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Resumen

El campo ciencia, tecnología y sociedad (CTS) ha logra-

do una evidente consolidación, manifiesta en la existen-

cia de revistas especializadas, congresos, un lenguaje 

común y en la posibilidad de identificar un conjunto de 

actores pertenecientes a aquél. Sin embargo, la demar-

cación del campo no resulta sencilla. El objetivo de este 

estudio es presentar una nueva metodología para identi-

ficar y analizar las publicaciones de CTS del mundo y, en 

concreto, de Iberoamérica. Utilizando la base de datos 
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Web of Science, se han recuperado 47,349 documentos 

(un 4.6% de ellos pertenecen a Iberoamérica) y se obtu-

vieron los principales indicadores bibliométricos de ac-

tividad y especialización. Para profundizar en el estudio 

temático de las publicaciones e indagar en las relaciones 

intertextuales, se han utilizado técnicas de bibliographic 

coupling para identificar clústers bibliográficos (CB). 

Con esto se pretende conocer mejor la estructura temá-

tica de la investigación en CTS y analizar su dinámica a 

lo largo del tiempo.

Palabras clave: Bibliometría; Ciencia; Tecnología 

y sociedad; Iberoamérica; Clústers bibliográficos, 

Bibliographic coupling; Publicaciones científicas.

Detection and analysis of “bibliographic clusters” in 

Iberoamerican publications on science, technology 

and society (1970-2013)

Daniela De Filippo and Luciano Levin

Abstract

Science, Technology and Society (STS) field shows a 

clear consolidation, manifested in the existence of 

journals, conferences, a common language and the 

possibility of identifying a set of actors belonging 

to him. However, the demarcation of the field is 

not easy. Therefore, the aim of this study is to pre-

sent a new methodology to identify and analyze the 

STS publications in the world and particularly in 

Latin America. Using the Web of Science database, 

47,349 documents (4.6% from Latin America) whe-

re recovered and the main bibliometric indicators of 

activity and specialization were obtained. To study 

the thematic and the intertextual relationships of 

publications, bibliographic coupling techniques —

to identify “Bibliographical clusters”— were used. 

Through this approach we try to know the thematic 

structure of STS research and analyze their dynamics 

over time.
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publications.

Introducción

Al hablar del campo ciencia, tecnología y sociedad encontramos numerosas 
acepciones y estudios que lo analizan, entre éstas, algunas definiciones consi-
deran que el campo CTS es hoy un ámbito de trabajo reciente y heterogéneo, 
aunque bien consolidado, con un carácter interdisciplinar en el que conver-
gen disciplinas como la filosofía de la ciencia, historia de la ciencia y la tec-
nología, la sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y 
la economía del cambio tecnológico (García et al., 2001: 125). En el ámbito 
concreto de la actividad científica de CTS en Iberoamérica, muchos estudios 
han contribuido a su definición y análisis (Vessuri, 1987; García et al., 2001; 
Vaccarezza, 2004; Arellano et al., 2011) y, en todos ellos, un elemento consti-
tutivo de este ámbito es su multidisciplinariedad.

La interacción de abordajes provenientes de diferentes disciplinas que 
—a pesar de contar con marcos teóricos muy dispares— convergen en una 
visión del mundo que se ha denominado CTS es, quizá, una de sus mayores 
fortalezas. Es evidente que esta área trasciende el marco general de las disci-
plinas —entendidas al mismo tiempo como espacios sociales de interacción, 
como marcos normativos y como demarcación cognitiva (Kreimer, 2000) — 
y que se presenta como un espacio con una dinámica propia. La mayor parte 
de esos estudios, sin embargo, definen el campo en términos generales y abs-
tractos, señalando los problemas a los que estaría habilitado a abordar. No 
obstante, esos estudios lejos están de presentar una caracterización precisa 
de cuáles son los problemas de investigación que concretamente son y han 
sido abordados por el campo de la CTS.

Probablemente, debido a las características mencionadas —la multidis-
ciplinariedad y su dinámica particular— la demarcación cognitiva, es decir, 
la definición de los problemas de investigación que conforman el campo, se 
vuelve más compleja. Esto ha provocado que existan pocos estudios dedi-
cados a definir el ámbito de CTS. Éste es, por tanto, el principal desafío de 
este trabajo: definir y caracterizar un corpus documental que represente al 
campo de la CTS.

Partimos del supuesto según el cual un campo científico se entendería 
como una comunidad científica (Kuhn, 1986), epistémica (Haas, 1992) o una 
“cultura epistémica” (Knorr, 1996) —un espacio que comparte una agenda, 
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conforma redes y posee un sistema de creencias y valores compartidos—. 
Asimismo, asumimos que el ritmo y las orientaciones temáticas de este tipo 
de campo no son idénticos en todos los contextos nacionales o regionales, ya 
que las fortalezas previas en una determinada temática, el grado de depen-
dencia tecnológica, la existencia de políticas de fomento a ciertas líneas o te-
mas y la integración en redes internacionales, harían que existan variaciones 
importantes entre regiones y países.

