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INTRODUCCION 

Las diferentes clases de bibliotecas existentes ofrecen una variedad de objetivos y 
actividades. Cuando se forma parte del personal de una biblioteca especializada, se deben adquirir conocimientos 
de la disciplina a la que se aboca, y conocerla lo más posible para un mejor desempeño profesional. 

Las primeras experiencias laborales de los estudiantes de Bibliotecología pueden ser 
determinantes para el desarrollo de sus objetivos en el área. 

El presente trabajo tiene sus orígenes en los años laborados como técnico académico en las 
Bibliotecas.del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Semanas después de haber 
ingresado a esta institución se creó, a principios de 1985, el Departamento de Ecología de lo que fuera hasta 
entonces el Laboratorio de Ecología, que tres años después obtendría su autonomía como Centro de Ecología de 
laUNAM. 

En la convivencia que se tuvo con el personal académico de este nuevo Departamento de 
Ecología, se observó una especial dedicación e interés en sus investigaciones ecológicas, el apoyo hacia ellos por 
estos motivos no se hizo esperar, e incluso recibieron algunos estímulos extra-universitarios para su trabajo; uno 
de ellos fue encaminado al desarrollo del Doctorado en Ecología, cuya sede también habían obtenido, y con el 
cual se compraron los primeros libros que forman su actual biblioteca. 

Ecología es una palabra que ha estado muy en voga en los últimos años y que generalmente 
se relaciona con contaminación y destrucción de bosques y selvas, pero como ciencia, que en pocas palabras es el 
estudio de la relación entre los seres vivos y su medio ambiente, se encuentra en pleno desarrollo. La profundidad 
de sus investigaciones permitirán conocer n¡ejor nuestros recursos naturales, su funcionamiento y el mejor y 
adecuado aprovechamiento de los mismos; así se podrá comprender cómo lo que ocurre en una selva situada a 
cientos de kilómetros de nosotros puede afectar a los habitantes de esta ciudad, entender cómo el cambio climático 
del planeta se está generando y también cómo afecta a los seres vivos, para así poner en práctica algunas soluciones. 
Este es otro de los motivos del apoyo a estos investigadores. 

Pero que alguien se muestre interesado en su trabajo y se dedique a una especialidad de 
actualidad no son argumentos definitivos para apoyarlo. 

En la ciencia la culminación de cualquier investigación, ya sea documental, de campo, 
experimental o teórica, es casi siempre una publicación donde se dan a conocer los objetivos que se persiguieron, 
los procedimientos que se siguieron para llegar a ellos, las dificultades que se tuvieron que enfrentar y las 
conclusiones a las que se llegaron. 

Actualmente, ante la gran producción documental en todas las áreas del conocimiento, la 
importancia y trascendencia de una publicación se estima resolviendo varias interrogantes: lCuál es el tema? 
lQuién la realizó? lEn dónde la realizó? lEn qué otros documentos se apoyó? lEn dónde la publicó? y finalmente 
lCuántos se apoyaron en este documento para hacer otras investigaciones? 



Dentro de este esbozo es donde se concibe el presente trabajo tomando en cuenta todos y 
cada uno de los aspectos que lo conforman y con los cuales se pueden contar. 

El capítulo 2 ofrece el marco histórico, donde los antecedentes en la educación y los 
conocimientos con que contaban las culturas precortesianas son el punto de partida. Dichas culturas eran notables 
y los conocimientos que han llegado hasta nuestros días han sido motivo de asombro por su eficacia y complejidad 
en las distintas ramas del saber. La fusión de dos razas en la conquista originó una nueva, cuyos requerimientos 
de educación y generación de conocimientos superiores se vieron centralizados en la Real y Pontificia Universidad 
de México, sus primeras disciplinas de enseñanza y sus primeros catedráticos. 

Esta institución fue el máximo centro de educación durante tres siglos, hasta que la evolución 
natural del pueblo mexicano y su crecimiento y madurez originó un cambio de estructuras tanto sociales, políticas, 
económicas y educativas, trayendo consigo los dos grandes movimientos que solicitaban estas transformaciones: 
la independencia y la revolución. 

En el plano educativo se creó la Universidad Nacional de México en 1910, que obtendría su 
autonomfa en 1929. Con dicha autonomía se le encomendó también la importante ytrascedental labor de organizar 
y desarrollar la investigación científica, que trajo consigo la creación de los primeros institutos científicos 
universitarios en ese mismo año: el de Astronomía, el de Biología y el de Geología. 

Se hace una descripción del desarrollo del Instituto de Biología, el cual ha sido uno de los 
de más trascendencia ya que ha colaborado a la estructura científica de la UNAM, pues de él han emanado otras 
tres dependencias universitarias: el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
y el Centro de Ecología. · 

Culmina este capltulo con una breve historia del Centro de Ecología. 

El capítulo 3 hace un pequeño esbozo de lo que es la producción científica y su desarrollo, 
desde los primeros documentos escritos encontrados, hasta la aparición de la revista científica. En la confección 
del primer inciso se consultaron varias obras para tener una visión lo más ámplia posible del desarrollo científico 
universal y complementar aspectos que algunos autores no hayan contemplado. Sobre todo se puso especial interés 
desde el punto de vista bibliográfico, es decir, se obtuvieron en libros especializados y enciclopedias los nombres 
de las principales obras de los más grandes científicos de la historia. 

En el siguiente inciso se hace lo mismo pero abocado a la historia de México. Fue muy grato 
leer y analizar una obra monumental que reune todas las características esenciales para entender el desarrollo 
científico mexicano, que algunos autores habían tratado en forma aislada, parcial y desde un solo punto de vista, 
en particular una parte que ayuda a comprender la importancia de la bibliografía nacional y sus antecedentes. Se 
hace referencia a Historia de la ciencia en México de Elfas Trabulse, en especial la sección llamada "las fuentes''. 

Es importante aclarar dos cosas. Primera: en estas dos secciones se habla del avance 
científico con unas cuantas palabras sobre las teorlas o hechos, el nombre de sus autores y los nombres de sus 
principales escritos o hazañas. Segunda: estos brevísimos resúmenes cubren hasta inicios del siglo XX, ya que el 
último inciso se aboca al desarrollo de la estructura científica universitaria desde entonces a la fecha, que es otra 
manera de esquematizar el progreso científico nacional y mundial, ya que el uno es consecuencia del otro. 

El capltulo 4 presenta las formas para determinar la importancia de la producción científica, 
donde se ve que las primeras observaciones cientlficas hechas por el hombre, y que en un principio se transmitían 
oralmente, se materializaron en documentos escritos, que sufren una evolución hasta llegar a la revista científica. 
Es con la aparición de estos primeros documentos hechos en tabletas de arcilla u otros materiales antiguos cuando 
se genera también su primera manifestación de importancia, es decir, ya se considera al conocimiento algo tan 
importante que no se confía a la memoria humana su preservación. 

Esos primeros documentos fueron la base para la generación de otros, que a su vez jugaron 
el mismo papel, y así sucesivamente. Desde entonces surgen una serie de manifestaciones de importancia que 
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pueden resumirse en una disciplina y su desarrollo: la Bibliografía. Las primeras bibliografías trataron de resumir 
el más importante conocimiento universal o de una ciencia en particular, hasta la fecha de su elaboración o de un 
periodo determinado. 

El punto culminante de las bibliografías son los índices y resúmenes bibliográficos, que son 
un paliativo y a la vez el resultado de la llamada gran explosión documental del siglo XX. En su elaboración se 
cuenta con una lógica limitación de títulos de revistas analizadas tomando en cuenta el tema, su importancia 
mundial y el lugar de publicación de los mismos, en donde cada empresa editora determina y trata de llenar sus 
políticas bibliográficas. 

Cuando surge la revista científica en el siglo XVII es cuando surgen también la cita 
bibliográfica y la referencia bibliográfica, la primera es la cita textual utilizada que generalmente se transcribe 
entre comillas, y la segunda la descripción bibliográfica del documento del cual se extrajo; y a finales del siglo XIX 
es cuando se usa el primer antecedente de otra variante de la cita bibliográfica, que se manejará con más frecuencia 
a partir de finales de la década de los 20's, y que es la cita bibliográfica recibida por una publicación citada de una 
publicación citante. 

Precisamente de un análisis de referencias se elabora un índice de citas bibliográficas, y del 
análisis de citas bibliográficas se hacen una serie de estudios bibliométricos, cuyo mayor exponente es Eugene 
Garfield y el lnstitulc far Scicnlilie lnformation, cuyas publicaciones Science Cltatlon lndex desde 1963, Social 
Sclences Cltatlon lndcx desde 1973 y Arts & llumanitics Citution lndex desde 1978, sirven de base para un gran 
nfunero de investigncioncs. 

Finaliza este capítulo con un análisis del Scicnce Citation lndex, donde se especifican sus 
orígenes, las partes que lo conforman y la forma de utilizarlo. 

Ya ubicados en cuanto a historia, conceptos y materiales, se procedió a realizar el estudio 
de la producción científica del Centro de Ecología, hasta los dos años de su creación, y sus antecedentes, es decir, 
como Laboratorio de Ecología y como Departamento de Ecología del Instituto de Biología, teniendo como 
hipótesis que la producción científica de las dos primeras etapas fue de mucha calidad, ha sido consultada 
mundialmente, tiene un buen número de citas bibliográficas, y fue un parámetro tomado muy en cuenta para su 
inclusión, como dependencia autónoma, dentro del organigrama de la UNAM. 

Para realizar lo anterior se procedió a entrevistar a investigadores y técnicos académicos que 
participaron en la formación de esta institución, para conocer su trayectoria en este proceso y ubicarlos en cada 
una de las etapas antedichas. 

Definidos estos períodos, se les solicitó sus currlcula para obtener los datos bibliográficos 
requeridos y también desglozar éstos en esas fechas. Hubo algunos investigadores que no se pudieron localizar, 
pero se lograron obtener los dalos faltantcs. A toda esta producción cientlfica se le busc(j sus citas bibliográficas 
en el Science Citation lndcx. 

Finalmente se exponen las conclusiones a las que se llegaron después de interpretar todos y 
cada uno de los hechos históricos, conceptos y resultados que se obtuvieron de este estudio. 

La realización de este trabajo estuvo llena de tropiezos. El esquema que se planteó 
enmarcaba un árduo trabajo, pero superó todas las expectativas. Sin embargo, el hecho de emprender esta obra y 
comprender el significado y trascendencia que tiene, propició esa gran paciencia que la ocasión requería. 

No fue fácil redactar ese marco histórico. Tomando en cuenta la literatura existente, y 
pretendiendo ser objetivo, se emitió el punto de vista personal, tarea nada sencilla cuando se forma parte de la 
UNAM yse conoce al Instituto de Biología donde se origina este trabajo. 

Las características tan especiales que se buscaron en el capitulo de producción científica 
obligaron a dar datos muy concretos, aún cuando el tema es muy extenso. 

3 



En el capítulo 4 se tuvo la necesidad de buscar más datos, se recurrió a las referencias de los 
trabajos seleccionados previamente para llenar todas las posibles dudas o ambigüedades, sobre todo los 
antecedentes históricos de los conceptos y sus aplicaciones. 

La nueva convivencia con este grupo de investigación fue gratificante, especialmente al 
platicar desde otro punto de vista, el nétamente bibliográfico, se comprobó su interés por todos los aspectos de su 
área. De una u otra manera se escribió su historia con especial cuidado, aún así se escaparon algunos detalles. 

El esquema inicial sufrió algunas adecuaciones, pero en general fue diseñado para llevar al 
lector a comprender que el desarrollo científico se relaciona directamente con tres aspectos: las instituciones 
educativas, los centros de investigación y la importancia de la producción cienUfica de ellos emanada. 

Todo esto originó la redacción de cada inciso y cada capítulo varias veces, primero con todos 
esos conceptos y detalles para su mejor entendimiento, después trabajándolos más para ubicarlos mejor al 
esquema, hasta llegar al primer borrador, y aún así mereció correcciones propias de cualquier investigación en 
cualquier disciplina. 
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EVOLUCION DE LA UNAM Y DEL CENTRO DE ECOLOGIA 

México es un país con una gran historia, ésta se inicia con los primeros pueblos que se instalan 
en su territorio, el desarrollo que tuvieron, sus manifestaciones sociales y culturales, su evolución y, en algunos 
casos, su desaparición. 

El mejor ejemplo de estos grupos fueron los aztecas, que al establecerse en la cuenca del 
Valle de México tuvieron su máximo desarrollo, llegando a dominar gran parte del centro, sur y sureste del país. 

Su organización era tan grande que llegó a asombrar a los conquistadores españoles por su 
complejidad y eficacia; dentro de ésta sobresalía la educación que se impartía en diferentes niveles: en el Calmecac 
se educaba a los hijos de las clases gobernantes y de aquí salían los líderes de esta sociedad; en el Telpocbcalli se 
iniciaba la educación del grueso de la población para las tareas de servicio y para la guerra; el Cuicacalli tenía por 
objeto hacer mejores individuos y en él se impartían el canto, la danza, la poesía y la oratoria; los Ichpochcalli se 
dedicaban exclusivamente para la educación del sexo femenino.(1) 

Esta cultura fue tan desarrollada que tuvo grandes manifestaciones como su bien trazada 
ciudad de Tenochtitlan, sus conocimientos herbolarios aplicados a la medicina, y sus observaciones astronómicas 
consolidadas en el calendario azteca. 

Con la llegada y conquista de los españoles se inició un proceso de evolución de esta cultura, 
y es evolución porque a pesar de que se destruyen templos, ídolos, construcciones importantes, cte., se inicia la 
fusión de ambas razas dando orígcn al pueblo mexicano. 

Los primeros evangelizadores también fueron los primeros maestros de esta nueva raza, ya 
que en su labor tuvieron que enseñar conocimientos de tipo cultural a los indígenas, mestizos y criollos. 

Es así como las diferentes órdenes religiosas fundan seminarios, colegios y escuelas en las 
principales ciudades, y es en la capital del Virreinato donde tienen mayor auge. 

Cubiertos los conocimientos básicos se crea la necesidad de establecer instituciones de altos 
estudios, "el más notable de todos los establecimientos ... fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el primero de 
enseñanza superior creado en América ... y abierto con toda solemnidad el día 6 de enero de 1536."(2) 
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Con el cstableeimiento de este tipo de instituciones se fue creando una atmósfera que lúzo 
pensar la creación de una universidad. 

1.1 La Real y Pontificia Universidad de México. 

La cédula real de creación de la Universidad de México data del 21 de septiembre de 1551, 
está firmada por Felipe II y fue expedida en la ciudad de Toro, España; en ella se estipula que el modelo a seguir 
fue el de la Universidad de Salamanca ya que se especifica que se le otorgan "los privilegios y franquezas y libertades 
y exenciones que tiene e goza el Estudio e Universidad de la dicha ciudad de Salamanca".(3) 

En otra cédula real escrita en la misma fecha y circunstancias se dan órdenes para la 
asignación de su presupuesto. 

Según Alberto María Carreño(4) la primera órden para la creación de esta casa de estudios 
es el 30 de abril de 1547, pero analizando el texto de la cédula que él reproduce, se nota la ausencia de la palabra 
expresa "Universidad". Sea como fuere, se viene aceptando como fecha de creación de esta institución la primera 
nombrada en este escrito, gracias a la iniciativa de Fray Juan de Zumárraga, Arzobispo de México, y el apoyo e 
insistencia posterior del Virrey Don Antonio de Mcndoza, pero ninguno de los dos vería su apertura ya que el 
primero murió y el segundo fue promovido al Perú antes de este hecho. 

El 25 de enero de 1553 se realizó la ceremonia de apertura y seis meses después, esto es el 
3 de junio, se inauguraron los cursos; "las cátedras creadas inicialmente eran seis, aunque un poco después 
aumentaron a ocho con otros tantos catedráticos. Estaban distribuidos así: Teología (Pedro de la Peña OP), 
Sagrada Escritura (Alonso de la Vcracruz OSA), Decretales (Pedro Morones, fiscal de la Audiencia), Decreta 
(Dr. Bartolomé de Melgarcjo), lnstiluta (Lic. Bartolomé de Frias), Arles (Canónigo Juan García), Retórica (Lic. 
Francisco Cervantes de Salazar) Gramática (Br. Bias de Bustamante)."(5) 

Años después mediante una bula papal se le otorga el otro título para completar su nombre: 
Pontificia. 

Los grados universitarios concedidos eran !ns mismos que su modelo de Salamanca: 
Bachiller, Licenciado o Maestro y Doctor. "Tres siglos fue el centro más distinguido de la vida intelectual de 
México. En 222 años hablan salido de sus aulas 29,882 bachilleres y 1,162 doctores y maestros."(6) 

También sus enseñanzas, organización y demás tópicos relacionados con su funcionamiento 
eran tomados siguiendo el modelo de las universidades europeas. 

Los conocimientos impartidos en esta institución estaban de acuerdo a las normas 
establecidas por la Iglesia en cuanto a la difusión de las nuevas ideas, aunque se llegaron a conocer los libros con 
teorías innovadoras. 

Aquellos que estudiaron sus cátedras lograron sobresalir en el ambiente social, cultural y 
religioso de aquella época. Grandes hombres de ese tiempo se pueden mencionar en relación con la Universidad, 
como el Obispo Juan de Palafox y Mcndoza, Don Carlos de Sigücnza y Góngora, José Eguiara y Eguren, Juan 
Ignacio María de Caslorcna y Ursúa, José Mariano Mociño, José Antonio Alzate, e incluso también Sor Juana 
Inés de la Cruz, ya que fue examinada por varios catedráticos por orden del Virrey. 
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Pero, a pesar de todo, los egresados formaban una élite que ignoraba su mundo circundante, 
esa nueva raza que poco a poco se iba fortaleciendo, ese pueblo que empezaba a despertar y a exigir su lugar, 
primero con la Independencia y después con la Reforma. 

Entonces la Real y Pontificia Universidad de México se vio obsoleta para las nuevas 
necesidades, para las nuevas ideas y para los nuevos proyectos. Empezó a decaer, y es en el año de 1833, con 
Valentfn Gómcz Parías, cuando se cierra por primera vez. Durunte los siguientes años sufre varias reinstalaciones 
y clausuras, hasta que Maximiliano la suprime en definitiva en 1865. 

1.2 La Unlversidud Nucional Autónoma de México. 

El año de 1867 marca una nueva etapa en la vida nacional y en la educación, ya que en esa 
fecha termina el segundo Imperio y Benito Juárcz toma medidas para la reorganización de las actividades 
educativas, se crea una comisión para tal efecto y en ella surge la figura de Gabino Barreda, quien es el principal 
difusor de la filosofía positivista y creador' de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Justo Sierra es el hombre que supo visualizar la institución que daría el impulso definitivo a 
la educación superior. En el último cuarto del siglo XIX piensa, define y madura la idea de la Universidad Nacional, 
ya que en 1881, como diputado ante el Congreso de la Unión, elaboró un proyecto e iniciatiba de ley con el apoyo 
de varios representantes conformes con la idea. Se especificaba que la institución estarla integrada por la 
Preparatoria y las diversas escuelas de estudios avanzados que existlan en la época. Sin embargo, este proyecto no 
obtuvo el apoyo suficiente, ya que se argüía que la educación elemental no estaba aún bien consolidada, que esta 
nueva corporación baria recordar la ya desaparecida Real y Pontificia Universidad y que no estaban de acuerdo 
con ciertos principios de autonomía expresados. 

