consolidado como el país de ALyC con la mayor cantidad de revistas indexadas y la mayor 

producción científica en todas las áreas, como lo muestra Rogel-Salazar, Santiago-Bautista 

y Martínez-Domínguez (2017) para las revistas de Comunicación, Madrid et al. (2017) al 

analizar las revistas de educación, Reverter-Masía et al. (2014) en revistas de educación 
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física y Crespo-Gascón, Tortosa y Guerrero-Casado (2019) en revistas de ciencias 

naturales. 

 

Es claro que la ventaja de Brasil de poseer la mayor cantidad de revistas indexadas, también 

lo ubica como el país con la mayor cantidad de documentos publicados y citados, por lo que 

es más conveniente comparar con otras variables bibliométricas como el SJR y el número 

de citas por documento. Aun cuando el factor de impacto ha sido ampliamente estudiado y 

criticado en su esencia de cálculo, el que según investigadores como Garfield (2006) y 

Sugimoto (2016) está pensado para un mundo ideal donde los indicadores y revisores son 

infalibles, lo que evidentemente no es del todo cierto, en el caso de la comparación entre 

revistas es un buen indicador de diferenciación. En el caso particular, respecto al factor de 

impacto (SJR) se observa que existe paridad en el impacto de las revistas de Argentina, 

Brasil y Chile a pesar de la diferencia en la cantidad de revistas y documentos publicados.  

 

Las citas por documentos favorecen a las revistas de Chile, Ecuador y Colombia, por lo que 

se puede decir que para el año 2019 las revistas del área de ciencias ambientales que 

generaron mayor interés y por ende tuvieron mayor cantidad de citaciones de sus artículos 

publicados, fueran las de estos tres países. El número de citas por documentos muestra 

tendencia diferente al SJR, debido a que el primero es un indicador que se refiere al índice 

de inmediatez promedio de los artículos que se publican en una revista, es decir, no está en 

función de las citas en varios años, sino en las que recibe la revista en un año específico (De 

Vito, 2006) en este caso en 2019. 

 

El análisis de los indicadores ambientales de los países con revistas de ciencias ambientales 

indexadas en Scopus, muestra que Chile y Brasil se distinguen de los demás países y se 

ubican ambos en clústeres independientes y además se diferencian entre ellos. En el caso 

chileno, en relación con el cuidado del ambiente tiene diversos matices, según Soto y 

Santibáñez (2003) en Chile los procesos de desertificación son evidentes, pero para 

enfrentarlos hay medidas más o menos conservacionista del medio, las cuales varían desde 

la completa indiferencia por parte de algunos que sobreutilizan los recursos buscando 

maximizar el beneficio a corto plazo, hasta conservacionistas extremos que no quieren que 

se obtenga provecho de los recursos, llegando incluso a negar el manejo sostenible de los 

mismos. En el caso de Brasil, la valoración del ambiente es un factor de importancia, según 
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lo manifiestan Barbosa, Campanha, Oliveira y Gonçalves (2011) en el país se contempla el 

pago por servicios ambientales a los dueños de propiedades, que los imposibilita para 

explotar económicamente áreas de su terreno, las cuales están bajo protección para evitar 

que sean invadidas o degradadas.  

 

Argentina y México se agrupan en un clúster, lo que indica que ambos países tienen 

indicadores ambientales similares. En el caso argentino, investigaciones como la de Zulaica 

y Tomadoni (2015) indican que en el país la situación de los indicadores ambientales es más 

crítica en los medios rurales, sobre todo por las precarias condiciones de vida, lo que 

coincide con lo expresado por Romanelli y Massone (2016) quienes indican que en Argentina 

se deben plantear y efectuar acciones que permitan una adecuada planificación y manejo 

de los recursos naturales. En el caso mexicano, también se observan coincidencias en 

cuanto a la importancia de los indicadores ambientales y se destaca que los mismos deben 

ser fundamentales para evaluar las condiciones del ambiente sobre todo en zonas rurales y 

susceptibles a intervención (Perevochtchikova, 2013). 

 

Por otro lado, están Colombia, Ecuador y Cuba agrupados, lo que muestra a estos tres 

países con indicadores ambientales similares, pero que en conjunto son diferentes a los 

demás. En estos últimos tres países parece que lo común es una deficiente política en 

materia ambiental y que no existen fuentes confiables de indicadores, como lo mencionan 

en el caso de Colombia, González y Echeverry-Galvis (2019), en Ecuador, Carrión y Bravo 

(2015) y en el caso cubano Miranda, Betancourt y Santos (2018). 