Desde hace más de cuatro décadas, el análisis cuantitativo de la activi-
dad de investigación científica ha sido abordado por la bibliometría, cen-
trada en el análisis de la producción de conocimientos certificados, que son 
esencialmente artículos científicos. Su uso se debe, especialmente, a que 
son documentos fácilmente accesibles y su presentación altamente codifica-
da facilita el tratamiento. Además, se consideraría que los artículos captan 
los conocimientos en el momento preciso de su divulgación, manteniéndo-
se bastante próximos de la ciencia que está en pleno proceso de elaboración 
(Callon et al., 1995).

Para el estudio de campos en los que confluyen numerosas disciplinas, 
se han desarrollado diferentes metodologías (Morillo et al., 2001; Sanz et al., 
2002). Entre éstas, resultan especialmente relevantes para este estudio las 
que analizan las referencias compartidas entre textos científicos (Kessler, 
1963; Blondel et al., 2008; Price, 1963), pues son un buen punto de partida 
para construir un cuerpo de datos que sintetice un corpus epistémico. Los 
textos que comparten referencias hablan de temas en común y se interpreta-
rían como parte un mismo conjunto (Grauwin y Jensen, 2011).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para iniciar un acercamiento 
al contenido de las publicaciones de CTS en Iberoamérica, aquí presentamos 
una metodología para delimitar un conjunto de documentos relacionados 
con la problemática de dicho campo. A partir de allí, analizamos el conte-
nido de estos textos, haciendo hincapié en la evolución de las relaciones te-
máticas. Nos centraremos en el análisis de las publicaciones iberoamericanas 
publicadas en revistas de la corriente principal de la ciencia, para así deter-
minar cuál es la aportación de la región a la producción internacional. Dista-
mos mucho de asumir que esta producción constituye la totalidad de lo que 
publica la región en este tema.

Por otro lado, si se asume que las publicaciones indexadas en bases de 
datos internacionales cuentan con una serie de exigencias formales y de 
contenido, cabe considerar que esta producción es un reflejo de una impor-
tante proporción de documentos de calidad. Asimismo, la normalización y 
estandarización propia de estos documentos facilita su tratamiento y favore-
ce la aplicación de metodologías para el análisis de relaciones intertextuales 
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(Callon et al., 1995). En definitiva, con este trabajo se intenta responder las 
siguientes interrogantes:

 • ¿Cuál es el tamaño del campo de la CTS en Iberoamérica?
 • ¿Cuál es su estructura temática?
 • ¿Cómo ha sido la evolución de esa estructura y las interacciones entre 

las diferentes subáreas a lo largo del tiempo?
 • ¿Es posible definir perfiles de producción propios de los países ibe-

roamericanos?

Fuentes y metodología

Este estudio se ha realizado en dos grandes etapas:

 • Definición bibliográfica del campo CTS.
 • Detección de relaciones temáticas a través del estudio de “comunida-

des bibliográficas”.

De�nición bibliográ�ca del campo de la CTS

La metodología observada consiste en la recuperación de un corpus docu-
mental, a través de la identificación de publicaciones —indexadas en bases 
de datos internacionales y otros que cumplieran con alguno de los siguientes 
requisitos:

 • Estar incluidas en revistas con temática de CTS.
 • Presentar contenido vinculado con temas de CTS.

Para conformar el conjunto documental que responde al primer requi-
sito, se ha realizado una selección de revistas recogidas en las bases de da-
tos Web of Science y Scopus, que se autodefinen como de ámbitos cercanos 
al campo de CTS. Para ello se han identificado publicaciones de disciplinas 
tradicionalmente vinculadas con este ámbito (historia y filosofía de la cien-
cia, innovación, enseñanza de las ciencias, cienciometría, entre otras). 
Se han consultado las páginas web de las revistas, para ver cuál es su ám-
bito disciplinario y se han seleccionado las que se presentan como afines al 
campo de CTS.

En el Cuadro 1 se muestran las revistas seleccionadas; asimismo se mues-
tran las categorías a las que pertenecen las revistas en cada una de las ba-
ses de datos, pero es importante señalar que la selección no se realiza por 
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disciplina, sino por revista, en función de las temáticas que cada publicación 
define como su propio ámbito de estudio.