Pasaron varios años, en los cuales se fue consolidando la idea y creando el ambiente necesario 
para su realización, durante los cuales su impulsor fue ganando reputación como pensador y como político, y es 
hasta el 26 de abril de 1910, con el nombramiento de Ministro de 1 nstrucción Pública y Bellas Artes, cuando vuelve 
a la Cámara de Diputados para expresar su proyecto, donde finalmente es aprobado por el Congreso y promulgado 
como ley el 26 de mayo de 1910, dándole como objetivo primordial la educación superior. 

Esta ley especificaba que la Universidad Nacional de México "quedará constitufda por la 
reunión de las Escuelas Nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes 
(en lo concerniente a la enseñanza de la Arquitectura) y la de Altos Estudios."(7) 

En los artículos siguientes agregaba que el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
sería el principal responsable, además de un Rector y un Consejo Universitario; se le asignaba un presupuesto de 
$ 50,000 en ese año y se mencionaba que quedaría constituída desde la fecha de su inauguración. 

Así fue como el 22 de septiembre de 1910 se realizó la ceremonia de apertura en el Anfiteatro 
de la Escuela Nacional Preparatoria, contando con la presencia del presidente Porfirio Dfaz. 

Tan solo dos meses después dio inicio la revolución, que duraría aproximadamente diez años, 
durante los cuales el pueblo mexicano, libre ya de monarquías, de iníl uencias eclesiásticas y de imperios, buscaba 
su lugar dentro de su mismo ser. 
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La Universidad permaneció latente con los cambios que hubo, hasta que en 1920 José 
Vasconcelos le dio nuevo impulso. El mismo elaboró la iniciativa y vio surgir a la Secretaría de Educación Pública, 
la cual pasó a dirigir. 

El 10 de julio de 1929 fue expedida la Lcy Orgánica de la Universidad Nacional por el 
presidente provisional Emilio Portes Gil, en ella se le otorgó su autonomía y sus fines serian: "impartir educación 
superior, organizar la investigación científica, formar profcsionistas y técnicos útiles a la sociedad, ayudar a la 
integración nacional y llevar la enseñanza al pueblo. Este ordenamiento destacó el principio de libertad académica 
y estableció la colaboración Gobierno-Universidad y dio a ésta la posibilidad de crear dependencias de 
investigación."(8) 

Con estas líneas de desarrollo es como surgen, en ese mismo año de 1929 junto con la 
autonomía universitaria, los primeros institutos de investigación científica: el de Astronomía, el de Biología y el de 
Geología. 

1.3 El Instituto de Biología. 

El antecedente principal del Instituto de Biologfa es el Instituto Médico Nacional, que fue 
creado en 1888 y cuyo objetivo primordial era estudiar las plantas medicinales mexicanas, su edificio estaba situado 
en la Ciudad de México en las calles de Baldcras y Ayuntamiento, que recibió algunas colecciones de la Comisión 
Científica de Pachuca que se creó a mediados del siglo XIX. 

Existieron otras dos dependencias relacionadas: el Museo de Historia Natural, cuya fecha 
de creación no es conocida con exactitud, y que tiene como antecedentes históricos en 1790 el Gabinete de Historia 
Natural, en 1808 el Gabinete de Antigüedades de la Real y Pontificia Universidad de México, en 1825 el Museo 
Nacional que en 1909 evoluciona a Musco Nacional de Historia Natural; la otra institución es Ja Comisión de 
Exploración Biológica. 

El 2 de octubre de 1915 se fusionaron las tres instituciones antedichas para dar origen a la 
Dirección de Estudios Biológicos, dependiente de la Secretaría de Fomento, y que estaría a cargo de Don Alfonso 
L. Herrera. 

Como ya se vio, el Instituto de Biología nació con la autonomía universitaria, quedó 
formalmente constituido "el día 9 de noviembre <le 1929, fecha en que su primer director, nombrado por el H. 
Consejo Universitario, Profesor Isaac Ochoterena, recibió a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, los restos de la antigua Dirección de Estudios Biológicos de manos de Don Alfonso L. Herrera, mediante 
el oficio número 5860 de la Sección <le Control <le la, en ese entonces, Secretarla de Agricultura y Fomcnto."(9) 

"Las líneas de investigación iniciales del Instituto de Biología en 1929 fueron taxonomía 
vegetal, helmintología, farmacología, bioquímica e histología animal que se desarrollaron a cargo de los 
investigadores fundadores: Leopoldo Ancona Hernández, Hclia Bravo Hollis, Eduardo Caballero y Caballero, 
Francisco Contreras, José De Lillc Borj a, José Gómez Robleda, Carlos C. Hoffman, Roberto Llamas Flores, Eliseo 
Ramírez, Antonio Ramírez Laguna, Clemente Robles Castillo, Juan Roca Olivé e Issac Ochotcrena."(10) 

Las instalaciones que heredó fueron la Ca.,a del Lago de Chapultcpec, La Casa de la Reja 
del mismo lugar y el Musco Nacional <le Historia Natural, mejor conocido como "Musco del Chopo". Es en la Casa 
del Lago donde, después <le acondicionarla lo mejor posible para las labores de investigación, el Instituto de 
Biología inicia sus actividades. 
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Los años siguientes fueron de forjación de una actividad intelectual que no tenía el apoyo 
económico ni las condiciones adecuadas para su desarrollo, sin embargo, a su personal se incorporaron nuevos 
investigadores que fueron pioneros en su ramo: en la Botánica, Maximino Martfnez, Faustinó Miranda y Eizi 
Matuda; en la Hidrobiología, Enrique Rioja Lo Bianco; Bernardo Villa Ramírcz con el estudio de los mamíferos; 
LeonUa Vázquez con los lepidópteros; y también se agregan a esta lista Margarita Bravo Hollis, Rafael Martín del 
Campo, Teófilo Herrera, Alejandro Villalobos y otros que les siguieron en el estudio de la diversidad biológica 
del país. 

En 1947 el Dr. Roberto Llamas Flores fue designado nuevo director del Instituto. Con él se 
dio inicio a una etapa de consolidaci(Jn lllnlo en las tírcas de investigación como en las instalaciones. 

Hecho realidad el proyecto de Ciudad Unil'crsitaria, en 1956 se inicia el traslado del Instituto 
a sus nuevas instalaciones en esta cmidad, ocupando un edilicio de dos plantas mucho más adecuado para Ja 
investigación que la Casa del Lago. Actualmente este edilicio forma parte del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. 

En forma independiente es creado el Jardín Botánico en 1959, gracias a la iniciativa del Dr. 
Faustino Miranda, con la finalidad de difundir la variada flora de México. En 1964 el Jardín Botánico se anexa 
como subdependencia del Instituto de Biología. 

El Dr. Agustín Ayala Castañares fue designado en 1967 como tercer director del Instituto 
de Biología. Así se inicia, gracias al auge económico de esas fochas, una etapa de crecimiento tanto en recursos 
humanos como materiales. 

En este período se impuls6 el estudio de la Oceanografía con un enfoque interdisciplinario 
y se creó el Departamento de Ciencias del Mar y Limnología, incorporándose a esta dependencia el grupo de 
geólogos marinos que encabezaba el Dr. Ayala Castañares en el Instituto de Geología. 

También en ese mismo año de 1967 se transforma el Departamento de Bioquímica en el de 
Biología Experimental. 

En los cuatro años siguientes se establecen cuatro estaciones foráneas de investigación, tanto 
de biología tropical ("Los Tuxtlas" en Veracruz y "Chamela" en .falisco), como de investigaciones marinas ("El 
Carmen" en Campeche y "Mazatlán" en Sinaloa). 

En 1972 se traslada el Instituto a sus nuevas instalaciones en la zona de investigación del 
Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, local que ocupa actualmente. 

El Dr. Carlos Márc¡uez Mayaudón sucede en 1973 al Dr. Agustín Ayala Castañares como 
director del Instituto de Biología. 

El 16 de agosto de ese año se crea el Centro de Ciencias del Mar y Limnología, tomándose 
como base toda la infraestructura del Departamento de Ciencias del Mar y Limnología, que consistía en el personal 
académico, equipo, presupuesto e instalaciones tanto de Ciudad Universitaria como las dos estaciones de 
investigaciones marinas de Sinaloa y Campeche, además de que se anexó a esta nueva dependencia investigadores 
de los Institutos de Geología y Geofísica que realizaban estudios del área. 

A principios de ese mismo año el Departamento de Biología Experimental consolida su 
relación con la Facultad de Medicina y se produjo el cambio de adscripción de nueve investigadores de la Facultad 
al Instituto. 

Durante los años siguientes este Departamento fue creciendo en líneas de investigación y 
personal, y también se independizó como Centro de Investigaciones en Fisiología Celular el 11 de enero de 1979. 
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El 28 de febrero de 1979 fue designado el Dr. José Sarukhán Kermez como quinto director 
del Instituto de Biología. 

En este período se llevó a cabo una reestructuración en las áreas de investigación, donde se 
integró al personal académico con investigadores nacionales y extranjeros. 

Es de especi:il mención la nueva organización del Jardín Botánico, donde se dio impulso a 
nuevas líneas de investigación y se construyó en 1983 el cdificin especial para estos menesteres. Además en este 
mismo año yen el siguiente se inauguraron las nuevas y modernas instalaciones de las estaciones de biología tropical 
de Los Tuxtlas y Chamela. 

En 1985 se crea el Departamento de Ecología de lo que fuera el Laboratorio de Ecología, 
que en 1988 se independizará como Centro de Ecología. 

En marzo de 1985 el Dr. Sarukhán fue reelecto para un nuevo período que no concluyó, ya 
que se le nombró en febrero de 1987 Coordinador de la Investigación Científica, siendo designado el Dr. Ernesto 
Moreno Martíncz director interino. 

El 16 de marzo de 1987 se firma el convenio entre la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la UNAM, para la creación de la Unidad de Conservación de Semillas y Granos Almacenados en 
Aguascalientes,(11) gracias a los trabajos del Dr. Ernesto Moreno Martínez en esta área, y que estaría adscrita al 
Instituto de Biología. Esta Unidad depende actualmente del Departamento de Botánica. 

En junio de ese año es designado el M. en C. Antonio Lot Helgueras como nuevo Director 
del Instituto de Biología, administración en funciones actuales. 

1.4 El Centro de Ecología. 

Para ubicarse en esta especialidad se define a continuación: "Ecología (gr. oikos = casa + 
logos = tratado) Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y entre ellos y su medio 
ambiente".(12) 

Aunque este término es usado por primera vez en el siglo pasado, se considera como 
disciplina de la Biología a inicios de 1900 y llega a ser de uso común a partir de los 60's. Se considera que hay 
estudios al respecto a todo lo largo de la historia. 

Los estudios ecológicos en el Instituto de Biología se inician de una u otra manera con su 
fundación. Los primeros escritos emanados de esta institución ofrecen aspectos de esta disciplina. Con la llegada 
de los científicos españoles Faustino Miranda y Enrique Rioja al Instituto, en 1939, quienes observaron una escasa 
atención en este tipo de investigaciones en un país con una rica variedad de ecosistemas, desde los altos bosques 
montañosos hasta las selvas tropicales perennifolias y una basta extensión de litorales marinos, se impulsó esta 
disciplina y se sentaron sus bases. Faustino Miranda realizó contribuciones en ecología terrestre mientras que 
Enrique Rioja lo hizo en la ecología acuática. 

María Elena Caso y Alejandro Villalobos Figucroa son dos de los principales continuadores 
de los estudios de E. Rioja. Agustín Ayala Castañares consolida la institución que los albergaría. 
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Los estudios de ecología terrestre son continuados principalmente por Arturo Gómez 
Pompa, quien trabaja primero en el Jardín Botánico y en 1965 se incorpora al Instituto de Biología. Como 
responsable del Laboratorio de Ecnlngía Vegetal del Departanwnto de Botánica (lig.1), A. Gómez Pompa diseña 
el local del mismo en el nuevo edificio del Instituto que se inaugura en 1972. 

Por otro lado es importante mencionar a la Comisión de Estudios Sobre la Ecología de las 
Dioscoreas, creada en 1959 en el seno del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales dependiente de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que fue el "factor más importante en el desarrollo de la mayorla 
de los ecólogos y mucha de la Ecología en México."(13) Dicha Comisión reúne a los tres fundadores de la ecología 
terrestre en México: Faustino Miranda, Arturo Gómez Pompa y Efraím Hernández Xolocotzin, quienes estimulan 
a varias personas en esta especialidad llegando a sobresalir José Sarukhán. 

En 1972 José Sarukhán Kcrmcz obtiene su Doctorado en Ecología en la Universidad de 
Gales y se incorpora al Instituto de Biología, donde se dedica al desarrollo de esta disciplina. 

Como investigador y como maestro se encarga de animar a sus discípulos al estudio de la 
Ecología y sus distintas especialidades. En una primera etapa asesora la realización de trabajos de investigación y 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus primeros culaboradores están Rodolfo Dirzo, María Cristina 
Saldfvar, Pilar Cózall, Alfredo Pércz, Marta Pérez, Daniel Piitero, Pilar Fernández, Mónica Vizcaíno, Cristina 
Obieta, Fernando Guevara, Pilar Alberdi, Enrique González y Miguel Franco. Los alumnos en busca de asesoría 
se multiplican a raíz de un curso de campo impartido por J. Sarukhán, A. Pérez y D. Piñero en 1977. 

En 1975 A. Gómez Pompa deja el Instituto de Biología y con ayuda del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y de la UNAM funda el Instituto Nacional de Investigaciones Sobre Recursos Bióticos en 
Xalapa, Veracrúz, el cual viene a dar un impulso más a la Ecología en México. 

Rodolfo Dirzo se incorpora al Instituto de Biología con nombramiento de técnico académico 
en 1974; en 1976 sucede lo mismo con Daniel Piiiero y en 1980 con Miguel Franco, esto permite que el Programa 
de Formación del Personal Académico los becara para la obtención de su doctorado y así es como salen el primero 
yel tercero a la Universidad de Gales en 1976y1982, respectivamente, y el segundo a la Universidad de California, 
Davis, en 1980. 

En general este grupo tiene un acoplamiento tal en 1979 en el ya llamado Laboratorio de 
Ecología (lig. 2) que "el Instituto posee ya un grupo de ecología de poblaciones, que en los últimos 5 años se ha 
convertido en uno de los 3 ó 4 mejores del mundo y ciertamente el más importante en lo que se refiere a ecosistemas 
tropicales. Las investigaciones en ecología teórica, ecología de sistemas y biología de poblaciones deberán permear 
en forma más extensa el quehacer del Instituto en el campo de la Ecología, tanto en recursos terrestres como 
dulceacufcolas."(14) 

Ese mismo a,-10 de 1979 ingresa como técnico académico Agustín Quiróz, y el investigador 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas Jorge Sobcrón obtiene su cambio de adscripción al Instituto de 
Biología. Cinco meses después viaja a Inglaterra a realizar su doctorado en el Imperial College de la Universidad 
de Londres. 

En 1980 se inicia un fortalecimiento muy importante con la contratación como investigador 
de Carlos Vázquez Yáñe71 quien colaboró y se formó profesionalmente con Arturo Gómez Pompa y que también 
participara en el diseño del Laboratorio de Ecología Vegetal. Seis meses después de su regreso al país Rodolfo 
Dirzo obtiene el nombramiento de investigador. Ese mismo año Ana Mendoza se incorpora al grupo con 
nombramiento de técnico académico. 

Angelina f\lartínez, .losé Alberto Búrqucz y Francisco Espinoza obtienen sus 
nombramientos de técnicos académicos en 1981, y en 1984 saldrían a sus estudios de doctorado, los dos primeros 
a la Universidad de Cambridge en l nglatcrra y el tercero a la Universidad de California en Santa Cruz, Estados 
Unidos de América. 
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Sigue el fortalecimiento en 1982 con el regreso como investigadores de Jorge Soberón y 
Daniel Piñero, y las contrataciones de Alma Orozco y Enrique Solis como técnicos académicos. 

En 1984 Luis Fanjul como investigador y Víctor Barradas como técnico redondean el 
personal académico en esta etapa. 

Como se ha vi.,to el Dr. Sarukh(111 fue la piedra angular en el desarrollo de este grupo de 
investigación, sabiendo estimular, guiar e impulsar a sus seguidores en el estudio de esta disciplina. 

Con esta pcrs¡icctiva palpable de desarrollo, es como piensan dar los siguientes pasos a 
finales de 1984: crecer a Departamento y obtener la sede de un Doctorado en Ecología. 

A principios de 1985 se anuncia a Ja comunidad académica del Instituto de Biología la 
creación del tercer departamento de investigación en el organigrama de esta dependencia: el de Ecología (Dg. 3), 
siendo los otros dos los de Botánicn y Zoología. Este procedimiento fue debidamente estudiado y avalado por el 
Consejo Interno del Instituto y obtuvo Ja aprobación final por parle del Consejo Técnico de la Investigación 
Cientlfica. 

Por otro lado se obtiene, también en 1985, la sede del Doctorado en Ecologla en el recién 
creado departamento, cuya adscripción es la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. El coordinador de este programa fue el Doctor Jorge Soberón. 

Con apoyo del Conacyt se compraron algunos lotes de libros y algunos titulas de revistas en 
microfichas en apoyo al Doctorado en Ecología, acervo que posteriormente fue el primero en formar la actual 
biblioteca del Centro de Ecología. 

En esta etapa se incorporan dos investigadores del Departamento de Zoología: Hugh 
Drummond y John Fa, y uno del Departamento de Bot(mica: Víctor Manuel Toledo. Asimismo se contrata como 
investigador a Manuel Maass quien regresara de concluir su doctorado en la Universidad de Georgia en los E.U.A., 
apoyado por el Conacyt. 

Al año siguiente vendrían a anexarse al personal del Departamento tres investigadores más: 
las contrataciones de Alejandro Castellanos y Emmanuel Rincón, quienes concluyeron su doctorado en la 
Universidad de Stanford, USA, y en la Universidad de Shefficld, Inglaterra, respectivamente, y el regreso de Gales 
de Miguel Franco; y un técnico académico: Nidia Pérez Nasser. 

Exequiel Ezcurra se integra al personal de investigación al año siguiente, y en febrero de 
1988 se contrata como técnico académico a Gabriela Jiménez Casas. 

El crecimiento alcanzado por este grupo de investigación en todos sus aspectos, originó 
también un lógico crecimiento en todas sus necesidades. Sus primeras investigaciones realizadas en el Laboratorio 
de Ecología Vegetal dieron a la luz una serie de especialidades que desembocaron en varias investigaciones 
específicas de Ja Ecología. En un principio estos estudios se iniciaron con fitosoeiología y dinámica de poblaciones 
y demografía de plantas, continuandt l con ecolisiología vegetal, ecología de comunidades y ecosistemas, ecología 
humana y ecología de Ja conduela, complementándose con manejo y conservación de recursos bióticos y genética 
de poblaciones. 

Esta variedad de especialidades ecológicas motivó el crecimiento del personal como lo 
hemos visto, y por otro lado originó también una serie de necesidades materiales que el Instituto de Biología 
proporcionaba, y que se complementaban con los apoyos extra-universitarios tanto nacionales como 
internacionales. 