 

La relación entre las variables bibliométricas y los indicadores ambientales demostró que 

solo la cantidad de revistas científicas que posee cada país y el número de Autocitas 

muestran relación significativa con indicadores ambientales, siendo el común las Áreas 

protegidas. Lo anterior sugiere que mientras mayor cantidad de áreas protegidas tiene un 

país, es mayor la probabilidad de que tenga revistas en el área de ciencias ambientales 

indexadas en Scopus o WoS. Lo anterior contrasta con lo reportado por Crespo-Gascón et 

al. (2019) quienes concluyen que en Latinoamérica una mayor riqueza de recursos naturales 

no implica necesariamente una mayor producción de revistas científicas en ciencias 

naturales, lo que es evidente que no es el caso de las ciencias ambientales. En otros países 

de Latinoamérica como el caso del Perú, se han reportado relaciones directas entre las áreas 
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protegidas y la investigación científica (Dourojeanni, 2018). Así mismo, Álvarez (2010) 

destacó la importancia de las áreas naturales protegidas en el desarrollo de la investigación 

básica y aplicada ya que estas son lugares idóneos para que se lleven a cabo programas de 

investigación. 

 

Se observa de igual forma que en todas las relaciones significativas entre las variables 

bibliométricas y los indicadores ambientales, existe una relación inversa con los niveles de 

contaminación por material particulado (PM2.5) lo que sugiere que la tendencia es que los 

países latinoamericanos que poseen mayor cantidad de revistas científicas en ciencias 

ambientales presentan menor contaminación por PM2.5. En el caso de Brasil estudios como 

el de Blanco y Costa (2018) demostraron que la contaminación con PM2.5 es importante, ya 

que existe evidencia de relación con enfermedades respiratorias en el país, lo que es 

relevante por el hecho de ser este el país con mayor número de revistas en el área y con 

menor colaboración internacional comparado con otros países como Colombia y México, por 

lo que sus publicaciones tienden a ser de investigadores locales.  

 

Igualmente, el resultado de los modelos matemáticos obtenidos también se contradice en el 

caso del país con la segunda mayor cantidad de revistas, el cual fue México, donde la 

contaminación atmosférica por material particulado es importante y se ha demostrado en 

diferentes investigaciones (Canales-Rodríguez et al., 2014; Legarreta et al., 2015; 

Sheinbaum, 2016). Lo anterior indica que, aunque se encontró relación significativa entre el 

número de revistas y las Autocitas con ciertos indicadores ambientales, se debe estudiar las 

mismas desde otras perspectivas y con otras variables, ya que la producción científica de 

los países va a depender de las políticas propias de los mismos y de los incentivos que se 

realicen para la protección del ambiente. 

 

V. Conclusiones 

 

Se concluye que en ALyC son pocas las revistas del área de ciencias ambientales indexadas 

en Scopus y WoS en comparación con otras áreas de conocimiento. Lo anterior limita la 

difusión del conocimiento y en cierta forma la investigación, a pesar de ser una región con 

gran biodiversidad y áreas naturales únicas que deben ser protegidas. Brasil, México y 

Colombia se ubican como los países con mayor número de revistas en el área. 
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Existe relación estadísticamente significativa entre la cantidad de revistas latinoamericanas 

en el área de ciencias ambientales indexadas en Scopus y WoS y los indicadores 

ambientales Uso de Energía, Áreas protegidas, Contaminación por PM2.5 y las Rentas 

totales por recursos naturales. El indicador ambiental más influyente de forma positiva fue la 

cantidad de Áreas protegidas y de forma negativa influyen la Contaminación por PM2.5 y las 

Rentas totales por Recursos Naturales. 

 

De las variables bibliométricas solo las Autocitas mostraron relación estadísticamente 

significativa con indicadores ambientales. Las Autocitas se relacionaron positivamente con 

las Áreas protegidas y negativamente con la Contaminación por PM2.5 y las Rentas por 

Recursos Naturales. El resto de las variables bibliométricas no mostraron relación 

significativa con los indicadores ambientales estudiados. 

 

Se aconseja que se continúe investigando en esta misma línea y se incluyan variables que 

midan la promoción de la investigación por cada país del área, así como comparar los 

indicadores entre países con revistas indexadas en las bases de datos tomadas y los que 

no, para establecer una mejor relación entre estas variables y mostrar un panorama más 

general de las relaciones establecidas. 
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