Cuadro 1. Revistas seleccionadas

Títulos
Categoría Web of 

Science
Categoría Scopus

British Journal of the History of Science

History & Philosophy 
of Science

HistoryBritish Journal of the Philosophy of Science

History & Philosophy of the Life Science

History of Science

Minerva Social Sciences, miscellaneous

Philosophy of Science

History
Social Studies of Science

Public Understanding Science

Studies in History & Philosophy of Science

Journal of Science Education and Technology

Education & Educatio-
nal Research

Education

British Journal of Educational Technology Education|Engineering

Educational Technology & Society

EducationEducational Technology Research & Development 

ETR&D

Ethics & Information Technology

Information Sciences
& Library Sciences

Human computer interaction

Information Society Library and Information Sciences

Information Technology for Development Computer sciences

Information Technology & People

Library and Information Sciences 
| Management of technology and 
innovation

Journal of the American Society for Information 

Science & Technology

Library and Information Sciences 
| Computer Sciences

Scientometrics
Computer sciences|Social scien-
ces

Research Evaluation Library and Information Sciences

Science, Technology and Society Management
Geography | Planning & develo-
pment

Research Policy
Planning & develo-
pment

Business, Management and Ac-
counting | Economics, Econome-
trics and Finance
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Para el segundo requisito, a partir de una revisión bibliográfica, se han 
seleccionado términos específicos que aluden a las temáticas CTS. Tras la ela-
boración de un listado inicial de términos (discutidos en el marco del Insti-
tuto inaecu), se realizó una validación por expertos de la región en diversas 
disciplinas. Se ha contado con la validación de diez investigadores de socio-
logía de la ciencia y la tecnología, innovación, comunicación pública de la 
ciencia, bibliometría y filosofía de la ciencia de Argentina, Brasil, México y 
España, todos ellos pertinentes a la red Iberoamericana de Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología (Esocite).

Los términos clave seleccionados se utilizaron para identificar documen-
tos CTS, buscándolos en el título, palabras claves y resumen de los documen-
tos. En el Cuadro 2 se presentan los términos elegidos. Si bien se muestran 
de manera genérica, para su aplicación se han utilizado diferentes variantes 
(singular, plural, truncamiento, familias de palabra, etc.) y se han buscado 
tanto en inglés, como en portugués y en español.

Cuadro 2. Términos seleccionados

Una vez definidas las revistas y los términos clave, se procedió a la re-
cuperación de documentos de la base de datos Web of Science. Se ha utili-
zado la colección principal incluyendo las bases de datos: SCI, SSCI y A&H-

CI. A pesar de las críticas y limitaciones de la fuente, en este caso resultó 
especialmente útil por su desagregación en 250 categorías disciplinares, 
lo que permite una mayor riqueza de análisis frente a otras fuentes. Asi-
mismo, los programas informáticos utilizados para el análisis de clústers 
(punto 2 de la metodología) han sido desarrollados para tratar documen-
tos de esta fuente.

Tras un primer análisis de los documentos de todo el mundo, se han se-
leccionado los correspondientes a instituciones de Iberoamérica (filtrado por 

Términos

Science, Technology and Society/ STS/ Social Studies of Science and Technology/ production and social 
use of knowledge/ knowledge society/ social construction of knowledge/ scientific periphery/ popularization 
of science/ science communication/ scientific-technological literacy/ university, science and technology/ 
science, technology and development/ economy of technological change/ economy of innovation/ citizen 
participation in science and technology/ bioethics and research of science and technology/ management 
of science and technology/ scientific and technological policy/ research evaluation/ scientometrics/ scien-
ce, technology and gender/ philosophy of science/ philosophy of technology/ history of science/ history of 
technology/ sociology of science/ sociology of technology/ scientific education/ economy of science/ socio-
logy of knowledge/ public understanding of science/ perception of science/ social or public appropriation of 
scientific knowledge/ technoscience/ scientific controversies/ public participation in science and technolo-
gy/ public engagement with science and technology/ Actor-Network Theory.
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país firmante) y se han obtenido los principales indicadores bibliométricos. 
El periodo analizado corresponde a los años 1970-2013 (De Filippo, 2014).

Análisis de “clústers bibliográ�cos”

La segunda parte de este trabajo propone una variante metodológica que 
permite el estudio de áreas de investigación basadas en el análisis de clusters 
(conglomerados) conformados por conjuntos de textos que se agrupan se-
gún sus referencias compartidas. La hipótesis subyacente es que, a medida 
que dos textos comparten un mayor número de referencias, los temas a los 
que se refieren tienen cada vez mayor parecido. Se utiliza la herramienta “Bi-
blioTools 2.1” (disponible en <http://www.sebastian-grauwin.com/?page_
id=427>) desarrollada por Grauwin y Jensen (2011; Grauwin et al., 2012). 
A partir del concepto bibliométrico de bibliographic coupling (Kessler, 1963); 
esta herramienta transforma la información bibliográfica obtenida de Web 
of Science en “mapas de la ciencia”. Para ello extrae de las publicaciones que 
conforman los datos de análisis, conjuntos coherentes de información (au-
tores, instituciones, palabras clave, áreas temáticas, revistas de publicación, 
entre otros) a partir de las publicaciones que comparten referencias. Con es-
ta información se generan conjuntos bibliográficos llamados “clústers biblio-
gráficos” (CB), en los que se puede calcular para cada clúster la frecuencia 
de aparición (%f) de palabras clave, temáticas, revistas, instituciones, países, 
autores y referencias. Se calcula también el grado de significación ( ) para 
cada una de estas variables en cada CB, según la siguiente función:

donde N es el número de artículos de un CB y f y p son la proporción de artí-
culos en el CB y en el total de documentos (Grauwin et al., 2012). Esta infor-
mación se muestra resumida en cuadros donde se seleccionan sólo los valores 
más altos de % de frecuencia y de significación.

Tras la obtención de los CB, los grafos que se obtienen como resultado 
pueden ser fácilmente representados con herramientas del análisis de redes 
sociales (ARS/SNA).

En este trabajo, tras la identificación y recuperación de publicaciones del 
campo de CTS, se realizó el análisis de CB sólo de los documentos de Ibe-
roamérica. Esto permitió detectar las diferentes temáticas de interés local y 
su evolución a lo largo del tiempo. Para la visualización de datos, se ha utili-
zado el programa Gephi, seleccionando para la distribución el algoritmo de 
Fruchterman-Reingold (1991).
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Resultados

Recuperación de documentos de CTS

De acuerdo con la metodología descrita, se han obtenido de la Web of Scien-
ce los documentos de CTS. Dado que se han detectado términos que resul-
tarían ambiguos (como las siglas STS), fue necesario depurar los documen-
tos que generan ruido. Para ello se realizaron filtrados por términos clave y 
disciplina, asimismo se releyeron los resúmenes de los textos afectados. Fi-
nalmente, se ha obtenido un total de 47,349 publicaciones del mundo, de los 
cuales 2,180 han sido firmados por centros de países de Iberoamérica. En la 
Figura 1 se muestra el proceso seguido.

Figura 1. Proceso de obtención de documentos de CTS

Características de la producción de CTS

La producción científica del mundo vinculada al campo CTS ha aumentado 
constantemente, con menos de 3,500 documentos en la década de los setenta, 
hasta llegar a más de 26,000 entre 2000 y 2013. De este total de 2,180 docu-
mentos (4.6% de la producción mundial), han sido firmados por países de 
Iberoamérica y han tenido una presencia muy reducida hasta finales de los 
noventa (menos de 50 documentos anuales). A partir de entonces, el incre-
mento ha sido muy notorio (superior al 2000%, mientras que la producción 
total de la región creció un 790%), hasta llegar a los 253 documentos en 2013 
(Figura 2).
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Figura 2. Evolución anual del número de documentos de CTS del mundo y de Iberoamérica

Este aumento se ha evidenciado no sólo en valores absolutos, sino que ha 
crecido también la aportación de la región al mundo. Así, en los años setenta, 
las publicaciones de CTS de Iberoamérica representaban un 0.35% del mun-
do; en los ochenta estos porcentajes subieron al 1%, llegando al 2.7% en la 
década siguiente. En la del dos mil, esta cifra siguió creciendo hasta llegar al 
4.8% del mundo y en la última década representa el 9.4% (Figura 2).

Al considerar el idioma, se aprecia que, si bien el inglés es predominante 
en el campo de la CTS, éste representa un 13.5% menos en las publicaciones 
de Iberoamérica (95% de inglés en el mundo frente a 81.5% del inglés en 
Iberoamérica), donde ganan espacio otras lenguas como el español o el por-
tugués.

En cuanto a los países con mayor producción en el campo de la CTS, Es-
tados Unidos participa con un 31% de las publicaciones del mundo, segui-
do de Inglaterra (15%) y, con menos participación, se encuentran Alemania 
(5.5%), Canadá (4.7%) y Holanda (3.5%). Entre los países iberoamericanos, 
España ocupa la primera posición (en décimo lugar mundial) y luego Brasil, 
en la posición 21 del mundo.

Los países iberoamericanos con publicaciones de CTS en la WoS fueron 
17, y entre ellos España es el que participa con un 55% de los documentos 
de la región. Brasil aporta un 20%, mientras que Portugal y México ron-
dan el 8% de participación cada cual. Le siguen Chile y Argentina, con ca-
si 4%, y luego Venezuela y Colombia, con un 2% de los documentos cada 
cual (Figura 3).
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Figura 3. Distribución de la producción de CTS del mundo y de Iberoamérica