En esta etapa se había pensado ya la construcción de un local especial para el Departamento 
de Ecología, ya que sus instalaciones dentro del Instituto de Biología no satisfacían las necesidades del constante 
crecimiento del personal motivadas por Ja diversidad de sus investigaciones. 
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Después de algún tiempo de consultar a los dirigentes de este Departamento en sus 
necesidades, requerimientos de equipo y tipo de instalaciones, de diseñar y elaborar planos, hacerle modificaciones 
a los mismos, y conseguir los permisos correspondientes, la Dirección General de Obras de la UNAM construyó 
el nuevo edilicio del Departamento de Ecología situado a un costado del Jardín Botánico en el circuito exterior 
de Ciudad Universitaria, el cual fue entregado el 10 de noviembre de 1987. 

Fue en ese entonces que el crecimiento vertiginoso del grupo, junto con la necesidad de 
diversificación en todos los campos de la Ecología, motivó la creación de un centro independiente. Las consultas 
para este propósito fueron realizadas por el Consejo Interno del Instituto. Después de varias reuniones en las 
cuales se ventiló este asunto, se concretó el Proyecto de Creación del Centro de Ecología en febrero de 1988. 

En dicho proyecto se especificaba que inicialmente se trabajaría con el mismo presupuesto 
del Departamento, contando con las mismas instalaciones, personal y equipo para la nueva dependencia 
universitaria. Fue presentado, analizado, aceptado y avalado por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, 
que a su vez lo remitió al Consejo Universitario en donde se sometió a su análisis final. 

Ante la máxima autoridad universitaria se hizo un análisis minucioso de este proyecto, ya 
que significaba una dependencia más dentro de la Coordinación de la Investigación Científica, y todos los aspectos 
que traería consigo fueron ventilados en los organismos correspondientes, entre ellos la Comisión de Legislación 
y la Comisión de Diferenciación Académica, en donde se vió la trayectoria académica del Departamento de 
Ecología, su producción científica y su proyección futura. 

U na vez realizados estos estudios se sometieron al pleno del Consejo Universitario, que en 
su sesión del día 22 de marzo de 1988, que se extendería a las primeras horas del día siguiente, "aprobó, por 
unanimidad, reformas al Estatuto General en su artículo 9o, para que diga: .. .la adición a la fracción XXVI, para 
que el Departamento de Ecología del Instituto de Biología pase a ser Centro de Ecología. Esto, expresó el Rector, 
es muestra de la fortaleza de la lnstitución."(15) 

Completado este proceso se inició una organización interna en todos los ámbitos académicos 
y administrativos, los nombramientos de Director en la persona del Dr. Daniel Piñero, del Dr. Miguel Franco como 
Secretario Académico y del Sr. Gcrardo Coronas como Secretario Administrativo, fueron la base. 

Los objetivos del Centro de Ecología expresados en su Reglamento Interno son: 

"l. Generar información ecológica de alta calidad. 

2. Llevar a cabo la formación de personal altamente calificado en el área. 

3. Proveer de servicios para hacer accesible información obtenida en el Centro a personas e instituciones 
involucradas en gestión ambicntal."(16) 

Posteriormente se fueron creando sus cuerpos colegiados de evaluación como el Consejo 
Interno, la Comisión Dictaminadora y el Comité Técnico. En cuanto a su estructura académica se decidió integrarla 
en cinco Unidades de Investigación y cuatro de Apoyo. (Fig. 4) 

En 1988 José Alberto Búrqucz y Angelina Martínez concluyen su doctorado y se incorporan 
como investigadores en julio; en septiembre renuncia Luis Fanjul; y en diciembre ocurre el cambio de técnico 
académico a investigadora de Alma Orozco, y el cambio de adscripción y ascenso de técnico académico del 
Instituto de Biología a investigador del Centro de Ecología de Miguel Martínez Ramos. Los técnicos académicos 
contratados son Ana Batis, María del Rocío Esteban, Leonor García, José Luis Osorno,José Rubén Pérez Ishiwara 
y Jorge Toledo, todos ellos en diciembre. 

El 13 de diciembre de 1988 la Dirección General de Obras hizo entrega de las instalaciones 
ampliadas del Centro de Ecología. 
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En 1989 algunos estudiantes de doctorado becados en el extranjero se incorporan a la planta 
de investigadores: Gerardo Ceballos de la Universidad deArizona en febrero, Víctor Jaramillo de la Universidad 
de Colorado en mayo y Alfonso Pescador de la Universidad de Pensilvania enjulio. También como investigadores 
se integran Rafael Patrón en marzo, Víctor Rico en junio, Juan Manuel Labougle en septiembre y Luis Bojórquez 
en octubre, y en este año renuncia John Fa. Los técnicos académicos que se contratan son José Arizaga y Alvaro 
Miranda en febrero, y Pilar Huante en junio. 

Entre enero y marzo de 1990, a dos años de la creación del Centro de Ecología, el único 
movimiento que se presentó fue la renuncia de Alejandro Castellanos en febrero. 
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PRODUCCION CIENTIFICA 

Para tratar de fijar una fecha de la formación del universo se tiene que hablar de millones 
de años, y para explicar su origen existen diferentes teorías, una de las cuales babia de una gran explosión dando 
como resultado de ella las galaxias, estrellas, planetas, lunas, cometas, etc., todo ello en expansión. 

En cuanto al planeta Tierra se refiere sucede algo similar. El ser superior que la habita es el 
llamado Horno sapiens, y es a partir de la "aparición" de este, cuando empieza un proceso de transformación de 
la naturaleza. 

Esta labor del hombre fue con el afán de tener una vida mejor y en este proceso tuvo que 
sortear caminos desconocidos, empezó a observar el ambiente que lo rodeaba para iniciar este cambio en su 
beneficio. En un principio no entendió lo que pasaba a su alrededor y lo mitificó en divinidades para satisfacer esa 
inquietud. Pero poco a poco fue agudizando su capacidad de razonamiento y observación y logró un mayor 
entendimiento de su medio ambiente. 

Es entonces cuando logra hacer instrumentos que le sirven para construir su lugar de 
habitación, que le permiten cazar y pescar, domestica animales, rinde fruto su observación de la naturaleza y 
descubre las labores de la agricultura, paulatinamente selecciona los mejores alimentos y al mismo tiempo distingue 
algunos que le son de uso medicinal, en forma rudimentaria define algunas cuestiones aritméticas y geométricas, 
se comunica y vive en familia o en comunidad estableciendo algunas cuestiones de economía y gobierno, descubre 
los minerales, la manera de fundirlos y construir mejores instrumentos, y, con el afán de comunicar algún mensaje 
o conocimiento, inventa la escritura. 

Con la escritura, que sufre una evolución natural que permite su perfeccionamiento de los 
primeros caracteres ideográficos o pictográficos, continuando con una combinación de éstos y los fonéticos, hasta 
los nétamente fonéticos, inicia prácticamente la historia de la ciencia y de la producción científica, ya que se han 
transmitido en rocas, tablillas de arcilla o madera, papiros, pergaminos, piel o papel, los conocimientos que ha 
adquirido el hombre y que antes solo se enseñaban oralmente. 
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2.1 La producción cicntllica y su desarrollo. 

En los párrafos anteriores se expuso un brevísimo desarrollo del hombre y su relación con 
el medio ambiente, que significó los albores de la ciencia y las primeras manifestaciones de la producción cienUfica. 
A continuación se define qué es ciencia y qué es producción científica. 

Ciencia, del latín scientia, de scirc, saber, conocer, "es el conjunto sistemático de 
conocimientos, métodos y conceptos conque el hombre describe y explica los fenómenos que observa",(1) cuando 
se habla de ciencia se imagina inmediatamente las distintas especialidades que la conforma: Matemáticas, Biología, 
Química, Física, etc.; y producción, del verbo producir, del latín producere, "crear, hacer, elaborar".(2} Estos dos 
conceptos y el anterior esbozo dan el significado de producción científica como el resultado de hacer ciencia, que 
se comunica principalmente en documentos escritos. 

"Las primeras culturas testificadas por documentos escritos se desarrollaron en Egipto, 
Mesopotamia, la India y China,"(3) pero es en la antigua Grecia, considerada la cuna de la civilización, donde la 
ciencia tiene sus mejores exponentes de ese tiempo a partir del siglo V antes de Cristo, que tratan de explicar de 
una manera más profunda al hombre y su universo, son aquellos que definen las bases de las ramas científicas que 
permaneccrlan prácticamente vigentes hasta el Renacimiento. 

Atenas fue el centro cultural donde se originó este movimiento y la que "vio transcurrir la 
vida y la obra de grandes filósofos, como Demócrito y Leucipo, que inventaron la teorla atómica"( 4) con obras 
como Gran ordenación del mundo y Sobre In muerte; de matemáticos como Pitágoras y su discípulo Filolao que 
fue el primero en poner por escrito las doctrinas de su maestro; y de médicos como Hipócrates llamado "El Padre 
de la Medicina", de quien sobresalen sus obras Aforismos, De las epidemias, De la dieta en las enfermedades y 
Corpus Hlppocrnticum. 

Pero tres hombres son los que más sobresalen, el primero de ellos es Sócrates, destacado 
por sus enseñanzas basadas en la conversación y en la interrogación; el segundo es Platón, discípulo del primero 
y fundador de la Academia, llamada así porque impartía sus clases en el jardín de su amigo Acadcmo, sus 
enseñanzas perseguían lo ideal, lo perfecto, escribía en forma de conversación y su principal obra fue Diálogos; y 
el tercero fue Aristóteles, discípulo del anterior, considerado uno de los grandes pensadores e investigadores 
científicos, enseñaba paseando a la sombra de los jardines del gimnasio Liceo de Atenas, su obra es 
multidisciplinaria, sobresaliendo en Filosofla su Metafislca, en Lógica su Organón y en ciencias naturales destacan 
Ffslca, Sobre el cielo, Portes de los animales, Generación y Sobre las plantas. 

El desarrollo de esta cultura tiene una lógica expansión hacia otras ciudades, como 
Alejandría donde sobresale su famosa biblioteca. Surgen hombres como Euclides con su importante obra sobre 
Geometrla Elementos; el matemático y físico Arquúnedes con La medida del circulo, De la esfera y del cilindro, 
De la cuadratura, De In parábola, De los esferoides y conoides y Del equilibrio de los cuerpos en los fluidos; ya 
con el dominio romano en la era cristiana destacan el médico Aulo Cornelio Celso con su Arte de la Medicina; 
Cayo Plinio Secundo con su obra multidisciplinaria Nnturalis Historia; el matemático y astrónomo Claudio 
Tolomeo con su Geografía que ofrece un cálculo del tamaño de la Tierra, y Megale Sintaxis en la cual expone su 
!corla geocéntrica; y los médicos Dioscórides Pedanio con De materia médica, importante también en Botánica; 
y Claudio Galeno que recopiló y corrigió los conocimientos médicos de ese tiempo en su Arte médica y en su obra 
de anatomla Metbodus medendl. 

Con la caída del imperio romano se inicia la Edad Media que se caracteriza por una ausencia 
casi total de actividad científica, donde la Iglesia sobresale como la mayor fuerza unificadora, y organiza Las 
Cruzadas para liberar a la Tierra Santa del dominio musulmán, su organización social era el feudalismo y surgen 
monasterios por toda Europa donde se refugia la cultura y después pasa a las universidades que empiezan a crearse 
y donde florece el escolasticismo. 
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En esta época sobresale la cultura árabe que se extendió a todo el Mediterráneo, se considera 
que estudia y asimila la producción científica griega, la traduce a su idioma y colabora con algunas nuevas ideas 
de sus sabios. Se considera también que Santo Tomás de Aquino hace otro tanto, ya que se basa en la doctrina 
aristotélica y elabora sus obras principales Summa Teologica y Summa Contra Gentiles. 

La introducción de la imprenta a Europa por Gutemberg en Maguncia, Alemania, a 
mediados del siglo XV, fue uno de los principales difusores del Renacimiento, el cual rompió con el escolasticismo 
medieval y definió al humanismo como su füosofía, que se caracterizó por tomar al hombre como principal centro 
de interés y el redescubrimiento de la cultura griega. Este nuevo centro de atención en el hombre propició una 
búsqueda de su desarrollo completo, tanto en lo físico como en lo intelectual. 

Pero a pesar de la persecución religiosa de algunas nuevas teorías, surgen hombres valientes 
que manifestaron sus descubrimientos científicos, entre ellos sobresalen: el astrónomo polaco Nicolás Copérnico 
que impugnó la teoría geocéntrica y sostuvo su teoría heliocéntrica en su obra De revolutionibus orbium 
coelestium; Leonardo da Vinci que sobresalió tanto en las ciencias como en las artes con obras como Trattato 
della pintura, Del ludo geometrlco y Trattato di anatomla; el médico Andrcas Vesalio cuya obra De humani 
corporis fabrica es un tratado de anatomía humana ilustrada basada en disecciones que rectificó varias teorías de 
Galeno; el médico y naturalista suizo Conrado Von Gesner y su Historia animalium; el astrónomo danés Tycho 
Brahe pionero en la descripción del movimiento de los planetas, es suya la Introducción a la nueva Astronomía; 
el médico y físico inglés Guillermo Gilbert que investigó la electricidad estática y fue uno de los innovadores de la 
física experimental con De magnate magneticlsque corporibus; el matemático y físico holandés Simón Stevin 
pionero del sistema métrico decimal; el cirujano francés Ambrosio Paré con Dlx livres de chirugie ovec le magasln 
des instruments necessaires a lcelle; Filipo Aureolo Paracelso alquimista, médico y naturalista suizo introductor 
de los remedios químicos e iniciador de la farmacología, sus escritos más importantes son Opus poragranum y 
Opus paramlrum; y el ceramista y científico francés Bernardo Palissy precursor de la moderna agronomía y del 
método experimental con obras como Discours admirables. 

En cuanto al avance geográfico se refiere, Enrique el navegante fue uno de los más 
importantes pioneros, tuvo su clímax con Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, la otra mitad del mundo 
que permanecía ·ignorada. 

Estas tendencias ideológicas influyeron en La Reforma con Martín Lutero y Juan Calvino, 
que dividió a la Iglesia y que a su vez influyó en una mejor atmósfera para el avance científico. 

En el siglo XVII es cuando se reafirman los avances científicos con Galileo Galilei, 
matemático, físico, astrónomo y pensador italiano, con obras como Siderlus nuncios, Istorla e dimostrazione 
lntomo alle macchie soloire, Dialogo sopra l due massini sistemi del mondo y Dlscursl e dimostrazlonl 
matematiche intorno a due nuove scienze; Juan Kepler, astrónomo y matemático alemán, que mantuvo contacto 
con Galileo y Brahe, fue iniciador de la astronomía moderna con obras como Harmonice mundl y Epitome 
astronomiae copernlcoe; el matemático y físico Bias Pascal que sobresale por su famosa pascalina; el sabio y filósofo 
inglés Roger Bacon iniciador del método científico experimental con su Novum organum scientlarum que es una 
parte de lnstauratio Magna; el filósofo, matemático y físico Rene Descartes con su máxima obra Discurso del 
método; el médico y anatomista inglés William Harvey con su trabajo sobre la circulación de la sangre Exercitatio 
anatomice de motu cordis et sangulois en animalibus y su escrito contra la teoría de la generación espontánea 
Exercitatlones de generatlone animalium; y se llega a la culminación con un genio que también brilló en el siglo 
XVIII, Issac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés que formuló la teoría de la gravitación universal, de 
entre sus obras más importantes destacan Philophioe naturalis principia mathematica, Arlthmetiea universalls 
y New theory about ligth and colours. 

Con la expansión de la imprenta a toda Europa y América quedó garantizada la acumulación 
de la producción científica y también su difusión, que propició un gran impulso a la ciencia en la que un número 
mucho mayor de hombres tomaron parte, y su interés se vio materializado en las academias científicas y los escritos 
de ellas emanados. 
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"Las primeras academias científicas datan del siglo XVII: la Accademia dei Lincei, en Roma 
(1603-1630); la Accademia del Cimento, en Florencia (1657-1667); la Royal Society, en Londres (1662); la 
Academie des Sciences, en Paris (1666)."(5) Dentro de los órganos informativos de estas instituciones sobresale 
The Philosophical Transactions de la Royal Society, y dentro de las publicaciones periódicas científicas 
independientes el Journal des Savants francesa. 

El siglo XVIII vio surgir a hombres que sobresalieron en las ciencias naturales y que trataron 
de ordenar ese gigantesco cúmulo de conocimientos sobre los seres vivos: el francés Georges Louis Leclerc, conde 
de Buffon, y su Hlstolre Naturel, y el sueco Carolus von Linneo y su Systema Naturae; la microbiología inició con 
el holandés Antony van Leeuwenhoek y el italiano Lazzaro Spallanzani que desacreditó la teoría de la generación 
espontánea; en la qu!mica el alemán Georg Ernst Stahl fue el creador de la teoría del flogisto, pero el francés 
Antaine L. Lavoisier fue el principal formulador de la nomenclatura qulmica con su Mcthode de nomenclature 
chlmlque; en las matemáticas sobresale el francés Joseph Louis, conde de Lagrange, con su obra maestra 
Mecanlque analytlquei también sobresale el astrónomo, físico y matemático francés Pierre Simon de Laplace y 
sus hbros Theorle du mouvement et de la figure elllptlque des planetes, Exposltion du systeme du monde, Traite 
de mecanlque celeste y Theorle analytlque des probabllites; son dignos de mencionarse dos filósofos, el británico 
David Hume con su esceptisismo y fenomenismo absoluto en A treatise on human oature, y el alemán Immanuel 
Kant con su filosofía cr!tica en Critica de la razón pura y Critica de la razón práctica. 

Norteamérica empezó a destacar con su producción científica, un digno ejemplo es Benjamln 
Franklin y sus trabajos con la electricidad; también surgieron las sociedades eruditas con The Boston Philosophical 
Society en 1683 y The American Philosophical Socicty en 1743, cuya publicación, Transactions of the American 
Philosophical Society, empezó a publicarse en 1771.(6) 

También los grandes exploradores contribuyeron a la ciencia, en sus viajes tuvieron que fijar 
mejores referencias astronómicas y las memorias de estas expediciones están repletas de descripciones geográficas 
y biológicas. Sobresalen en el siglo XVI el portugués Hernando de Magallanes, en el XVII el inglés William 
Dampier, en el XVIII el inglés James Cook, y en este mismo siglo y en el XIX el alemán Alexander von Humboldt. 

En este periodo de finales del siglo XIX y principios del XX con la aplicación de los inventos 
tecnológicos en las fábricas, en especial la máquina de vapor y los telares mecánicos, surgió la revolución industrial, 
la centuria se vio enriquecida por el progreso que propició un rápido y diversificado desarrollo cient!fico. 

Sobresale el naturalista francés Georges Cuvier creador de la anatomía comparada y de la 
paleontología; el austriaco Gregor Johann Mendel y su hibridación de frijoles; surge la teoría de la evolución cuyo 
precursor fue el francés Jcan Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, que el biólogo inglés Charles Darwin 
fructificó en On the orlgln of specles by means of natural selection; la microbiología tiene un gran impulso con el 
francés Louis Pasteur y sus trabajos con la rabia y el alemán Roberto Koch sobre la tuberculosis; en la f!sica el 
inglés John Dalton estableció definitivamente la teor!a atómica; la teor!a de los cuaternios fue formulada por el 
matemático y astrónomo inglés William Rowan Hamilton; el sueco Jons Jakob Berzelius desarrolló los slmbolos 
químicos actuales; y el filósofo alemán Georg Wilhclm Friedrich Hegel y su idealismo absoluto. 

En cuanto a la tecnolog!a se refiere, la utilización de la energla eléctrica y el mejoramiento 
de la mecanización dieron origen a lo que algunos llaman una segunda revolución industrial. "Muchos de aquellos 
inventos fundamentales no se perfeccionaron hasta fines del siglo XIX: dinamos, motores eléctricos, telégrafos y 
teléfonos, motores de combustión interna, fonógrafos, aviación, cinematógrafo, telegrafía sin hilos, radio, 
televisión, métodos de refrigeración, materiales plásticos (y cada una de estas palabras daría tema para llenar 
fácilmente muchos volúmenes). Los descubrimientos de la ciencia pura fueron igualmente revolucionarios; han 
transformado a muchas ciencias tan profundamente como alteraron los inventos nuestras formas de vida. Baste 
referirnos al descubrimiento de los rayos X (Wilhelm Konrad Roentgen, 1895), a la radioactividad (Antoine Henri 
Becquerel, 1896) y al psicoanálisis (Sigmund Freud, 1900y posteriormente), al redescubrimiento del mendelismo 
(1900), a la formulación de la teor!a de la quanta (Max Karl Ernst Planck, 1901), a la teoría de las mutaciones 
(Hugo de Vries, 1901-1903), al radio (Pierre y Marie Curie, 1903), a las teor!as especial y general de la relatividad 
(Albert Einstein, 1905, 1916) y a la desintegración del átomo (sir Ernest Rutherford, 1919)."(7) 
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2.2 La producción científica en México, 

La producción científica en México tuvo un desarrollo similar que en el resto del mundo. 
Los antiguos grupos humanos se establecieron y desarrollaron a lo largo y ancho de su territorio. Se han encontrado 
yse siguen encontrando manifestaciones culturales de los mayas, olmecas, totonacas, toltecas, mixtecos, zapotecos, 
tarascos y náhuas. Sus construcciones, su lenguaje y algunas costumbres que se conservan en la actualidad muestran 
un pasado glorioso, que se manifiesta en forma expllcita en la producción científica que se logró salvar de la 
sistemática destrucción española. Esta producción se materializaba en los códices, hechos con papel prehispánico 
elaborado con hojas de maguey y principalmente corteza de amate o en pieles de animales, en especial la de venado. 
Los tlacuilos eran los encargados de la elaboración de los códices cuya lectura se enseñaba en las escuelas. Los 
temas tratados eran multidisciplinarios, desde los históricos hasta los astronómicos, incluso "podemos afirmar que 
en Mesoamérica, existieron lugares donde se almacenaban los libros sagrados llamados "Amoxcalli", "Amoxcalco" 
o "Amoxpialoya". Los repositorios más importantes se localizaban en Texcoco, Tenochtitlan, Tlatelolco y Cholula, 
situándose en los recintos ceremoniales o anexos a las casas reales."(8) Pero el dominio español quiso borrar todo 
ese pasado ya que para ellos representaba todo lo "demoníaco" de las costumbres de estos pueblos. Muy tarde se 
dieron cuenta de la importancia de su avance cultural y salvaron algunos de estos documentos. 

Ya establecidas las bases de su labor evangelizadora, las órdenes mendicantes establecieron 
instituciones de altos estudios como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde se crea una cátedra de medicina 
indígena donde los mismos indios la imparten, producto de estas enseñanzas es la obra Libellus de Medlcinallbus 
Indorum Herbls, mejor conocida como Códice de la Cruz·Badlano, que se puede considerar la primera obra 
científica mexicana, llamada as( porque fue escrito por dos ind!genas: Mart(n de la Cruz autor del texto náhuatl 
original y Juan Badiana que lo tradujo al latín. Dicha obra es un tratado de botánica y farmacología ya que especifica 
los remedios vegetales de varias enfermedades. Pero la primer obra monumental sobre la naturaleza mexicana es 
Historia Natural de Nueva España, debida al Doctor Francisco Hernández, que en una expedición encomendada 
por Felipe 11, iniciada en 1570 y que termina siete años después, describe la flora y la fauna de estas tierras. 

Opera mediclnalla de Francisco Bravo es considerado el primer libro de medicina impreso 
en América en 1570. Sobresalen también Pedro Garc!a Farfán con sus obras Tractato de cblrugia yTractato breve 
de medicina y de todas las enfermedades, y Alonso López de Hinojosos con Summa y recopilación de chirugia 
con un arte para sangrar muy útil y provechosa. 

Sin embargo es en las grandes crónicas de los hombres que participaron en el 
descubrimiento, conquista, evangelización y exploración de la Nueva España, o los relatos de los viajeros, donde 
aparecen notas geográficas, botánicas, zoológicas, médicas, de costumbres y cultura de los indígenas, tales como 
las Cartas de relación de Hernán Cortés, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Berna! Díaz 
del Castillo, o Historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, solo por mencionar 
algunas de las más importantes. 

Pero las primeras ciencias que se vieron beneficiadas con el descubrimiento y exploración 
de América fueron la Astronomía y la Geografía, ya que se abandonó la navegación costera y se tuvieron que hacer 
mejores mapas y tener una mejor referencia en las estrellas, as( como mejores instrumentos para determinar la 
posición exacta de las naves. Así aparecen obras como las de Diego García Palacios Instrucción náutica para 
navegar y Diálogos militares de la formación e Información de personas, instrumentos y cosas necesarias para 
el buen uso de la guerra. 

En su Physlca speculatio Fray Alonso de la Veracruz hace una exposición del sistema 
geocéntrico universal; pero a las matemáticas se debe lo que Ellas Trabulse considera el "primer libro cientilico 
publicado en el continente americano. El título de la obra es Sumario compendioso de las quentas de plata y oro 
que en los reinos del Plrú son necesarias a los mercaderes y todo género de tratantes. Con algunas reglas tocantes 
al arithmétlca. Fue impreso por Juan Pablos en 1556, siendo su autor el "arithmético" Juan D!ez, vecino de 
México."(9) 
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En el siglo XVII se siguen publicando obras con referencias a las curas indígenas como la 
del doctor Juan de Barrios Verdadera medicina, cirugía y astrología, o la de Gregario López Tesoro de medicinas 
para todas las enfermedades, Diego de Osario y Peralta edita su Principia medlclnae, epitome et tortlus humani 
corporls fabrica también con influencias de textos europeos. 

La geografía es más precisa y ya se pueden calcular la latitud y la longitud de las principales 
ciudades, son notables los cálculos de Fray Diego Rodríguez, sobresalen los mapas de Adrián de Boot, Cristóbal 
de Guadalajara y de Carlos de Sigüenza y Góngora, destaca la obra de Diego de Cisneros Sitio, naturaleza y 
propiedades de la Ciudad de México, aguas y vientos a que está sujeta y tiempos del año. 

Fray Diego Rodríguez es el hombre al cual se le debe la difusión de las nuevas teorías 
científicas revolucionarias· de la época, tanto en Astronomía, Física y Matemáticas, los trabajos de Copérnico, 
Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Tartaglia y Neper empiezan a ser expuestos en la Real y Pontificia Universidad de 
México donde él era catedrático, su obra impresa es poca, la mayoría de la cual está manuscrita e inédita. Carlos 
de Sigüenza y Góngora es otro erudito que también conocía las nuevas teorías, sus obras más importantes son 
libra astronómica y philosophlca y Belerofonte mathematico contra la quimera astrológica. En 1666 se publica 
en México la Gaceta General, primer publicación periódica que entre sus noticias se dedican algunas de carácter 
cienúfico, a la que le siguen por lo menos una docena más en esta centuria. 

En el siglo XVIII se continuan publicando este tipo de gacetas, sobresalen la de Juan Ignacio 
Maria de Castorena y Ursúa y la de Juan Francisco Sahagún de Arévalo. "En 1768 el prollfico José Antonio Alzate 
publicó la primer obra periódica de contenido cientlfico: el Diario Literario de México, al que sucedieron en 1772 
los Asuntos Varios Sobre Ciencias y Artes, y en 1787 las Observaciones Sobre la Física, Historia Natural y Artes 
Utiles. De 1788 a 1795 este eminente hombre de ciencia dió a luz sus célebres Gacetas de Literatura de México. 
Por su parte José Ignacio Bartolache publicó en 1772 la primera revista médica publicada en el continente 
americano que llevaba por título Mercurio Volante con Noticias Importantes y Curiosas Sobre Varios Asuntos de 
Física y Medicina."(10) Asl, en sus respectivas publicaciones, estos eruditos escribían sus avances en las ciencias 
o sus opiniones sobre las de los demás, sobretodo Alzate. 

En la medicina se siguen utilizando las bárbaras técnicas de sangrías, purgas y vomitivos para 
todo tipo de males, pero avanza con la aceptación de la teoría de la circulación de la sangre, la anatomía, la 
fisiología, los nuevos métodos de diagnóstico, el cuidado de la higiene, el uso del termómetro y microscopio y la 
influencia de los escritos europeos. 

Surgen los trabajos de Buffon y de Linneo y la sociedad científica mexicana los analiza y los 
critica en pro y en contra. El jesuita Francisco Javier Clavijero elabora una nueva clasificación para sus obras en 
relación a este tema, que es una combinación de teorías actuales y pasadas, con todo abundan los escritos sobre 
esta especialidad de autores como los jesuitas Miguel Venegas y Miguel del Barco, José Rafael Campoy, Joaquín 
Velázquez de León, Pedro Alonso O'Crouley y José Mociño que empieza a destacar con Exerclclos públicos de 
botánica elaborado junto con algunos de sus condiscípulos de la Real y Pontificia Universidad. 

"En 1768 se crea la Real Escuela de Cirugía gracias a las gestiones de Antonio Velázquezy 
de Domingo Rusi; en 1781 se fundó la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, en 1787 elJ ardln Botánico 
y en 1792 el Real Seminario de Minerla."(11) Este último llamado también "la primera casa de las ciencias en 
México"(12), vino a dar un impulso no solo a la minería, sino también a la Física, la Química, las Matemáticas y la 
Astronomía, con los cursos especializados que se impartían en sus aulas donde ya se enseñaban las teorías de 
Newton, incluso algunos estudiantes publicaron sus trabajos en base a estos cursos como Tratado de Física de 
Tomás Mallas Causi y De mathematicls elementis de Emmanuel de Arauja. 

La ciencia en México en el siglo XIX tiene su primera organización en sociedades científicas 
constituidas como tales, y es en sus órganos de difusión donde se muestran los avances de cada una de ellas. 

En el año de 1833 nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica y años después 
publica su "Boletln", a mediados de siglo edita la Carta general de la República y se forma la Comisión Internacional 
de Límites para determinar la frontera con Estados Unidos; y en 1877 la Secretaría de Fomento crea la Comisión 
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Geográfico Exploradora. Es importante mencionar el Atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España de 
Humboldt (1811). 

A principios de siglo se inicia la vacunación y se torna a gran escala cuando llega la Comisión 
de la Vacuna de España encabezada por Francisco Xavier Balmis en 1804; en 1865 se establece la Sociedad Médica 
de México y en 1888 el Instituto Médico Nacional; sobresalen Matías Béistegui y Francisco Vértiz que en 1845 
realizan la primera transfusión; la principal publicación de esta disciplina es la Gaceta Médica de México que se 
inició en 1864 y se sigue editando. 

En las ciencias naturales surgen las teorías de Darwin y la sociedad cientlfica mexicana se 
divide en sus opiniones que se manifiestan en "La Voz de México", tradicional y conservadora, y "La Libertad", 
liberal y progresista; se funda en 1868 la Sociedad Mexicana de Historia Natural y su órgano de difusión es "La 
Naturaleza", algunos de sus hombres más importantes son Alfonso Herrera, Alfonso L. Herrera, padre e hijo, José 
Ramírez, Alfredo y Eugenio Dugés y Casiano Conzatti. 

En la Astronomla en 1812 aparece en México Idea Astronómica, el sistema copernlcano 
censurado del español Fermín de Reygadas, obra innovadora de gran peso; algunos artículos de esta área se 
publican en el "Registro Trimestre" y en el "Mosaico Mexicano"; en 1863 se abre el Observatorio Astronómico 
Nacional en el Castillo de Chapultepec y desde 1881 ha publicado su "Anuario". El paso de Venus por el disco del 
Sol el 8 de diciembre de 1874, originó una expedición mexicana al Japón compuesta por Francisco Dlaz 
Cobarrubias, Francisco Jiménez, Agustín Barroso, Manuel Fernández Leal y Francisco Bulmes. El primero publicó 
en 1876 Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón. 

En esta época la geología y la minería tuvieron un gran desarrollo, el propio Humboldt 
admitió que las técnicas mineras mexicanas eran mejores que las europeas; aparecen artículos sobre el tema en 
!'Revista Mexicana", "El Ateneo Mexicano" y"ElMinero Mexicano"; se empieza a publicar el "Anuario de la Escuela 
Nacional de Minería" que en 1863 se edita como "Anuario de la Escuela de Minas"; en 1886 se crea la Comisión 
Geológica de México que años después publica la Carta Geológica de la República Mexicana y la Carta Sísmica 
de la República Mexicana; sobresalen en esta área F. de Montesus, Pedro C. Sánchez, Manuel Rangel, Pío 
Bustamente, Manuel Castro, Manuel Tejeda, Tomás Ramón del Moral, Andrés del Rlo, Joaquín Velázquez de 
León y Santiago Ramlrez; y en 1891 se funda el Instituto Geológico de México. 

Al Dr. Leopoldo Río de la Loza debe la química mexicana las más grandes aportaciones, su 
obra más destacada es Introduccl6n al estudio de la Química; también sobresale Tablas de reconocimiento de 
sales de Andrés Almaráz; otros destacados cientlficos de esta área son Gumersindo Mendoza y Juan Maria 
Rodríguez; se publican artlculos del tema en "Revista Cientlfica y Literaria" y en los "Anales de Fomento" que, 
como la mayoría de las revistas aquí mencionadas, publican artlculos de diversas especialidades. 

Finalmente se mencionará que en 1864 se crea la Comisión Cientlfica de Pachuca que se une 
a la expedición francesa Commission Scientifique du Mexique. 

Este ambiente cientlfico no cambiarla mucho en las primeras décadas del siglo XX: en 1903 
se crea la Sociedad Geológica Mexicana y en 1910 se estableció el Servicio Sismológico Nacional por el Instituto 
Geológico de México que en 1917 cambia de nombre a Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos 
dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; en 1909 el Observatorio Astronómico Nacional 
inauguró su nuevo local especialmente construido para albergarlo; en 1915 se crea la Dirección de Estudios 
Biológicos dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento; y el hecho más sobresaliente es la celebración 
en la Ciudad de México del Primer Congreso Cientlfico Mexicano en 1912. Es entonces cuando, en 1929, surge la 
Universidad Nacional Autónoma de México que vendría a centralizar, organizar e impulsar la investigación 
científica mexicana. 
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2.3 La estructura cienUfica de la UNAM. 

Los trabajos cientificos en la universidades tuvieron su inicio y modelo en las alemanas de 
principios del siglo XIX, con una nueva estructura científica universitaria cuyo óptimo propósito era la generación 
de nuevos conocimientos por medio de la investigación. También se inició una estrecha relación 
profesor-estudiante para la creación de investigadores, que a su vez se dedicaran a la docencia. 

El avance de la ciencia necesitaba gente mejor preparada y hacia Alemania se dirigieron las 
miradas de hombres de muchos países para su preparación. Es as{ como poco a poco el modelo alemán se translada 
a Inglaterra, donde ya se tenla una conexión directa universidad-empresas privadas, y después a toda Europa. 

En Estados Unidos es donde se mejora esta estructura ya que el gobierno otorga subsidios, 
las universidades comienzan la enseñanza a nivel maestrla y doctorado, y la investigación se avoca a problemas 
regionales agropecuarios y tecnológicos. 

Como ya se vió, después de 19 años de instaurada la Universidad Nacional de México, se le 
otorga a ésta su autonomla. A ella se le encomiendan las funciones de educación superior para formar ciudadanos 
útiles a la sociedad; la difusión de la cultura; y la organización de la investigación científica para apoyar el desarrollo 
del pafs, esta última como influencia del creciente éxito alcanzado por universidades extranjeras. 

La evolución de la estructura cientlfica de la UNAM es muy interesante, ya que marca un 
constante crecimiento de los aspectos que la conforman: diversidad y profundidad cientlfica, recursos financieros, 
humanos y materiales, y la administración y organización de estos recursos. Se señalará este crecimiento en tres 
grandes etapas, tomando en cuenta la interrelación de los aspectos mencionados. 

Primera etapa (1929-1951): Inicio y forjacl6n. La labor de los tres institutos decanos creados 
en 1929, Astronomla, Biología y Geología, fue tomada como punto de apoyo y ejemplo para la formación de los 
siguientes. En nueve años de trabajo efectuados en el antiguo Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, 
en la Casa de Lago de Chapultcpec y en el actual Musco de Geologla, respectivamente, fue determinante para 
que surgieran los demás en las áreas básicas de la ciencia. 

En 1938 surgen los de Física y Geografía, en 1941 el de Qulmica, en 1942 el de Matemáticas 
y en 1945 los de Gcoflsica e Investigaciones Biomédicas, "aunque sus instalaciones iniciales fueron, en general, 
menos adecuadas que las de sus antecesores: as{, el de Física se instaló en una pequeña área de la esquina noroeste 
del segundo piso del Palacio de Minería; Matemáticas en los locales de la Escuela Nacional de Ingeniería cjue 
estaba ubicada también en el mencionado Palacio de Minería; el de Geografla, en la azotea de la Escuela Nacional 
Preparatoria Número 1; el de Quúnica, en al Escuela Nacional de Ciencias Quúnicas, en Tacuba; el de 
Investigaciones Biomédicas (como Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos), en la Escuela Nacional de 
Medicina; y el de Geoflsica inició sus tareas en el mismo recinto del Instituto de Geolog!a."(13) 

Poco a poco surge personal capacitado para la formación de nuevos investigadores. Es 
importante mencionar la inclusión de cientlficos españoles, en 1939, inmigrados durante la guerra civil. En ese 
mismo año comienzan las funciones de la Facultad de Ciencias y se dá un gran paso para el desarrollo cientifico 
universitario; se establecen los primeros cursos de posgrado; y en 1945 se instalan el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica para "propiciar, alentar y desarrollar la investigación"(14) y la Coordinación de la 
Investigación Cicntlfica para "apoyar y ejecutar las resoluciones de este cuerpo colegiado."(15) 

Segunda etapa (1952-1971): cimentación y avance. Al construirse Ciudad Universitaria se 
inicia, en 1952, el translado de los institutos a esta zona. Con esto inicia un nuevo período que permite un avance 
importante ya que se cuentan con locales más adecuados para la investigación, y se puede establecer una 
cooperación entre ellos al encontrarse en una misma área. 
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En 1957 se incorpora a la UNAM el Instituto de Ingeniería, A. C., como Dirección de 
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería; en 1958 se crea el Centro de Cálculo Electrónico que en 1970 sería 
el Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios; en 1967 se establece el Centro de 
Investigaciones en Materiales; también en ese año inicia sus labores el Laboratorio Nuclear; y en 1971 se establecen 
el Centro de Instrumentos y el Centro de Información Científica y Humanística. 

También en este período se dio un paso importantísimo para la investigación en la UNAM 
con la creación, en 1954, de los nombramientos del personal académico de tiempo completo. 

En 1951 se establece en Tonantzintla, Puebla, una estación del Observatorio Astronómico 
Nacional, primer dependencia foránea de la UNAM, pero es hasta 1968 cuando empieza la descentralización 
científica universitaria. 1967 y 1969 sirven también de marco histórico para esta área, ya que se establecen el 
Programa de Formación del Personal Académico y el Presupuesto por Programas. 