Las categorías disciplinares que mayor presencia tienen en la producción 
de CTS del mundo fueron History and Philosophy of science; Education, 
Educational Research e Information Science and Library Science. Dentro 
de la producción de Iberoamérica, la categoría que destaca es Information 
Sciences and Library Science (747 docs.), seguida de Computer Science (461 
docs.) y de History and Philosophy of Science (416 docs.). Cuando se compa-
ra la aportación porcentual de la producción de Iberoamérica frente a la del 
mundo para calcular el Índice de Actividad (IA), se aprecia que entre las dis-
ciplinas con más de quince documentos de CTS en la región, destacan Che-
mistry, Multidisciplinary (IA=6.44), Humanities Multidisiplinary (IA=5.60), 
Ecology (IA=5.38) y Physics Multidisciplinary (IA=4.27) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Distribución de la producción de Iberoamérica por categoría de la WoS

WC Ibero N doc % Ia %IB/mundo

Information Science & Library Science 747 34.27 2.03 9.09

Computer Science, Interdisciplinary Applications 461 21.15 2.70 12.12

History & Philosophy of Science 416 19.08 0.45 2.01

Education & Educational Research 282 12.94 0.75 3.36

Management 205 9.40 1.46 6.54

Planning & Development 191 8.76 1.51 6.79

Computer Science, Information Systems 150 6.88 1.26 5.65

Humanities, Multidisciplinary 63 2.89 5.60 25.10

Education, Scientific Disciplines 58 2.66 2.41 10.82
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Las revistas que mejor han recogido la producción del campo de la CTS 
a nivel mundial han sido British Journal for the History of Science, British 
Journal of Education Technology, Philosophy of Science y Scientometrics. 
Por su parte, las revistas en las que se ha concentrado la mayor producción 
de CTS de la región fueron Scientometrics, Research Policy, Journal of the 
American Society y Information Science and Technology. Evidentemen-
te, muchas de las revistas identificadas previamente como de contenido de 
CTS encabezan la lista (se han señalado en rojo), pero hay otras, como Arbor, 
Science Education, Revista Brasileira de Ensino de Fisica e Interciencia, que 
recogen una importante producción de CTS de la región. De hecho, esta últi-
ma tiene toda su producción sobre CTS firmada por al menos un autor de la 
región, tal como ocurre con Quimica Nova (Cuadro 4). Esto sucede porque 
algunas de estas revistas son de origen iberoamericano.

Cuadro 4. Distribución de la producción de Iberoamérica por categoría de la WoS

Revista N doc ib %IB N doc mundo
%IB/ doc 
mundo

Scientometrics 453 20.78 3,839 11,80

Research Policy 185 8.49 2,690 6,88

Journal of the American Society for Information 

Science and Technology
134 6.10 2,544 5.27

Educational Technology Society 73 3.35 1,035 7.05

History and Philosophy of the Life Sciences 70 3.03 1,750 4.00

WC Ibero N doc % Ia %IB/mundo

Communication 55 2.52 1.22 5.45

Physics, Multidisciplinary 46 2.11 4.27 19.17

Social Sciences, Interdisciplinary 42 1.93 0.43 1.91

Philosophy 41 1.88 0.64 2.86

Ecology 34 1.56 5.38 24.11

Public, Environmental & Occupational Health 28 1.28 3.43 15.38

Chemistry, Multidisciplinary 28 1.28 6.44 28.87

Psychology, Multidisciplinary 25 1.15 1.73 8.13

Multidisciplinary Sciences 20 0.92 0.94 4.20

Sociology 19 0.87 0.41 1.83

Biology 18 0.83 3.14 14.06

Neurosciences 16 0.73 3.92 17.58
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Detección de clústers bibliográ�cos

Al aplicar la metodología detallada para la obtención de CB —usando la he-
rramienta Biblio Tools—, se han detectado ocho clústers relevantes (con más 
de diez artículos); es decir, que entre la producción de Iberoamérica se han 
generado ocho agregados bibliográficos, cada uno de los cuales comparte re-
ferencias comunes. Se muestran enseguida los que cuentan con más de cien 
documentos y el restante se presenta en el anexo.

Revista N doc ib %IB N doc mundo
%IB/ doc 
mundo

Arbor Ciencia Pensamiento y Cultura 58 2.66 84 69.05

Research Evaluation 52 2.39 414 12.56

British Journal of Educational Technology 50 2.29 3,395 1.47

Studies in History and Philosophy of Science 44 2.02 1,463 3.01

Public Understanding of Science 41 1.88 808 5.07

Philosophy of Science 33 1.51 3,881 0.85

British Journal for the History of Science 32 1.47 4,007 0.80

 !"#$%&'()&$#*!#)&'+!'!,$#,-'+!'.$#/& 29 1.28 29 100.00

Interciencia 27 1.24 35 77.14

Social Studies of Science 27 1.24 1,689 1.60

British Journal for the Philosophy of Science 26 1.19 2,837 0.92

Science Education 26 1.19 174 14.95

Historia Ciencias Saude Manguinhos 24 1.10 27 88.89

Minerva 23 1.06 1,785 1.29

Quimica Nova 22 1.01 22 100.00

Information Society 20 0.92 732 2.73

Educational Technology research and Development 

(etrd)
16 0.73 1,091 1.47

Theoria Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de 

la Ciencia
16 0.73 28 57.14

Ensenanza de las Ciencias 15 0.69 17 88.24

Journal of science education and technology 15 0.69 403 3.72

Informacao sociedade estudos 10 0.46 12 83.33

International journal of science education 10 0.46 118 8.47
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Los cuadros presentados son obtenidos directamente por el programa. 
Cada una representa una comunidad que se denomina con la palabra cla-
ve más frecuente en el conjunto documental. Para cada clúster se calcula la 
frecuencia porcentual de aparición de cada variable (palabra clave, temática, 
revista, etc) (f%) y la significación ( ) que éstas adquieren en esa comuni-
dad. Así, una significación >1 indica que esa variable está más presente en 
esa comunidad que en el resto.

El primer clúster (CB no. 1) está integrado por 345 artículos y se compone 
de textos sobre actitud pública hacia la ciencia —especialmente en el ámbito 
educativo—, con un eje fuerte en los trabajos de Bruno Latour como marco 
teórico/analítico. Aunque aparece como relevante la temática History & Phi-
losophy of Science, se trata de textos que no se inscriben en la tradición de la 
historia de la ciencia o la epistemología clásica.

Esta comunidad se organiza en torno a las teorías de “Actor-red”, pro-
puesta principalmente por la escuela francesa (Callón y Latour), y que son 
los estudios mayoritarios en Iberoamérica. Estas características se eviden-
cian en la alta significación alcanzada en las referencias utilizadas, en las 
revistas referenciadas y en las de publicación. Entre las instituciones de la 
región con mayor importancia en este CB destaca la Pontificia Universidad 
Católica de Chile ( =5.07) (Cuadro 5).

El CB no. 2 lo componen 341 publicaciones, cuyos referentes teóricos 
principales son Thomas Kuhn e Imre Lakatos, y en las que se hace también 
referencia a autores como Matthews y Popper. Este conjunto documental 
versa sobre discusiones vinculadas con la conformación de los campos disci-
plinares, y parece de especial interés para autores de Venezuela, Argentina y 
Brasil, que son los países con mayor significación positiva (Cuadro 6).

En el CB no. 3 la temática principal de los 307 textos es la innovación y la 
gestión tecnológica. Los principales referentes teóricos son Cohen y Nelson 
(Cuadro 7).

En el caso de los CB nos. 4-7 existe una importante orientación hacia los es-
tudios métricos de la información y principalmente la cienciometría/bibliome-
tría. En los cuatro, la principal revista de publicación y de referencia es Scien-

tometrics, y existen términos clave como indicadores, impacto, colaboración 
científica que muestran el carácter cuantitativo de este conjunto documental.

Los principales autores referenciados son también reconocidos investi-
gadores en el campo de la bibliometría: Glanzel, Hirsch, Egghe, Garfield, 
Katz, Van Raan (cuadros 8-11). A pesar de tratar temáticas similares, las 
publicaciones se agrupan en clústers diferentes, porque se trata de autores 
de grupos distintos (csis de España, Universidad de Granada y Universidad 
Carlos III de Madrid), cuyos referentes teóricos dentro del campo varían.
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El último CB, el no. 8, cuenta sólo con doce documentos de ámbitos di-
versos, ya que el reducido número de publicaciones no permite identificar 
con claridad su orientación (véase anexo).

Cuadro 5. Principales indicadores del CB no. 1

Cuadro 6. Principales indicadores del CB no. 2
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Cuadro 7. Principales indicadores del CB no. 3

Cuadro 8. Principales indicadores del CB no. 4
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Cuadro 9. Principales indicadores del CB no. 5

Cuadro 10. Principales indicadores del CB no. 6
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Cuadro 11. Principales indicadores del CB no. 7

En la Figura 4 se observan los ocho clústers generados y sus relaciones. El 
tamaño de los nodos es proporcional al número de documentos de cada cual; 
en tanto que el de las aristas indica el volumen de bibliografía que compar-
ten. Así, se aprecia que los CB 4, 5, 6 y 7 tienen fuertes vínculos y que todos 
comparten bibliografía común.

Figura 4. Clústers bibliográficos en la producción iberoamericana en CTS
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Una de las principales características del campo CTS es su interdiscipli-
nariedad. La herramienta utilizada permite también observar cómo las re-
laciones disciplinares se han diversificado a lo largo de los años. Para repre-
sentarlo, se muestran los vínculos entre categorías de la WoS utilizando el 
programa Gephi.