Tercera etapa (1972 a la fecha): consolidación y desarrollo. En 1972 se inicia el impulso 
definitivo para la investigación científica dentro de la UNAM, ya que se construyen edificios especialmente 
diseñados para los institutos en la zona de investigación del Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, y es el de 
Biología el que en ese año empieza con el translado e inaugura su nuevo local en 1973. 

En esa época se consolidan los programas de investigación de centros e institutos. También 
en ese año de 1972 el Laboratorio Nuclear se transforma en Centro de Estudios Nucleares, que en 1988 se convierte 
en Instituto de Ciencias Nucleares; en 1976 hay dos acontecimientos de esta naturaleza: del Centro de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios surge el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y se crea el Instituto de Ingenierla de lo que fuera la División de 
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería; en 1977 se establece el Centro de Ciencias de la Atmósfera; en 1979 
el Centro de Investigaciones en Materiales evoluciona a Instituto de Investigaciones en Materiales; en 1980 se crea 
el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno; en 1982 se establece el Centro de Investigación sobre 
Ingeniería Genética y Biotecnología; en 1985 surge el Centro para la Innovación Tecnológica; y en 1987 se 
incorpora a la Coordinación de la Investigación Científica el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. 

Ya se ha mencionado el desarrollo que tuvo el Instituto de Biología, pero merece una 
mención aparte ya que ha sido el que más dependencias de investigación ha originado. Solo se complementará la 
información con la evolución a institutos de dos de los centros de él emanados, en 1981 el de Ciencias del Mar y 
Limnologla y en 1985 el de Fisiología Celular. 

La descentralización científica universitaria recibe un fuerte impulso y se desarrolla 
enormemente, ya que los primeros locales que se habían construído son sustitufdos por instalaciones modernas y 
con todos los servicios, amén de que son creadas nuevas unidades con las mismas características. Existen un total 
de 20 unidades foráneas de investigación entre Observatorios, Estaciones de Investigación, Laboratorios, Centros 
de Investigación y 2 Buques Oceanográficos; y la Red Sismológica Mexicana y el Servicio Mareográfico Nacional 
con 19y17 estaciones respectivamente, dependientes del Instituto de Geofísica. 

Complementan este actualmente llamado Subsistema de la Investigación Científica, cinco 
Programas Universitarios: en 1981 se crean el de Alimentos y el de Investigación Clínica, este último cambiará de 
nombre al de Investigación en Salud en 1988; en 1982 el de Energía, y en 1991 el de Medio Ambiente y el de 
Investigación y Desarrollo Espacial. 

Se establece una política administrativa paralela a este desarrollo, ya que se refuerzan los 
proyectos académicos unilaterales, bilaterales y multilaterales, se establece la superación del personal académico 
ya que el Programa de Formación del Personal Académico rinde frutos con el apoyo para la formación de 
investigadores en el extranjero, se dedica mayor atención a la docencia y a los estudios de posgrado, aumentan los 
recursos financieros que permiten también la adquL~ición de equipo especializado en cada dependencia y se 
fortalecen y amplían los vínculos con el sector oficial y privado. 
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FORMAS PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION 
CIENTIFICA 

3.1 Las primeras maolfestaclooes de Importancia. 

Visto ya el significado de producción científica y hecho un brevísimo esbozo de su desarrollo, 
se abocará ahora a determinar cuáles fueron las primeras manifestaciones de su importancia. 

Si se especifica el término "importancia" como la manifestación que se hace de una cosa para 
que sea de mucha trascendencia o relevancia, se tendrá que la importancia de la producción científica es la utilidad 
que se le dá a ésta en su proceso de análisis, aplicación, comprobación, selección, unión y generación de nueva 
producción científica. 

Los primeros documentos escritos que se han encontrado demuestran en si el primer signo 
de importancia, ya que en un principio los conocimientos se transmitían oralmente, entonces dada su complejidad 
y trascendencia no se confió a la memoria humana su preservación. Las primeras nociones científicas tuvieron que 
ver con nociones prácticas, ya que el hombre resolvió sus necesidades elementales con la aplicación de este tipo 
de razonamientos. El objetivo era tener una vida mejor y agudizó su capacidad de observación para entender su 
medio ambiente y transformarlo en su beneficio, Estos primeros textos de una u otra manera generaron nuevas 
aportaciones basadas en ellos. Este inicio en la producción cienUfica se vio centralizado en las primeras bibliotecas 
de ese tiempo, generalmente establecidas en recintos sagrados o junto a ellos. 

Con el establecimiento de las bibliotecas públicas en la antigua Grecia se dá un auge 
determinante a la difusión y generación de nueva producción científica, y es aquí donde se tiene otra manifestación 
de su importancia: "en el siglo 11, el médico griego Claudio Galeno, al escribir De llbrls proplls llber, ofrece la 
primera manifestación de la noción bibliográfica que equivale a 'lista de obras"'.(1) Es preciso aclarar que la 
anterior mención al término bibliografía no es lo que erróneamente se designa como las obras consultadas por un 
autor, sino como Malcles lo dice a "la bibliografía sistemáticamente elaborada sobre el tema".(2) 

Efectivamente, la bibliografía es una manifestación de importancia. Este concepto se viene 
a reforzar con "el Myroblbllon, de Focio (815-891). patriarca de Constantinopla, es un nomenclador de libros 
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leídos y comentados por el sabio".(3) La historia de esta disciplina también demuestra este hecho, especialmente 
cuando la imprenta dio otro impulso a la producción científica y los eruditos de cada especialidad se encargaron 
de hacer los listados de ellas, animados por conocer los estudios relativos a su tema, tendencia que continúa con 
las bibliografías especializadas hechas ya con técnicas apropiadas y que tienen fines comerciales destinados a una 
mejor difusión de la información para un adecuado desarrollo científico, hechos que culminan en los índices y 
resúmenes bibliográficos actuales de circulación internacional realizados por profesionales, que emplean 
tecnologías avanzadas y cuyos propósitos son resolver un sinnúmero de problemas, entre ellos la duplicidad de 
investigaciones en diferentes países. 

La producción científica que ahora parece elemental y que se enseña en niveles de educación 
primarios, tuvo un gran camino por recorrer para llegar a este estado. La teoría geocéntrica aceptada durante 
tanto tiempo generó nueva producción científica basada en ella, hasta que Nicolás Copérnico dio a conocer su 
teoría heliocéntrica que fue la base para la elaboración de nuevos documentos en contra y posteriormente a favor, 
hasta demostrar este hecho y todos los relacionados a el. 

"Con la misma inclinación y propensión que la piedra imán llama y se abraza con el acero, 
por la amistad que le tiene, de este mismo modo se ha de presumir que se aman y se apetecen la plata y el azogue, 
procurando mediante la dicha amistad, abrazar y unir el uno con el otro;"(4) esta curiosa explicación del siglo XVI 
de las afinidades de la plata y el mercurio, y el anterior párrafo, nos demuestran que todo escrito que trate de 
explicar algún hecho científico es considerado producción científica, porque demuestra otra de las características 
de Ja ciencia, "en efecto, el conocimiento científico, por oposición a la sabiduría revelada, es esencialmente falible, 
esto es, susceptible de ser parcial o aún totalmente refutado."(5) 

Desde luego que uno de Jos puntos más importantes de la producción científica, es el hecho 
de que alcancen tal resonancia que lleguen a formar parte de las enseñanzas de un colegio o universidad y se 
conviertan en lecturas clásicas, y sobre todo que los propios autores se dediquen a la difusión de sus 
descubrimientos y a la formación de nuevos investigadores. 

3.2 Análisis de referencias y citas bibliográficas. 

El punto culminante de la importancia de la producción científica y la generación de nuevos 
documentos, es cuando Jos científicos se ven en la necesidad de asentar en sus escritos ideas, conceptos, 
procedimientos, teorías, hechos, conclusiones y recomendaciones de las publicaciones de sus colegas, es entonces 
cuando surge Ja cita bibliográfica que se utiliza cuando surge la revista científica en el siglo XVII. 

Este procedimiento identificó a algunos científicos como peligrosos o revolucionarios, en 
una época en Ja cual se estaba generando un cambio de estructuras científicas. 

La cita bibliográfica adquirió una importancia tal, que llegó a constituirse como un 
instrumento de evaluación. Pero existen algunas confusiones en cuanto a su significado. Según Perales(6) ello 
deriva de la traducción de los términos ingleses empleados, "quotation" en Inglaterra y "citation" en los Estados 
Unidos de América, ya que ambos se refieren a la transcripción de un texto determinado dentro de otro, y 
"reference" cuando se describe bibliográficamente el documento utilizado. 

Como ya se vió anteriormente, la historia de la producción científica muestra un desarrollo 
de la ciencia con muchos obstáculos, generándose en forma lenta y con poca difusión en los siglos precedentes, 
pero que tiene un auge increlble en el presente en cada una de sus ramas y dentro de ellas se han generado una 
serie de especialidades que el científico del pasado jamás se hubiera imaginado que existieran, y que aún hoy nos 
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siguen asombrando; esto provocó también un considerable aumento bibliográfico y su lógica difusión a los centros 
de investigación y enseñanza, que impulsó sus primeros estudios formales de importancia. 

"En 1927, Gross y Gross aplicaron el método de investigación estadística en sus formas 
simples para evaluar la literatura periódica de una rama de la ciencia. Ellos tabularon las referencias, de otras 
revistas, en un volómen delJournal ofthe American Chemical Society, y sacaron ciertas conclusiones concernientes 
a las necesidades de las bibliotecas universitarias de química."(7) 

Posteriormente se hacen estudios similares en otras ramas de la ciencia haciendo eco a este 
novedoso estudio, y es en ellos donde surge otra variante de cita bibliográfica que será utilizada desde entonces, 
esto es, la cita bibliográfica recibida por una revista citada de una revista citante. 

Sin embargo, el primero en usar este concepto fue Frank Shepard en su Shepard's Citations 
de 1873(8), el cual se basa en las decisiones de los Tribunales de Justicia de los Estados Unidos de América y sus 
usos como precedentes en otros casos. Concepto que llegaría a su máximo desarrollo con Eugene Garfield y las 
citas a los autores en el Science Citation Index, Social Sciences Citation Indexy Arts & Humanities Citation Index. 

El primer significado antedicho, transcripción de un texto determinado dentro de otro, se 
refiere exclusivamente a la cita textual de un documento, que se caracteriza por la inclusión de ésta, entre comillas, 
dentro de un párrafo o página. En la actualidad esta práctica va decayendo en uso, limitándose solo a unas cuantas 
palabras explicativas del texto utilizado, o solo refiriéndose al trabajo de tal autor y dejándole el resto a la referencia, 
todo esto para evitar que los documentos científicos sean demasiado extensos, por comodidad de los escritores, o 
por ignorancia en el uso de este método. Tal vez esta modalidad sea más utilizada en los escritos de los estudiantes 
antes de dedicarse nétamente a la producción científica. 

La nueva variante nos dejaría a la referencia y cita bibliográfica como "denominaciones de 
una misma entidad: la remisión bibliográfica. La primera se utiliza para designar la remisión reali7.ada por una 
publicación citante, y la segunda, para designar la remisión recibida por una publicación citada."(9) Como se ve 
el significado de referencia bibliográfica no sufre ninguna variante. 

Vale la pena mencionar que se usa la expresión "citar" a la acción de utilizar uno o varios 
documentos en la redacción de uno nuevo, cuya presentación final son las referencias. 

Pero ¿cuáles son los motivos para citar? Al respecto Garfield(lO) presenta los siguientes 
motivos: 

l. Rendir homenaje a los pioneros, con lo cual se dan a conocer a los primeros autores y sus obras sobre un tema 
determinado. 

2 Dar el crédito a trabajos relacionados, con esto se identifica a los científicos y sus escritos sobre una misma 
área de la ciencia. 

3. Identificar metodología, equipo, etc., esto se refiere a los materiales y métodos utilizados en estudios 
anteriores. 

4. Proveer lecturas antecedentes sobre el tema, punto muy importante para conocer su historia y evolución. 

S. Corrección de trabajos personales, cuando alguien acepta haber cometido algón error en sus trabajos. 

6. Corrección de trabajos de otros autores, ya que con la experimentación se pueden obtener nuevos resultados. 

7. Crítica de trabajos previos, cuando algón cienUfico hace la observación de omisiones o fallas en los materiales 
y métodos de un estudio anterior. 

8. Comprobación de juicios, cuando se coinciden en los resultados de un experimento. 
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9. Alertar a los lectores de trabajos futuros, cuando algún autor obtiene por los llamados "colegios invisibles" 
artículos en prensa o de próxima edición, o que pueden ser también suyos. 

10. Proveer gulas a diseminaciones pobres, indizaciones pobres, o trabajos no citados, para identificar escritos 
importantes que sean poco o núlamente conocidos, o de una rama de la ciencia poco estudiada. 

11. Verificación de datos y hechos, cuando se reafirman cantidades y resultados de una observación o 
experimento. 

12. Identificar las publicaciones originales en las cuales una idea o concepto fue discutido, ya que se podrían omitir 
algunas teorías ya analizadas. 

13. Identificar las publicaciones originales u otros trabajos que describen un concepto o término epónimo, por 
ejemplo: la Ley de Bradford. 

14. Rechazar trabajos o ideas de otros, con lo cual se dá a conocer que no se está de acuerdo con teorías, 
experimentos y resultados de algún colega en base a sus propios estudios. 

15. Disputar las demandas de prioridad de otros,. donde se identifica positivamente a los autores de una teoría, 
concepto o idea. 

Existen otras taxonomías que analizan desde otros puntos de vista estos motivos, y que 
pueden ser más extensos o más concretos según sea el caso. 

Respecto a las citas bibliográficas generalmente se conocen tres tipos: citas puras, que son 
aquellas que se obtienen de investigadores que no tienen nada que ver con el autor del escrito; autocitas, cuando 
un investigador utiliza sus propios documentos; y las ca-citas, donde en un grupo de investigación, los pares, se 
citan mútuamente. 

Pero han sido detectados algunos vicios en cuanto al uso de referencias y citas bibliográficas: 
"existencias de numerosas autocitas en las bibliografías, ausencia de referencias hechas a trabajos "obvios" o 
"clásicos", o bien a otras fuentes realmente utilizadas, plagio de referencias, es decir, transcripción de las 
bibliografías de otros autores, presencia, en la red de publicaciones citantes-citadas, de "sociedades de admiración 
m<itua" y, finalmente, la imposibilidad por parte de los autores citantes de realizar búsquedas exhaustivas de la 
literatura."(11) 

Precisamente para facilitarle a los autores la búsqueda de literatura especializada sobre sus 
temas y una mayor difusión de la misma, es como surgen los útdices, res<imenes e Indices de citas bibliográficos. 
Respecto a los <iltimos ya se mencionó el Shepard's Citation de finales del siglo pasado como instrumento de 
referencias legales, pero en cuanto a la ciencia se refiere y al desarrollo que ha tenido desde entonces, y sobre todo 
a lo que se llama la "gran explosión documental" que trajo consigo, no fue fácil esta tarea. 

El punto de impulso fue el Comité de Consultores para el Estudio de Indices de la Literatura 
Médica que presidia en 1952 el Dr. Chauncey Leake, y que supervisaba el Proyecto de Indización de la Biblioteca 
MédicaJohns Hopkins Welchque era patrocinado por la Biblioteca Médica de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos de América.(12} De aqul es donde surge gente preparada en el tema, como Garfield que darla un máximo 
desarrollo a los Indices de citas, que son listas ordenadas alfabéticamente por el autor de las referencias, cada uno 
de los cuales está acompañado de una lista de citas que se obtienen analizando los artlculos de revistas de alguna 
especialidad en un periodo determinado. 

La primera publicación de Garfield fue Contents in Advance, funda después la Documation 
Inc. que produce Survey of Currcnt Managcment Literaturc y Managcment's Documation Preview, luego de ocho 
años cambia de nombre la compañia a Garfield Associates y el servicio a Curren! Contents, que posteriormente 
tendría su primera especialidad Curren! Contents/Life Sciences, en 1960 introduce el Index Chemicus y ese mismo 
año nombra a su organización Insti\ute for Scientific Information (ISI}.(13) 
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En 1961 el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos de América inició un 
programa cooperativo con el ISI para preparar un Indice de citas en el campo de la gcnética.(14) Después de 
algunas cuestiones se decide hacer la obra multidisciplinaria y de ahí extractar esa especialidad. Así es como surgen, 
en 1963, el Genctic Citation Index y el Science Citation Index (SCI). 

3.3 El Sclence Citatlon lndex. 

La primera edición del Scicncc Citation lndex cubrió los artículos de 613 revistas de 1961 de 
cuyo conteo final se obtuvieron 1.4 millones de citas, (15) donde se enfrentaron a una serie de problemas como las 
distintas formas de mención de las referencias o bien datos faltantcs. 

Con la experiencia obtenida en sus primeras ediciones ha sido mejorada su presentación con 
una mejor técnica de indización, un formato e impresión más adecuados y un mayor número de revistas indizadas, 
en 1992 se utilizaron 3 241 de ellas obteniéndose un lota! de 13 131 002 citas.(16) Es una obra de consulta básica 
que permite conocer los temas y la importancia mundial de la producción científica de los investigadores, además 
de que evalúa las revistas en una serie de estudios bibliométricos que proporcionan factores de selección y su 
posible costo-beneficio de suscripción. 

El SCI es un Indice de citas de la literatura científica publicada en las mejores revistas 
mundiales seleccionadas por el ISI, en su forma impresa la periodicidad es bimestral que se acumula anual y 
quinquenalmente, tiene cuatro secciones básicas: 1. Citation Indcx, 2. Source Index, 3. Corporate Index y 4. 
Permuterm Subject Indcx, y una complementaria: 5. Journal Citation Reports. 

l. El Citatlon lndex está ordenado alfabéticamente por: a) el apellido del autor citado seguido de las iniciales 
de su nombre o nombres en negrillas (cabe mencionar que en algunas ocasiones estos caracteres pueden 
coincidir con otro u otros escritores, y en todo caso estos se identifican por su linea de investigación o por los 
datos exactos de sus artículos, se mencionará también que no han sido resueltos algunos problemas como las 
distintas formas de asentar un autor y la ausencia de datos, cosas que comprueban los vicios ya descritos 
anteriormente); b) en un margen subordinado se encuentra, ordenadas cronológicamente si son varias, las 
referencias con el año de publicación, nombre abreviado de la revista o libro, volúmen y página, todo esto 
también en negrillas, si algún documento se encuentra en prensa se hace dicha indicación; c) por último en 
un margen subordinado, en orden alfabético si son varias, las citas a esas referencias con el nombre del autor, 
por el cual se buscará en el Source Index para ver los datos completos del articulo empicado, el nombre de la 
revista, si es libro se indica tal cosa y se dá el número de localización en la sección correspondiente, volúmcn, 
página y año, más un código del tipo de documento utilizado si es que lo amerita. (Fig. 5) 

Dentro del Citation Indcx se encuentran dos secciones más, una de ellas para los artículos anónimos y la otra 
para las patentes. 