Entre 1970 y 1979, sólo se detectaron doce documentos de la región, pu-
blicados en revistas incluidas en seis temáticas diferentes, de las que sólo 
se perciben relaciones entre tres: History & Philosopy of SCI.; Social Science 

Interdisciplinary y Education & Educational Research (Figura 5). En los años 
ochenta, el volumen de documentos de CTS de la región fue de sesenta publi-
caciones. Aunque sigue siendo un corpus reducido, se ha difundido en revis-
tas de diez temáticas diferentes. Se mantienen las mismas relaciones que en 
la década precedente, pero aparecen nuevos frentes, como los relacionados 
con las Matemáticas (con vínculos con History & Philosophy of Science) y 
los estudios informétricos incluidos en revistas clasificadas en Library & In-
formation Science y en Computer Science.

La producción de humanidades es reducida y no parece compartir refe-
rencias con las otras disciplinas. A partir de los noventa, se advierte un salto 
cuantitativo en la producción (336 documentos) y en la diversidad temática. 
Aunque muchas publicaciones de temáticas diversas no comparten referen-
cias, se empiezan a esbozar lazos entre campos afines. En la década del dos 
mil, la producción alcanza los 843 documentos y la complejidad temática es 
mayor. Son numerosas las revistas en las que se difunde la producción de la 
región y ya se evidencian campos en los que se empiezan a concentrar las in-
vestigaciones.

Entre 2010 y 2013 se publicaron 887 documentos. La alta productividad 
de estos primeros años evidencia que fue la década de mayor actividad de la 
región en revistas internacionales. No sólo incrementó el número de temáti-
cas, sino que las relaciones entre disciplinas son cada vez más intensas. Aun-
que siguen siendo predominantes las disciplinas vinculadas con History & 
philosophy of Science; Education & Educational Research; Library & Infor-
mation Science, son visibles nuevas temáticas de interés, como salud, medio 
ambiente, agronomía, lo que evidencia que el campo ha ampliado notable-
mente sus fronteras (Figura 5).
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Figura 5. Relaciones temáticas en la producción de CTS de Iberoamérica en cada década

Conclusiones y discusión

El estudio realizado se centra específicamente en la aplicación de la metodo-
logía desarrollada a un campo concreto que, por sus características —fun-
damentalmente la multidisciplinariedad— se ha mostrado especialmente 
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relevante como objeto de estudio. Dicha metodología permitió avanzar en la 

definición de un corpus documental del ámbito de la CTS y detectar algunas 

de sus características principales.

En primer lugar, se aprecia que la producción de la CTS en Iberoamérica, 

aunque parecería escasa por su número de documentos absolutos, representa 

un porcentaje respecto del mundo algo superior que el de la producción de 

la región en todos los campos (Sancho et al., 2006; De Filippo et al., 2008; 

Gómez et al., 2009). Esto pone de manifiesto que se trata de un área temática 

cuya importancia en el ámbito iberoamericano es considerable.

Los resultados obtenidos muestran que se trata de un campo joven, ya 

que a nivel internacional se ha vuelto visible recientemente, a partir de las 

últimas décadas. En el ámbito iberoamericano, este proceso es más reciente 

aún. Como muestran estudios previos, la expansión del campo en la región 

—en términos de publicaciones— ha sido un proceso que comenzó a partir 

de los años ochenta (Thomas, 2010), siendo la década de los noventa cuan-

do se produjo su mayor desarrollo e institucionalización (Vaccarezza, 2004). 

Es lógico, entonces, que a partir del 2000 es cuando la producción se tornó 

más relevante.

Asimismo, el incremento de la visibilidad de la región, a través de la 

publicación en revistas de corriente principal, se pensaría como parte de 

un creciente proceso de internacionalización en diferentes niveles. En este 

sentido, diversos autores han observado que, en las últimas décadas, se han 

generado transformaciones como la internacionalización de la educación su-

perior, los cambios operados en los sistemas universitarios de los países cen-

trales, así como las nuevas estrategias de formación universitaria de los cien-

tíficos (Didou, 2005; Kreimer, 2006). Es esperable que, tanto la potenciación 

del espacio europeo de educación superior, como las políticas de Estados 

Unidos de captación de recursos humanos altamente cualificados, tengan 

efectos sobre la dinámica de la ciencia en Iberoamérica, en especial para los 

sectores con fuertes vínculos con estas regiones desarrolladas.

Otro factor que indudablemente ha contribuido al aumento de la produc-

ción en revistas internacionales es la implementación de criterios de evalua-

ción basados, justamente, en la valoración positiva de las publicaciones en 

revistas de corriente principal. Este proceso ha sido ampliamente discutido, 

pues puede producir resultados contradictorios. Por una parte, ha sido un 

importante motor para la inclusión de revistas de países no centrales en bases 

de datos de alto impacto, permitiendo a los investigadores locales contar con 

nuevos vehículos de difusión de sus resultados.