1.1 Los documentos anónimos se encuentran ordenados alfabéticamente por: a) el nombre de las 
publicaciones citadas, su volúmen, página y año en negrillas, si existen varias referencias de la misma 
revista éstas se ordenan cronológicamente por el año de publicación y dentro de cada año por el 
volúmen y página; b) en un margen subordinado el apellido del autor citador y las iniciales de su 
nombre o nombres por el cual se buscará en el Source Index para ver los datos completos del 
documento empleado, si son varios se ordenan alfabéticamente, el nombre de la revista, si es libro se 
indica tal cosa y se dá el número de localización en la sección correspondiente, código del tipo de 
documento utilizado si es necesario, volúmen, página y año de publicación. 
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1.2 El Pntent Citntlon Index está ordenado por: a) el número de patente citada; b) en un margen 
subordinado el año, autor de la patente y la clave del país donde la registró, todo lo anterior en negrillas; 
e) en un margen subordinado el apellido del autor citador y las iniciales de su nombre o nombres, por 
el cual se buscará en el Source Index para ver los datos completos del documento empledo, si son 
varios se ordenan alfabéticamente, el nombre de la revista, si es libro se indica tal cosa y se dá el número 
de localización en la sección correspondiente, código del tipo de documento utilizado si es necesario, 
volúmen, página y año de publicación. (Fig. 5) 

2. El Source lndex inicia con la sección de anónimos la cual está ordenada alfabéticamente por el nombre de la 
revista, si son varios artículos de la misma revista se ordenan cronológicamente, su descripción es: a) el nombre 
del artículo seguido de una nota indicando el tipo de documento si es necesario, y la clave de localización del 
mismo en el banco de datos del !SI con el cual se puede pedir una copia; b) en un margen subordinado y en 
negrillas el nombre abreviado de la revista, volúmen, número, páginas y año de publicación y el número de 
referencias utilizadas. Después está ordenado alfabéticamente por: a) el apellido del autor o coautor citador 
seguido de las inciales de su nombre o nombres en negrillas; si es coautor en un márgen subordinado se hace 
un envío al autor principal, nombre de la revista, volúmen, página y año; si es autor principal en el márgcn 
subordinado se dan los nombres del coautor o coautores también en negrillas, el código del idioma si no es 
inglés, título del artículo, código del tipo de documento si es necesario, y el número de localización del mismo 
en el banco de datos del ISI con el cual se puede pedir una copia; b) en un margen subordinado en negrillas 
se especifica el nombre de la revista, volúmen, número, páginas, año y número de referencias utilizadas; e) en 
un último margen subordinado la dirección del autor o autores. (Fig. 6) 

Se ha mencionado en el Citation Index una sección de libros, ésta se encuentra al inicio del Source Index de 
los años 1977, 78, 79 y 80-84, y han llegado a 22 699 libros cubiertos por el SCI. 

3. El Corpornte lndex está dividido en dos secciones: Geographic y Organization. 

3.1 La sección Geogrnphlc está ordenada alfabéticamente tomando en cuenta la localización geográfica· 
de la organización en la cual el autor del artículo realizó su investigación, por: a) país, b) ciudad y e) 
nombre de la institución, las subdivisiones de ese organismo están enlistadas en orden descendente, 
por ejemplo: universidad, colegio, departamento, laboratorio, d) al final de esta secuencia se especifica 
el nombre del autor principal y sus iniciales por el cual se buscará en el Source Index para ver los datos 
completos del artículo empicado, nombre de la revista, clave del tipo de documento si lo amerita, 
volúmen, página y año; esta sección empieza alfabéticamente por los Estados de los Estados Unidos 
de América, otra excepción es la Unión Soviética cuya sección se enlista alfabéticamente por las 
Repúblicas que la componían. 

3.2 La sección Organlzatlon está ordenada alfabéticamente por: a) el nombre de la organización en la 
cual se realizó la investigación, b) bajo cada una de ellas el país y la ciudad, en el caso de los Estados 
Unidos de América bajo cada organismo se enlistan los Estados en orden alfabético y la ciudad. (Fig. 7) 

4. El Permuterm Subject lndex debe su nombre a la contracción de las palabras "permuted-terms" y colista todas 
las palabras significativas dentro de cada título y subtítulo de todo documento incluído en el Source Index. 
Está ordenado alfabéticamente por: a) términos primarios o generales, b) dentro de cada uno de éstos se 
alfabetizan también y en un margen subordinado los términos secundarios o específicos, seguidos del autor o 
autores a los que hay que remitirse en el Source Index para obtener los datos completos del documento que 
ha coincidido con ambos términos. Se usan también envíos y cuando algún artículo es anónimo se indica el 
título de la revista. Tanto los términos primarios y secundarios que empiezan con número aparecen al final de 
las listas. (Fig. 8) 

5. El Journal Citatlon Reports tiene su origen en un estudio hecho por el !SI en el banco de datos del SCI en 
1971,(17) es una obra de indicadores resultado de estudios bibliométricos que se obtienen de las revistas 
analizadas y que empezó a publicarse periódicamente desde 1975. Está compuesta por seis listados: Journal 
Rankings, Source Data Listing, Half-Lifc Listing, Subject Catcgory Listing, Citing Journal Listing y Cited 
J ournal Listing. 
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5.1 El Journul Rankings (fig. 9) contiene siete secciones, cada una de las cuales tiene el mismo formato: 
número secuencial; nombre de la revista; número de citas de 1988 a todos los años, al año de 87, al 
año de 86, y la suma de los dos anteriores; número de artículos fuente en 1987, en 1986, y la suma de 
ambos; impact factor (factor de impacto); número de citas en 1988 a artículos de 1988; número de 
artículos fuente en 1988; y el immediacy index (índice de inmediatéz). 

5.1.1 La primera sección está ordenada alfabéticamente por el nombre abreviado de las revistas de 
ciencias citadas en las referencias de 1988 de las revistas fuente del SCI, Social Sciences Citation 
Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). 

5.1.2 La segunda sección está enlistada en orden descendente por el número de citas de 1988 de cada 
revista a todos los años. 

5.1.3 La tercera sección está enlistada en orden descendente por el factor de impacto de cada revista. 
El factor de impacto del JCR es básicamente una proporción entre las citas y los artículos 
citables publicados, en otras palabras el promedio de citas por artículo publicado, Y. se calcula 
el de 1988 dividiendo el número de citas de los dos años anteriores entre el número de artículos 
publicados en el mismo período. 

5.1.4 La cuarta sección está enlistada en orden descendente por el Indice de inmediatéz de cada 
revista. Se le dá este nombre porque es un cálculo inmediato igual que el factor de impacto, 
pero tomando en cuenta solo el número de citas en 1988 a artículos de 1988 entre el número 
de artículos fuente en 1988, ya que se toma en cuenta que la variable es que los artículos 
publicados a finales de año es poco probable que sean citados. 

5.1.5 La quinta sección está enlistada en orden descendente por el número de artículos fuente en 
1988 de cada revista. 

5.1.6 La sexta sección está enlistada en orden descendente por el número de citas de 1986y1987 en 
las referencias de 1988 de las revistas fuente del SCI, SSCI y A&HCI. 

5.1.7 La séptima sección está ordenada alfabéticamente por el nombre abreviado de las revistas de 
ciencias sociales citadas en las referencias de 1988 de las revistas fuente del SCI, SSCI y A&HCI. 

5.2 El Source Data Llstlng (fig.10) está ordenado alfabéticamente por el nombre abreviado de las revistas 
fuente cubiertas por el SCI en 1988 seguido de tres columnas de datos: la primera son los artículos con 
investigaciones originales con el número de documentos fuente, las referencias a esos documentos, y 
el promedio de referencias; la segunda son las revisiones de artículos con el número de documentos 
fuente, las referencias a esos documentos, y el promedio de referencias; y la tercera es una suma de 
las dos anteriores con los mismos datos. 

5.3 El Half·Llfe Llsting (fig. 10) tiene tres secciones: 

5.3.1 La primera sección es una distribución cronológica de las referencias de 1988 de las revistas 
citantes, Está ordenado alfabéticamente por el nombre abreviado de la revista citante, a su 
izquierda se da el citinghalf-life (vida media citante) de cada revista, y a su derecha el porcentaje 
acumulado de las referencias de 1988 en los años de 1988 a 1979. 

5.3.2 La segunda sección es una distribución cronológica de las citas de 1988 a las revistas citadas. 
Está ordenada alfabéticamente por el nombre abreviado de la revista citada, a su izquierda se 
da el cited half-lifc (vida media citada) de cada revista, y a su derecha el porcentaje acumulado 
de las citas de 1988 en los años de 1988 a 1979. 

5.3.3 La tercera sección está enlistada en orden ascendente por la vida media citada de cada revista. 
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5.4 El Subject Category Llsting (lig. 11) tiene dos secciones: 

5.4.1 La primera sección es una clasificación de las revistas fuente del SCI por materia en orden 
alfabético, dentro de cada materia están enlistadas las revistas en orden descendente por factor 
de impacto, se proporciona además la vida media citada de cada revista. 

5.4.2 La segunda sección está ordenada alfabéticamente por el nombre abreviado de la revista fuente 
y se proporciona el tema o temas que abarca. 

5.5 El Citlng Joumal Llstlag (lig. 12) está ordenado alfabéticamente por el nombre abreviado de las 
revistas fuente del SCI en 1988, a su izquierda se anota su factor de impacto y a su derecha el número 
total de referencias en 1988, se desglosa después en 11 columnas ese total de los años 1988 a 1979 y 
años restantes; bajo cada revista citante se anotan los nombres abreviados de las revistas citadas en 
orden descendente por el número total de citas, a su izquierda se anota su factor de impacto si lo tiene, 
y a su derecha el número total de citas y el mismo desglose en columnas que la revista citante. Las 
revistas citadas que tienen menos de 6 citas se aglutinan bajo la leyenda "all others" (todas las demás), 
el número de ellas entre paréntesis y el mismo desglose antedicho. 

5.6 El Clted Journal Llstlng (lig. 13) está ordenado alfabéticamente por el nombre abreviado de las 
revistas cientflicas citadas por las revistas fuente del SCI, SSCI y A&HCI, a su izquierda se anota su 
factor de impacto y a su derecha el número total de citas en 1988, se desglosa después en once columnas 
ese total de los años 1988 a 1979 y años restantes; bajo cada revista citada se anotan los nombres 
abreviados de las revistas citantes en orden descendente por el total de referencias, a su izquierda se 
anota su factor de impacto si lo tiene, y a su derecha el número total de referencias y el mismo desglose 
en columnas que la revista citada. Las revistas citantes con menos de 6 referencias se aglutinan bajo 
la leyenda "ali others" (todas las demás), el número de ellas entre paréntesis y el mismo desglose 
antedicho. 

EIISI ha publicado ediciones impresas retrospectivas del SCI de 1960hasta1945, que pueden 
resultar de mucho interés para obtener datos cuantitativos y cualitativos del desarrollo cientflico mundial. 

Las nuevas tecnologías y su desarrollo permiten obtener formatos modernos de mayor 
facilidad de uso, tal es el caso del SCI que en línea directa a su banco de datos en Filadelfia está disponible desde 
1974, y en el Centro de Información Cientllica y Humanística de la UNAM desde 1975, que tiene una actualización 
quincenal; y de su formato en disco compacto cuya primera edición fue la de 1986, se ha editado retrospectivamente 
hasta 1980 y se actualiza trimestralmente en cada año en forma acumulativa. 

La disciplina que engloba este tipo de estudios y que tiene al SCI como una de sus 
herramientas principales es la bibliometría, término que fue propuesto por Alan Pritchard en 1969, que lo dio 
como alternativa del vocablo "bibliografía estadística", y la describe como "la aplicación de métodos estadísticos y 
matemáticos a libros y otros medios de comunicación."(18) Perales la deline como el estudio del comportamiento 
"cuantitativo y cualitativo de los apoyos bibliográficos de una documentación cientflica o humanística."(19) 

A través de los años se han dado más definiciones de este término existentes en glosarios 
especializados, como el Harrod's Llbrarians' Glossary y el Glosarlo ALA de Blbllotecologla y Ciencias de la 
Información, pero básicamente se relieren a la idea original ya que toman en cuenta aspectos modernos que se 
utilizan en estos análisis. · 

En este estudio se tratarán exclusivamente los valores bibliométricos del SCI, pero la 
bibliometrfa ofrece otros enfoques que dan una panorámica más amplia de los objetos analizados. 

Actualmente el SCI indiza algunas revistas latinoamericanas. En la edición de 1992 incluye 
solo tres mexicanas: Archivos de Investigación Médica, Revista Mexicana de Física y la Revista Mexicana de 
Astronomía y Astrofísica. 
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A pesar de analizar 6nicamente tres títulos de revistas nacionales, el SCI es muy utilizado 
por los investigadores mexicanos ya que algunos de sus artículos los publican en revistas extranjeras debido al 
prestigio que les otorga, y el n6mero de citas obtenidas a sus trabajos les permite obtener algunos reconocimientos, 
en especial su inclusión, permanencia o ascenso dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que se creó 
el 26 de julio de 1984 y ha sido modificado en dos ocasiones, una el 6 de febrero de 1986 y la otra el 24 de marzo 
de 1988. 

Pero existen científicos que ante esta panorámica se preguntan: lQué hay de las citas de las 
publicaciones mexicanas? Para cubrir las revistas no incluidas en el SCI algunos investigadores buscan 
manualmente en ellas, o establecen un sistema de alerta en el cual se avisan m6tuamr.nte que han localizado alguna 
cita en sus lecturas. 

En México el Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM ha desempeñado 
un papel importante durante sus veinte años de labores en su cometido principal: la información. Con dos de sus 
publicaciones ha obtenido gran prestigio ya que son de mucha utilidad, nos referimos a los índices bibliográficos 
CLASE : Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades desde 1975, y PERIODICA : Indice de 
Revistas Latinoamericanas en Ciencias desde 1978, con los cuales ha cubierto esta zona latinoamericana que los 
índices internacionales abarcan muy poco. 

Precisamente en el primero de ellos se hizo un intento de realizar un índice de citas. 
Efectivamente, CLASE contiene esta sección que se empezó a publicar en 1976 y se suspendió en 1981. 
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ANALISIS DE LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL CENTRO DE ECOLOGIA Y SUS 
ANTECEDENTES 

4.l lntroduccl6n. 

El hombre al realizar sus primeras observaciones de la naturaleza hizo algunas conclusiones 
que significaron los primeros conocimientos cienúficos y los transmitió oralmente, pero ante la acumulación de 
datos y el desarrollo del conocimiento se vió en la necesidad de plasmarlos en algo material que los conservara, 
as( es como nacen los primeros textos científicos hechos en tablillas de arcilla, papiro o pergamino. 

Los inventos que revolucionaron la difusión y el desarrollo de la ciencia fueron el papel y la 
imprenta. Entonces un n6mero mayor de hombres se dedicaron a ella, esto provocó la creación de sociedades 
cienúficas y la generación de revistas especializadas. 

El papel de las universidades fue determinante para la formación de nuevos científicos y la 
creación de institutos y centros de investigación, que provocaron a su vez una mayor generación de documentos. 

Pero cómo distinguir a los buenos cientlficos y su producción de aquellos que no lo son. Ya 
no es suficiente decir que alguien investiga "algo" y que ha escrito "x'' número de documentos. Ahora es 
indispensable conocer qué tanto son utilizados esos documentos para determinar si la obra es importante. 

Lo mismo sucede cuando se aboca al desarrollo de una disciplina científica y un grupo de 
investigadores se dedica a ella, resolver estas interrogantes determinará, entre otras cosas, el apoyo que se les dé. 
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4.2 Materiales y métodos. 

Definidas ya las bases históricas y conceptuales en los capítulos anteriores, se trabajó el 
principal objetivo de este documento. Para tal efecto fue necesario conjugar historia y análisis, es decir, se investigó 
la evolución del grupo académico del Centro de Ecología desde sus orígenes y se analizó su producción cientlfica 
en las diferentes etapas de su crecimiento. 

El procedimiento llevado acabo en esta investigación fue el siguiente: 

Dada la organización académica dentro de la investigación científica de la UNAM, en la cual 
el nombramiento de técnico académico equivale a lo que en un principio se llamó ayudante de investigación, y ya 
que administrativamente hablando su trabajo tiene que estar avalado por un investigador, se tomó para este análisis 
la producción cientlfica del personal académico que actualmente tiene nombramiento de investigador. 

Lo anterior no excluye la producción científica que realizaron algunos miembros del personal 
académico que inicialmente tuvieron el nombramiento de técnico académico, y que en la actualidad tienen 
nombramiento de investigador. 

Se procedió a conseguir los currfcula de los investigadores, ya sea solicitándola 
personalmente, pidiendo una copia en la Dirección del Centro de Ecología u obteniendo los datos en los informes 
anuales de esta dependencia o en otros documentos. 

Las fechas de ingreso a este grupo de investigación fueron obtenidas mediante entrevistas 
con los investigadores y verificadas en los archivos del mismo Centro. 

La historia de esta dependencia universitaria fue elaborada con base a las publicaciones 
existentes (Informes del Instituto de Biología, Anteproyecto y Proyecto de Creación del Centro de 
Ecología,Informes del Centro de Ecología, Boletín Oikos = número 1) y también con base en las mismas 
entrevistas. 

Se procedió a buscar las citas de cada artículo producido por los investigadores en el Science 
Citation Index. Ello se hizo en forma automatizada en el formato de disco compacto del SCI de los años 1985 a 
1988 en la Biblioteca del Centro de Información Cientlfica y Humanística. En los años restantes la búsqueda se 
hizo en forma manual consultando los volúmenes impresos de esta publicación. 

La búsqueda de citas se realizó hasta el año de 1992. 

Asimismo se obtuvieron las citas de autorías y coautorfas. 

En este estudio se realizó un análisis grupal. Es decir, las citas a coautorías, cuyo autor 
principal es o fue miembro del grupo, no se tomaron en cuenta. De esta forma se evitó que las citas se duplicaran, 
recayendo las citas en el autor principal. 

Cuando el autor principal no era miembro del grupo, las citas se le contabilizaron al primer 
coautor miembro del grupo y no se contabilizaron para otros coautores. 

Además del número de citas, se obtuvieron los datos del autor, revista citantc y año en que 
citó. 

De los artículos se llevó a cabo una tabulación para conocer las revistas en las que fueron 
publicados, la procedencia (país) de estas revistas y su factor de impacto. 
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De las citas obtenidas se realizó una tabulación para conocer en cuáles revistas los citan, la 
procedencia (país) de estas revistas y su factor de impacto. 

Los datos obtenidos se desglozaron en las tres etapas de su desarrollo: como Laboratorio de 
Ecología del Instituto de Biología, como Departamento de Ecología del Instituto de Biología, y como Centro de 
Ecología de la UNAM a dos años de su creación. 

4.3 Resultados. 

4.3.1 Laboratorio de Ecología del Instituto de Biologla (1972-1984). 

En esta etapa de inicio los investigadores de este grupo publicaron 42 artlculos en revistas 
arbitradas, de los cuales 17 fueron nacionales y 25 internacionales, 2 artlculos en memorias nacionales y 2 en 
memorias internacionales, 3 libros y 17 capltulos de libros. 

La gráfica 1 muestra un total de 911 citas y que José Sarukhán, como iniciador y forjador de 
este grupo de investigación, obtuvo 478 citas que equivale al 525 %, lo que demuestra que sus trabajos tuvieron 
gran resonancia. Dos de sus disclpulos, Rodolfo Dirzoy Daniel Piñero, sobresalen con sus citas, y junto con Carlos 
Vazquez conforman casi el porcentaje restante. El promedio anual de citas es de 70. 

La gráfica 2 revela un alto porcentaje de citas puras con 93.4 %, con muy pocas autocitas y 
co-citas. 

La gráfica 3 indica que en este periodo publicaron en 18 revistas de 8 países, siendo Estados 
Unidos, Gran Bretaña y México los de mayor incidencia con 4 revistas cada uno. 

La gráfica 4 muestra que existen 127 revistas citantes de 19 países, siendo Estados Unidos 
el de mayor incidencia con 49, seguido de Gran Bretaña con 27 para sumar ambos un 59.8 %. 

La gráfica 5 señala un considerable aumento de las citas por año, llegando de 2 citas en 1972 
a 90 en 1987 y se mantiene estable en los años posteriores, bajando un poco en 1992. 

La tabla 1 exhibe que la revista donde más publicaron fue Journal of Ecology, británica, que 
tiene un buen factor de impacto, según la lista de revistas de Ecología ordenadas por factor de impacto, véase 
anexo4. 

La tabla 2 también tiene a Journal of Ecology como la revista que dá el mayor número de 
citas. 
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tu 

CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL LABORATORIO 
DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1972-1984 

LFP 1.5 % 14 

JSM 0.5 % 5 

ABM 0.2 % 2 

AOS0.1 % 1 
DPD 10.0 % 91 

CVY 16.4 % 149 -

ROM 18.8 % 171 -

PROMEDIO ANUAL: 70 CITAS 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 1 GRAFICA 1 

~ JSK 52.5 % 478 

TOTALES: 911 CITAS HASTA 1992 
8 INVESTIGADORES 
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TIPOS DE CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL LABORATORIO 
DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1972-1984 

CO-CITAS 2.6 % 24 
AUTO CITAS 4.0 % 36 --------

\ CITAS PURAS 93.4 % 851 

TOTAL: 911 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 2 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES 
DEL LABORATORIO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1972-1984 

CR 2 
11.1% 

*PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

DK 1 
AU 1 5.6% 

MX 4 
22.2% 

GRAFICA 3 

TOTALES: 18 REVISTAS 
8 PAISES HASTA 1992 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS CITANTES A LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL LABORATORIO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1972-1984 

UR 0.8 % 
SA 0.8 % 
AU 0.8 % 
IS 0.8 % 1 

Fl~~1%61> 2 
CS1.6% 2 

AT2.4% 3-· 
CN 3.1 % 4-

DK 3.9 % 5 __..--; 

FR 3.9 % 5/¡ 

GW6.3% 8--

NE9.4% 12/ 

*PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

~--SZ0.8% 1 
~--CR0.8% 1 
~--VE0.8% 1 

~-JA0.8% 1 

UK 21.2 % 27 

GRAFICA 4 

,,____ __ us 38.6 % 49 

TOTALES: 127 REVISTAS 
19 PAISES HASTA 1992 
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GRAFICA ANUAL DE LAS CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL 
LABORATORIO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA UNAM 1972-1984 

CITAS 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

AÑOS 

TOTAL: 911 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 5 



TABLAl 

REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES DEL LABORATORIO 
DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA 1972-1984 

·;< <.. Yi /NoM:~u·· 
.. . 

.. ARTICULOS FI PAJs· .. · 

JECOLOGY 10 1.650 UK 

BOL SOC BOT MEX 8 ----- MX 

BIOTICA 4 ----- MX 

CIENCIA 3 .......... MX 
PHYSIOL PLANT 2 1.583 DK 

PHYTON 2 0.244 AU 

TURRIALBA 2 0.031 CR 

AGROECOSYSTEMS 1 ........... NE 

AMJPRIMATOL 1 0.992 us 
ANN MO BOTGARD 1 0.310 us 
BRENESIA 1 ----- CR 

BIOTROPICA 1 0.616 us 
FLORA DE VERACRUZ 1 .......... MX 

JAPPLECOL 1 1.020 UK 

JTHEORBIOL 1 1.219 UK 

NEWPHYTOL 1 1.379 UK 

PNASUS 1 10.032 us 
TROPECOL 1 .......... 11 
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TABLA2 

REVISTAS QUE CITAN A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL LABORATORIO 
DE ECO LOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA 

1

/< .·.·>< .. ··••· .J~OMBRE PAIS 
. 

CITAS Fl 
JECOLOGY 143 1.650 UK 
ECOLOGY 81 2.550 us 
O ECO LOGIA 60 1.447 GW 
AMNATURAL 38 2.223 us 
OIK:OS 38 1.572 DK 
BIOTROPICA 36 0.616 us 
NEWPHYTOL 29 1.379 UK 
CANJBOT 28 0.846 CN 
AMJBOT 27 1.360 us 
JAPPLECOL 23 1.020 UK 
ANNRECOL 17 3.553 us 
ACTOECPLA 16 0.541 FR 
AUSTJECOL 16 0.972 AT 
ECOLMONOGR 14 5.324 us 
HEREDITY 13 1.275 UK 
EVOLUTION 12 2.724 us 
VEGETATIO 12 1.384 NE 
NZJBOT 10 0.570 NZ 
PHTROYB 10 2.353 UK 
ACTBOTNEER 9 0.612 NE 
ANNBOTANY 9 1.017 UK 

BOTANJLIN 9 0.430 UK 

ANNAPBIOL 8 0.570 UK 
BTORBOTC 8 0.526 us 
BIOLJLIN 7 0.901 UK 
J MOLLUSC STUD 7 0.392 UK 
WEED RESEARCH 7 0.554 UK 
BIOSCIENCE 6 2.044 us 
BOTANMAG 6 0.565 JA 

Continúa ... 
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./ ... ,. ..,. 

.NOMBRE ·.' 
I· CITAS FI PAIS .. .· 

PROYSOCB 6 2.225 UK 
PHYSLPLANT 6 1.583 DK 
PLANTCELL 6 1.867 us 
ADVECOLR 5 4.700 us 
AMMIDLNAT 5 0.513 us 
AMJPRIMAT 5 0.992 us 
AUSTJBOT 5 0.796 AT 
JARIDENVIR 5 0.424 UK 
QREVBIOL 5 3.765 us 
ACTOECGEN 4 0.279 FR 
ANNMOBOT 4 0.310 us 
AUSTJPLANT 4 2.240 AT 
BIOCH SYST ECOL 4 0.593 us 
JTHEORBIOL 4 1.219 UK 
NATURE 4 15.758 UK 
REVECOL 4 0.232 FR 
THEORAGEN 4 1.706 GW 

AMZOOL 3 1.649 us 
ANNBOTFEN 3 0.646 FI 

CAN J PLANT se 3 0.315 · CN 

ECOGRAPHY 3 0.325 DK 
ECOLMODEL 3 0.455 NE 

EUPHYTICA 3 0.445 NE 
HOLARCECOL 3 0.679 DK 
INTERCIENCIA 3 0.184 VE 
J EXP MAR BIOL 3 1.265 NE 
JMAMMAL 3 0.566 us 
PLANT SYS EVOL 3 0.618 us 
WEED SCIENCE 3 0.552 us 
AGR ECOS ENVIRON 2 0.533 us 
AGRFORMET 2 0.600 NE 
ANNSCIFOR 2 0.323 FR 
BIOLREV 2 3.679 es 

Continúa ... 
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1. .. ·. ·::,":: ··:··. ¡·,·· ·.· ... · .··:· 

NOMBRE . CITAS FL , . · PAIS·· 

CANJFORRES 2 0.644 CN 
CIBAFSYMP 2 1.703 us 
ECONBOT 2 0.393 us 
EVOLBIOL 2 2.529 us 
FORESTECOL 2 0.258 NE 
FOREST SCIENCE 2 0.552 us 
HORTSCIENCE 2 0.418 us 
J AM SOC HORT SCI 2 0.609 us 
JAGRSCI 2 0.497 UK 
JEXPBOT 2 1.531 UK 
NORDJBOT 2 0.533 DK 

PLANTA 2 3.009 GW 

PROG PHYS GEO 2 0.606 UK 
SCIENCE 2 16.458 us 
THEOR APPLCLIM 2 0.226 GW 

TURRIALBA 2 0.031 CR 

THEOR POP BIOL 2 1.369 us 
AFRJECOL 1 0.261 UK 
AMFERNJ 1 0.152 us 
AM SCIENTIST 1 1.725 us 
AMBIO 1 0.744 us 
ANNRENTOM 1 3.756 us 
ANNRPLAN 1 13.359 us 
ANNZOOFEN 1 0.844 FI 

AQUATICBOT 1 1.060 NE 

ARCHIVMETB 1 0.778 us 
ARCTICARES 1 0.539 us 
BEHA V ECOL SOC 1 2.267 us 
BIOCHEMGEN 1 0.987 us 
BIOLBULL 1 1.832 us 
BIOMETRICS 1 1.145 us 
CROP PROTECTION 1 0.504 UK 
EST COAST SH S 1 0.902 UK 

Continúa ... 
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:.:x.·::•· •. . ... ..:• ... · .... . . .. .. . . . . ..· ..................... , ... 

</ NOMBRE CITAS Fl :· PAIS 
. .. 

EXPAGR 1 0.565 UK 
FLORA 1 0.554 GW 
FOLPRIMAT 1 0.683 sz 
GRASS FOR SCI 1 0.573 UK 
INTJPRIMAT 1 0.789 us 
ISRJBOT 1 0.136 IS 
JAPPLMET 1 ----- us 
JARNARBOR 1 0.216 us 
JCHEMECOL 1 1.401 us 
JHORTSCI 1 0.484 UK 
JNASHIST 1 0.494 UK 
MALACOWGIA 1 0.583 us 
MAR ECOL PROG S 1 1.960 GW 
MATHBOISCI 1 0.625 us 
MYCOLOGIA 1 0.702 us 
NATURWISSEN 1 0.809 GW 
NZJAGRRE 1 0.382 NZ 
OHIOJSCI 1 0.263 us 
PNASUS 1 10.032 us 
PHYTON 1 0.244 AU 
PHYTOPROT 1 0.448 CN • 
PHYSLVEGET 1 1.359 FR 
PHOTOSYNTHE 1 0.510 es 
PHOTOSYN RES 1 1.985 NE 
PLANT CELL ENVIR 1 1.867 UK 
PLANTGRR 1 0.380 NE 

PLANTSOIL 1 0.745 NE 
SAFRJBOT 1 0.100 SA 
SCI HORT AMST 1 0.360 NE 

TRENDSECOLEVOL 1 0.495 . UK 
Z ZOOL SYST EVOL 1 0.652 GW 
ZHOBSBIOL 1 0.216 UR 

62 



4.3.2 Departamento de Ecología del Instituto de Biología (1985-1987). 

En esta segunda etapa los investigadores de este grupo publicaron 41 artículos en revistas 
arbitradas, de los cuales 11 fueron nacionales y 30 internacionales, 1 artículo en una memoria nacional y 2 en 
memorias internacionales, 7 libros y 17 capítulos de libros. 

La gráfica 6 muestra una distribución más equitativa de las citas entre los investigadores, 
cuyo total es de 306 citas, mucho menor que en el Laboratorio pero mucho menor también en los años analizados, 
3 contra 13. La notable disminución del porcentaje de José Sarukhán se puede explicar debido a que es coautor 
en varios artículos. Hugh Drummond es el que acumula más citas (52) para un 17 %. El promedio anual es de 90 
citas, 20 más que en el laboratorio. 

La gráfica 7 sigue revelando un alto porcentaje de citas puras, pero las autocitas aumentaron 
un 6.1 % y las co-citas disminuyeron 0.6 % en relación al Laboratorio. 

La gráfica 8 indica que en este periodo publicaron en 31 revistas (72.2 % más que en el 
Laboratorio) de 11 países (37.5 % más que en el Laboratorio), siendo, otra vez, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
México los de mayor incidencia con 8, 7 y 5 respectivamente. 

La gráfica 9 muestra las 101 revistas citantes (25.7 % menos que en el Laboratorio) de 16 
países (18.7 % menos que en el Laboratorio), siendo, otra vez, Estados Unidos el de mayornúmero con 37 seguido 
de Gran Bretaña con 23, para sumar ambos un 59.4 %. 

La gráfica 10 señala un aumento continuo de las citas por año, llegando de 2 en 1985 a 65 en 
1990, descendiendo un poco en los años siguientes. 

La tabla 3 exhibe que en la revista mexicana Biótica publicaron más en este periodo. También 
manifiesta que publicaron en revistas más especializadas con buen factor de impacto, véase anexo 4. 

La tabla 4 tiene a Oeeologfa, Biotropica y Oikos, con buen factor de impacto, como las que 
dan el mayor número de citas. 
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CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL DEPARTAMENTO 
DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1985-1988 

VTM 1.3 % 4 

JFS 1.6 % 5 AOS 0.9 % 3 

JSK 3.9 % 12 

JSM 4.9 % 15-
~ 

MFB 6.2 % 19-

CVY8.2% 25-

LFP 8.5 % 26 --

EER 8.5 % 26 --

PROMEDIO ANUAL: 90 CITAS 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 1 

\ 

ROM 10.5 % 32 

GRAFICA 6 

- HDD 17.0 % 52 

--ERS 14.7 % 45 

---DPD 13.7 % 42 

TOTALES: 306 CITAS 
13 INVESTIGADORES HASTA 1992 
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TIPO DE CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL DEPARTAMENTO 
DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1985-1988 

AUTO CITAS 31 10.1% CO-CITAS 6 2.0% 

CITAS PURAS 269 87.9% 

TOTAL: 306 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 7 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS DONDE PUBLICARON LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1985-1988 

MY P~2~ 3.2%CN 1 3.2% 
DK 1 3.2% ' . \;¡,,.-•\ ~-

CR 1 3.2% --

NE 2 6.5% 

MX 5 16.1% 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 GRAFICA 8 

us 8 25.8% 

TOTALES: 31 REVISTAS 
11 PAISES HASTA 1992 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS CITANTES DE LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA-UNAM 

1985-1988 

UR 0.9 % 1 ~ ¡,=- AT 0.9 % 1 
SA 0.9 % 1 
JA o.s % 1 --¡ ,-- VE 0.9 % 1 

sz 1.9 % 2 
DK 1.9 % 2 

es 1.9 % 2 
CN 1.9% 2 

FR 3.9 % 4---. 

GW 9.9 % 10 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

UK 22.8 % 23 

GRAFICA 9 

--US 36.6 % 37 

TOTALES: 101 REVISTAS 
16 PAISES HASTA 1992 



GRAFICA ANUAL DE LAS CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA UNAM 1985-1988 

CITAS 

70 

60 

50 

°' 00 
40 

30 

20 

10 

o 
85 86 87 88 89 90 91 92 

AÑOS 

TOTAL: 306 CITAS HASTA 1992 

· GRAFICA 10 



TABLA3 

REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES DEL 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA 1985-1988 

\<<··. <. ·· ... .NóMBRE·· ARTICULOS FI PAIS 
BIOTICA 4 ---.. - MX 
CIENCIA 3 ----- MX 
REY BIOL TROP 3 0.031 CR 
BIOTROPICA 2 0.616 us 
JAPPLECOL 2 1.020 UK 
VEGETATIO 2 1.384 NE 
AGR FORES MET 1 0.600 NE 
AMERNATUR 1 2.223 us 
ANIMBEHAY 1 1.996 UK 
BIOL CONSERY 1 0.596 UK 
BIOL PLANTARUM 1 0.200 es 
BEHA Y ECOL SOCIOB 1 2.267 GW 
BOTJUNNSOC 1 0.430 UK 
CIENCIA Y DESARROLLO 1 ----- MX 
COLONIAL WATERBIRDS 1 ----- us 
ECOL POIJCULT 1 ----- MX 
ECONBOT 1 0.393 us 
EXPAGR 1 0.565 UK 
FOLENTOM 1 ----- MX 
JBACTERIOL 1 3.454 us 
JECOLOGY 1 1.650 UK 
MALA Y FOREST 1 ----- MY 
OECOLOGIA 1 1.447 GW 
OIKOS 1 1.572 us 
PHITRSLONB 1 2.225 UK 
PHYTOLOGIA 1 ----- us 
PRINCIPES 1 . .. ......... us 
QUART REY BIOL 1 3.765 us 
R ACAD COL CEFvN 1 ----- co 
TREE PHYSIOL 1 ----- CN 
ZTIERPSYCH 1 1.195 GW 
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TABLA4 

REVISTAS QUE CITAN LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL DEPARTAMENTO 
DE ECO LOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA 

:>> <.· .. ·.· .. ·.·· . > ~()Nl:BRt···. . CITAS. . FI PAIS 

O ECO LOGIA 23 1.447 GW 
BIOTROPICA 17 0.616 us 
OIKOS 17 1.572 DK 
JBACT 14 3.454 us 
ECOWGY 13 2.550 us 
JECOLOGY 11 1.650 UK 
NEWPHYTOL 10 1.379 UK 
VEGETATIO 10 1.384 NE 
AMNATURAL 9 2.223 us 
ANIMBEHAV 9 1.996 UK 
ANNRECOL 8 3.553 us 
AGRFORMET 7 0.600 NE 
ACTOECPLA 5 0.541 FR 
BEHAVECOL 5 2.267 GW 
CANJBOT 5 0.846 CN 
ACTAOECGEN 4 0.279 FR 
AMJBOT 4 1.360 . us 
APPLENVIR 4 2.356 us 
ECOLMONOGR 4 5.324 us 
JAPPLECOL 4 1.020 UK 
JTHEORBIOL 4 1.219 UK 
PHITROYB 4 2.353 UK 
PLANTSOIL 4 0.745 NE 
PROGPGEO 4 0.606 UK 
AUK 3 1.395 us 
BEHAVIOUR 3 1.272 NE 
BIOLJLINN 3 0.901 UK 
BIOLREV 3 3.679 es 
EVOLUTION 3 2.724 us 
FEMSMICROB 3 1.527 NE 
JBIOGEOGR 3 0.986 UK 
Z TIERSPSYCH 3 1.195 GW 

Continúa ... 
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I··.·'' NOMBRE CITAS ..•• FI > .·PAÍS ·.·.' .·. . .. . ... ··. ····· . 

AGRECOEN 2 0.533 us 
AMSCIENT 2 1.725 us 
ANNRENTOM 2 3.756 us 
BEHA V ECOL SOC 2 2.267 us 
BIOCHEMSSR 2 0.337 UR 
JANIMECOL 2 2.113 UK 
JARIDENV 2 0.424 UK 
NATURE 2 15.758 UK 
ORNISSCAND 2 0.931 NO 
PHOTOSYNTHE 2 0.510 es 
PLANTCELL 2 1.867 us 
PLANT CELL ENVIR 2 1.867 UK 
TRENDSECOLEVOL 2 0.495 UK 
VEGETATIO 2 1.384 NE 
ADVECOLR 1 4.700 us 
ADVMICROEC 1 8.750 us 
AFRJECOL 1 0.261 UK 
ANNSCIFOR 1 0.323 FR 
AQUATICBOT 1 1.060 NE 
AUSTJECOL 1 0.972 AT 
BEHAVPROC 1 0.564 NE 
BIOLCONSERV 1 0.596 UK 
BRYOLOGIST 1 0.485 us 
CANJFOR 1 0.644 CN 
CONDOR 1 0.775 us 
COPEIA 1 0.733 us 
CRRPLANT 1 2.290 us 
ECOBOTAM 1 0.393 us 
ECOLENTOM 1 1.314 UK 
ENVCONS 1 0.321 sz 
ENVETOM 1 . 0.774 us 
ESTUARIES 1 0.855 us 
FWRA 1 0.554 GW 
FOLPRIMAT 1 0.683 sz 
FORESTECOL 1 0.258 NE 
IBIS 1 0.980 us 

Continúa ... 
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./ .. ·. < NOMBRE .· ... 
, ... CITAS FI PAIS.··· . 