En el caso estudiado, esto se constata al observar que la producción 

de CTS de la región tiene mayor porcentaje de documentos en español y 
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portugués que el resto del mundo. El lado negativo es que muchas veces esta 

política también promovió la excesiva publicación en medios que serían pre-

cisamente los más adecuados (Masip, 2011).

Al considerar las categorías de la WoS de mayor producción, observamos 

que en el mundo destaca la History and Philosophy of Science, mientras que 

la producción de Iberoamérica se orienta hacia las Information Sciences and 

Library Science (ISL), Computer Science e History and Philosophy of Scien-

ce. Si bien la metodología elegida para la selección de revistas influye en los 

resultados obtenidos, la alta producción en ISL evidencia el interés de la re-

gión por un área de investigación internacional.

La gran mayoría de las publicaciones vinculadas con ISL se relacionan 

con estudios cienciométricos orientados a desarrollar metodologías, ana-

lizar y evaluar la actividad investigadora de países, disciplinas, regiones o 

instituciones. Esto pone de manifiesto lo expresado anteriormente, en re-

lación con la importancia de la evaluación, a partir de la medición de la 

producción en revistas internacionales. La presencia de gran número de 

publicaciones en el campo de la Computer Science se explicaría porque 

muchas de las revistas están clasificadas también en Information Sciences 

and Library Science.

El estudio de clústers bibliográficos ha permitido un nivel de análisis 

incluso más profundo para el estudio de su especialización temática. Así, 

se observa que existe una alta homogeneidad temática con tres ámbitos 

principales de interés: los estudios métricos para la evaluación de la cien-

cia, los trabajos relacionados con las discusiones “sociohistóricas” sobre 

conformación de campos disciplinares y los artículos sobre innovación y 

desarrollo tecnológico. Esta metodología permite complementar más pre-

cisamente los datos obtenidos del estudio directo de la WoS, ya que los 

clústers muestran con mayor especificidad los temas puntuales de interés 

y los referentes bibliográficos concretos, pues las categorías para analizar 

los espacios cognitivos son construidas ad hoc (a partir de los datos) y no 

son categorías previas (como sí lo son las “WoS categories”) que, a su vez, 

están pensadas para las ciencias en su conjunto y no sólo para el campo de 

la CTS). Estos aspectos, en apariencia invisibles, mediante el estudio de la 

WoS categories”, adquieren especial relevancia y visibilidad a través del 

estudio de CB.

Por último, cabe mencionar que consideramos que la metodología desa-

rrollada resulta valiosa, pues permite identificar producción internacional de 

un campo complejo y difícil de delimitar. No ha sido objetivo de este trabajo 

determinar el número exacto de publicaciones en el campo de la CTS, ya que, 

por su amplitud y diversidad temática, sería imposible de definir. Asimismo, 
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diferentes elecciones metodológicas modificarían los resultados finales. No 
obstante, la metodología observada permite, desde diferentes aspectos (se-
lección de revistas, palabras clave y análisis de clústers), identificar aspectos 
relevantes de la producción científica en este ámbito.

En este sentido, la utilización de técnicas para la detección de clústers 
bibliográficos mostró varias ventajas respecto de otras, como el análisis de 
co-citaciones, ya que brinda una representación más confiable de un campo, 
dándole un peso equivalente a cada artículo, pues no depende de si éste es 
posteriormente citado o no.

Al mismo tiempo, los artículos más nuevos también encuentran su lugar 
en el análisis, aunque no hayan recibido todavía ninguna cita. A través de 
este estudio, se ha puesto en evidencia cuáles son los principales temas en 
torno a los que gira la producción internacional de los autores iberoameri-
canos. Sin embargo, subsisten limitaciones que es convendría depurar aún 
más. A nivel metodológico es fundamental reducir el sesgo aportado por la 
selección de revistas y contar con bases de datos que recojan información 
completa, normalizada y exhaustiva, para así realizar estudios similares 
considerando las publicaciones de CTS de la región no indexadas en bases 
internacionales.

De este modo, tendremos información global sobre los principales temas 
de interés y se verificará si existe diferencia entre los temas abordados pa-
ra lograr difusión internacional y los propiamente locales. Así será posible 
profundizar en el estudio del impacto social de la investigación, una proble-
mática de sumo interés en el campo de la CTS, ya que se plantea la dicotomía 
entre el interés real de la actividad de los grupos más transnacionalizados 
que presentan una alta y prestigiosa producción, pero su aporte al desarrollo 
regional suele ser marginal (Kreimer y Thomas, 2005).

Desarrollar técnicas y metodologías bibliométricas para contribuir al es-
tudio de campos científicos desde esta perspectiva, es uno de los objetivos 
hacia los que queremos seguir avanzando.
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Anexo

1. Principales indicadores del CB no. 8
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