INTJBIOMET 1 0.318 NE 
INTJPARAS 1 0.871 UK 
INT J PLANT SCI 1 0.595 us 
INTJSYBACT 1 2.374 us 
INTERCIENCIA 1 0.184 VE 
JBRYOLOGY 1 0.437 UK 
JCHEMECOL 1 1.401 us 
J CLIN MICROB 1 2.326 us 
JCOMPPSYC 1 1.271 us 
JEXPMARB 1 1.265 NE 
JGENMICROB 1 1.744 UK 
JMATHBIOL 1 0.703 GW 
JPLANTNUT 1 0.577 us 
JRAPTORRES 1 0.250 us 
MICROBR 1 16.265 us 
MOL GEN GENET 1 3.381 GW 
MOLMICROB 1 3.167 UK 
NATURWISSE 1 0.809 GW 
NORDJBOT 1 0.533 DK 
NZJBOT 1 0.570 NZ 
OUTLOOKAGR 1 0.311 UK 
PNASUS 1 10.032 us 
PRSEDINB 1 0.262 UK 
PLANT CELL TIS 1 0.923 NE 
POLARBIOL 1 1.085 GW 
REVECOL 1 0.232 FR 
SAFRJSCI 1 0.498 SA 
SOIL se soc AM J 1 1.202 us 
TAXON 1 0.401 GW 
THEORAPPC 1 0.226 GW 
THEORPOPB 1 1.369 us 
YEARPHANT 1 0.824 us 
ZOOLSCI 1 0.673 JA 
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4.3.3 Centro de Ecologia. 

En esta tercera etapa de crecimiento, pero primera de vida independiente dentro de la 
UNAM, este grupo de investigación publicó, en sus dos primeros años de actividades, 83 articulos en revistas 
arbitradas, de los cuales 20 fueron nacionales y 63 internacionales, O artículos en memorias nacionales y 5 en 
memorias internacionales, 5 libros y 9 capitulos de libros. 

La gráfica 11 muestra una distribución de citas que vuelve a ser notoria para algunos 
investigadores, de 270 citas totales, menor que en el Departamento, Daniel Piñero tiene el mayor número con 70 
para un 25.9 %, seguido de Miguel Martinez Ramos con 43 para un 15.9 %, y junto con Hugh Drummond con 41 
para un 15.2 % suman casi el 60 % de las citas. Se nota la cantidad para José Sarukhán, debido a que es coautor 
en algunos articulos. El promedio anual sube a 135 citas, superior a las dos etapas anteriores. 

La gráfica 12 revela que las autocitas aumentaron un 11.2 % en relación al Laboratorio y un 
5.1 % en relación al Departamento, las co-citas permanecen casi igua~ teniendo en las citas puras el menor 
porcentaje de los tres periodos. 

La gráfica 13 indica que en este periodo publicaron en 52 revistas (el mayor número en las 
tres etapas) de 10 países, teniendo nuevamente en los tres primeros lugares a Estados Unidos, Gran Bretaña y 
México con 22, 13 y 8 respectivamente, para un 82.9 %. 

La gráfica 14 muestra las 93 revistas citantes, 47.3 % menos en relación al Laboratorio y 8.6 
% menos en relación al Departamento, de 16 países, 18.7 % menos que el Laboratorio e igual cantidad que en el 
Departamento, nuevamente Estados Unidos es el de mayor número con 36 seguido de Gran Bretaña con 22 para 
sumar ambos un 62.4 %. 

La gráfica 15 señala un aumento continuo en las citas anuales, de 10 en 1988 a 92 en 1991, 
descendiendo en 1992. 

La tabla 5 revela que aumentó el número de revistas especializadas ya que sus investigaciones 
son más especificas, Journal of Ecology vuelve a ser donde más publicaron en este periodo. 

La tabla 6 tiene a la revista Biotropica, como la que más citas dá, seguida de Ecology y 
American Naturalist. 
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CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL CENTRO DE ECOLOGIA-UNAM 
DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS A PARTIR DE SU CREACION 

MARZO 1988-MARZO 1990 

CVY2.2 % 6 

ACV2.2 % 6 

GCG 2.6% 

MMM 3.3 % 

AOS 3.7 % 10 

ABM 4.4 % 12 

JFS 4.8 % 13-

ROM 5.2 % 14-

VRG 5.5 % 15-

ERS 6.7 % 18----

EER 0.8 % 2 

VTM 0.8 % 2 
JSK 0.4 % 1 
JSM 0.4 % 1 

HDD 15.2 % 41 

,----DPD 25.9 % 70 

--MMR 15.9 % 43 

PROMEDIO ANUAL: 135 CITAS TOTALES: 270 CITAS 
17 INVESTIGADORES HASTA 1992 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 1 GRAFICA 11 
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TIPOS DE CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL CENTRO DE ECOLOGIA-UNAM 
DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS A PARTIR DE SU CREACION 

MARZO 1988-MARZO 1990 

CD-CITAS 7 2.6% 

TOTAL: 270 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 12 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS DONDE PUBLICARON LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL CENTRO DE ECOLOGIA-UNAM 

DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS A PARTIR DE SU CREACION 
MARZO 1988-MARZO 1990 

GW 1.9 % 1 ------, 

CR 1.9 % 1 ----. 

DK1.9% 1 

NE 5.7 % 3 

MX15.4% 8--

~-- FR 1.9% 1 

UK 25.1 % 13 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 
GRAFICA 13 

--us 42.4 % 22 

TOTALES: 52 REVISTAS 
10 PAISES HASTA 1992 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS CITANTES DE LA PRODUCCION CIENTIFICA DEL 
CENTRO DE ECOLOGIA UNAM 

DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS A PARTIR DE SU CREACION 
MARZO 1988-MARZO 1990 

IS 1.1 % 1 
es 1.1 % 1 
NZ 1.1 % 1 
JA 1.1 % 1 

CN 5.4 % 5--

GW8.6% 8 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

.----FA 1.1 % 1 
....----- VE 1.1 % 1 

AT 1.1 % 1 
NO 1.1 % 1 
AU 1.1 % 1 

UK 23.7 % 22 

GRAFICA 14 

-US 38.7 % 36 

TOTALES: 93 REVISTAS 
16 PAISES HASTA 1992 
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GRAFICA ANUAL DE LAS CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL CENTRO DE ECOLOGIA UNAM REALIZADA EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE SU CREACION 

MARZO DE 1988 - MARZO DE 1990 
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TOTAL: 270 CITAS HASTA 1992 
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TABLAS 

REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE 
ECO LOGIA MARZO DE 1988-MARZO DE 1990 

< .. · •..... ~ómRE· ARTICULOS FI PAIS 
JECOLOGY 5 1.650 UK 
BOL SOC BOT MEX 4 .. ____ MX 
CIENCIA 4 .......... MX 
OIKOS 4 1.572 DK 
PHYTOLOGIA 4 -........ us 
BIOTROPICA 3 0.616 us 
CIENCIA Y DESARROLLO 3 ----- MX 
JTROPECOL 3 ----- UK 

MEXINDIG 3 ----- MX 

OECOLOGIA 3 1.447 GW 

ACTBOTMEX 2 .......... MX 
DESERT PLANTS 2 ----- us 
ENVIRON MANAG 2 0.647 us 
JBRYOL 2 0.437 UK 

JHERPETOL 2 0.364 us 
ACT OECOL PLANT 1 0.541 FR 

ACTZOOLMEX 1 ........... MX 

AGRICUL SYST 1 0.425 UK 

AMJBOT 1 1.360 us 
AMERSCIENT 1 1.725 us 
ANIMBEHAV 1 1.996 UK 

ANIM KINGDOM 1 ----- us 
APPL ENVIR MICROB 1 2.356 us 
BEHAVIOUR 1 1.272 NE 

BIOL J LINN SOC 1 0.901 UK 

BRYOLOGIST 1 0.485 us 
CANJZOOL 1 0.809 CN 

COPEIA 1 0.733 us 
ECOLENTOM 1 1.314 UK 

Continúa ... 
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,,,. :.· ...... : .... : . . .... ·· ... . ....... ··.: 
1> < · ... NOMBRE . ARTICULOS .. .. Fl 

. PAIS 

ECOLOGY 1 2.550 us 
EUPHYTICA 1 0.445 NE 
EVOL TRENDS PLANTS 1 1.333 us 
EVOLUTION 1 2.724 us 
FOL ENTOM MEX 1 ----- MX 
FUNCTECOL 1 .......... UK 
GLOB BIOCHEM CYC 1 ----- us 
INGHIDRMEX 1 ----- MX 

JAPPLECOL 1 1.020 UK 

JARIDENVIR 1 0.424 UK 

JBACT 1 3.454 us 
JMAMMAL 1 0.566 us 
J RANGE MANAG 1 0.476 us 
J RES LEPIDOP 1 .......... us 
JTHEORBIOL 1 1.219 UK 

MEX STUD/ESTUD MEX 1 ----- MX 

MOL BIOCHEM PARASITOL 1 2.865 NE 

MUST VIVER CONSERV 1 .......... us 
PRIM CONSERV 1 .......... UK 

PIANT SPEC BIOL 1 .......... us 
REV BIOL TROP 1 0.031 CR 

SEED SCI TECH 1 0.231 sz 
TRENDS ECOL EVOL 1 ----- UK 
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TABLA6 

REVISTAS QUE CITAN AlA PRODUCCION CIENTIFICA 
DEL CENTRO DE ECO LOGIA 

· ... •·······.· NOMBRE· CITAS FI 
BIOTROPICA 19 0.616 
ECOLOGY 15 2.550 
AMNATURAL 13 2.223 
APPLENVIR 13 2.356 
O ECO LOGIA 13 1.447 
JBACT 11 3.454 
JECOLOGY 8 1.650 
MOLMICROB 8 3.167 
BOTAN J LINN SOC 7 0.430 
EVOLUTION 6 2.724 
JBRYOL 6 0.437 
OIKOS 6 1.572 
ORNISSCAND 5 0.931 
AMJBOT 4 1.360 
AMJPRIMAT 4 0.992 
ANIMBEHAV 4 1.996 
CANJBOT 4 0.846 
CANJZOOL 4 0.809 
CRRPLANT 4 2.290 
FEMSMICROB 4 1.527 
PROGPGEO 4 0.606 
PLANTSOIL 4 0.745 
VEGETATIO 4 1.384 
ZTIERPSYCH 4 1.195 
BEHAVECOL 3 2.267 
BIOLJLINN 3 0.901 
HEREDITY 3 1.275 
MOL BIOCH PARASIT 3 2.865 
PNASUS 3 10.032 
PHYSLPLANT 3 1.538 
THEORPOPB 3 1.369 
TRENDS ECOL EVOL 3 0.495 

PAIS · 

us 
us 
us 
us 

GW 
us 
UK 
UK 
UK 
us 
UK 
DK 
NO 
us 
us 
UK 
CN 
CN 
us 
NE 
UK 
NE 
NE 

GW 
GW 
UK 
UK 
NE 
us 
DK 
us 
UK 

Continúa ... 
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P ... / <Nól\1BRE .. . CITAS FI J>AIS·· .· 
CANJMICRO 2 1.209 CN 
INT J SYST BACT 2 2.374 us 
INTERCIENCIA 2 0.184 VE 
JBIOGEOGR 2 0.986 UK 
JHERPETOL 2 0.364 us 
MICROBECOL 2 1.079 us 
MOL BIOL EVOL 2 3.482 us 
NATURE 2 15.758 UK 
PHITROYB 2 2.353 UK 
PLANT SYST EVOL 2 0.618 AU 
WEEDSCI 2 0.552 us 
ACSSYMPS 1 0.680 us 
ACTA BIOTHEORET 1 0.240 NE 
ACTA OECOL GEN 1 0.279 FR 
ADVMICREC 1 8.750 us 
AMSCI 1 1.725 us 
ANNRECOL 1 3.553 us 
ANNRGEN 1 15.116 us 
AUSTJECOL 1 0.972 AT 
BEHA V ECOL SOC 1 2.267 us 
BEHAVIOUR 1 1.272 NE 
BIOLJLINN 1 0.901 UK 
BIOLREV 1 3.679 es 
BOTANREV 1 2.833 us 
CANJFOREST 1 0.644 CN 
COMPBIOCHB 1 0.722 UK 
ECOLMONOGR 1 5.324 us 
ECONBOTAN 1 0.393 us 
ENVIRCONS 1 0.321 sz 
EXPERIENTIA 1 1.147 sz 
GENO ME 1 0.770 CN 
HOLARCECO 1 0.679 DK 
INT J PLANT SCI 1 0.595 us 
INTJPRIMAT 1 0.789 us 
ISRJBOT 1 0.136 IS 
JAPPLECOL 1 1.020 UK 

Continúa ... 
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/>..... NOMBRE CITAS FI PAIS 
JGEORES-A 1 0.690 us 
JHUMECOL 1 1.141 UK 
JMAMMAL 1 0.566 us 
JRSNZ 1 0.356 NZ 
JSOILWAT 1 0.646 us 
JTHEORBIOL 1 1.219 UK 
JZOOL 1 0.799 UK 
LABANIMSCI 1 0.471 us 
LINDBERGIA 1 0.638 DK 
MICROBR 1 16.265 us 
MOL GEN GENET 1 3.381 GW 
NETHJAGR 1 0.390 NE 
NEWPHYTOL 1 1.379 UK 
NEWSCIENT 1 0.644 UK 
NOVA HEDWIGIA 1 0.426 GW 
NUCLACIDR 1 4.298 UK 
PARASITOLOGY 1 1.821 UK 
PEDOBIOLOGIA 1 0.817 GW 
PRIMATES 1 0.489 JA 
QREVBIOL 1 3.765 us 
SCIENCE 1 16.458 us 
SOIL BIOL BIOCHEM 1 1.274 us 
SYST APPL MICROB 1 2.409 GW 
THEORAPPC 1 0.226 GW 
YEARPHANT 1 0.824 us 
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4.4 Discusión. 

En esta etapa es importante retomar varias situaciones: 

Primera: Se decidió hacer un análisis grupal en cada una de las tres etapas antedichas del 
Centro de Ecología, para observar tanto su historia, su producción científica y la importancia de ésta última. 

Segunda: El planteamiento de este estudio no es en si un estudio comparativo, ni las 
situaciones de cada etapa permiten hacerlo por sus diversas variables (número de investigadores y técnicos 
académicos, que incluso varían dentro de cada una de ellas, presupuesto, equipo e instalaciones, todo lo cual influye 
en el número de investigaciones y publicaciones), pero para efecto de este trabajo se tiene que hacer una 
comparación, más que nada para observar el desarrollo de su producción científica. 

Tercera: Como se especificó, se tomaron exclusivamente algunos valores bibliométricos del 
SCI, sin olvidar que la bibliometrla ofrece una gama mucho más ámplia de aspectos de estudio. Dentro de este 
contexto tampoco se buscó un estudio comparado, aunque se tienen que relacionar los resultados, sin olvidar que 
las situaciones de cada articulo son diferentes: en algunos casos no es lo mismo un articulo publicado en 1980, que 
ya ha tenido mucho más tiempo de exposición a la comunidad científica y que lógicamente puede tener más citas, 
a un articulo publicado en 1990. 

Entrando en materia se dirá de la innegable importancia de la cita bibliográfica, de un 
autor-publicación citante a un autor-publicación citado, en la evaluación de un científico y sus publicaciones. 

En esta situación existen muchas cosas en su favor, que podrían resumirse en que el análisis 
de citas bibliográficas es el método más usado para conocer la importancia de la producción científica. 

Las cosas en contra podrían empezar a discutirse por el tipo de citas de que se trata: citas 
puras, auto citas y ca-citas, siendo las primeras las más aceptadas, y dentro de ellas concretar el motivo para citar, 
que podría resumirse "en favor o en desacuerdo". 

Como dato complementario se aclara que las auto citas no se toman en cuenta en la 
evaluación de los currícula de los investigadores. 

Otro argumento en contra son los vícios a la hora de citar. Se podría especificar desde el 
punto de vista bibliotecológico: ¿A cuantos encargados de una hemeroteca cientlficaespecializada, o de un servicio 
de documentación, o de un préstamo interbibliotecario, no les han coincidido el volúmen, o el número, o las 
páginas, o el año de un documento solicitado? Y cuando se pide aclaración o verificación de datos, lque sorpresa 
se lleva al comprobar que están copiados tal y como aparecen en las referencias de una publicación! 

Todo esto trae consigo una pregunta inevitable: lConsultaron en realidad esos artlculos? 

Esta pregunta se hace más presente al hacer búsquedas de citas en el SCI y descubrir que 
un autor puede estar accntado de maneras distintas, situación que podría explicarse en algunos casos como un 
error de dedo, pero no cuando aparecen iniciales que no le corresponden, como el caso del autor más citado en 
este estudio, el Dr. José Sarukhán Kermez, que aparece citado de 7 maneras distintas: 

SarukhanJ SarukhanK 

SarukhanJK Sarukhan KJ 

SarukhenJK Sarukhanl SarukhanKS 
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Continuando con el SCI es indudable su importancia dentro de los estudios de citas 
bibliográficas, a pesar de que solo indiza tres revistas mexicanas. Aun así es muy utilizado por los investigadores 
mexicanos por una sencilla razón: las referencias delas revistas aceptadas en el SCI son de numerosas publicaciones 
de todo el mundo, incluyendo las mexicanas. 

En esta investigación se lograron captar diversos puntos de vista de varios cientlficos de 
diversas áreas hacia el SCI y las citas bibliográficas, como lema de discusión son argumentos muy válidos y se 
resúmen en los tres siguientes: 

l. Es muy variable la frecuencia de publicación de una rama de la ciencia a otra, sobre todo cuando se trata de 
investigaciones de laboratorio a investigaciones de campo, por lo tanto sus citas también varían. 

2. Existen publicaciones de tipo local, es decir, realizadas y editadas en un país, debidas a una inquietud nacional 
y enfocadas para un "consumo" interno. 

3. Algunas ramas de la ciencia no son analizadas en el SCI. 

En cuanto a los resultados del análisis de citas del Laboratorio de Ecología, demuestran que 
el forjador de este grupo de investigación, que sentó las bases para el estudio de esta disciplina en la UNAM, fue 
el Dr. José Sarukhán Kermez, ya que sus citas abarcaron más del 50 % del total en este periodo, lo que significa 
que sus publicaciones tuvieron gran aceptación en la comunidad científica internacional. 

Otros tres investigadores, dos de ellos discípulos del Dr. Sarukhán casi desde el principio: 
Daniel Piñero y Rodolfo Dirzo, cuya producción científica ha tenido también buena aceptación, y Carlos V ázquez 
con una gran trayectoria, obtienen casi el 50 % restante. 

En el Departamento de Ecología este aspecto demuestra una evolución a una distribución 
más equitativa de las citas por investigador, que se explica ya que siendo prácticamente casi el mismo grupo de 
investigadores, cada uno de ellos consolida sus áreas de estudio que empezaron en la etapa anterior. 

No sucede lo mismo con los resultados del Centro de Ecología, ya que nuevamente se 
presenta una tendencia notoria para algunos investigadores, esto se explica porque las circunstancias son, por una 
parte, de conclusión de una tercera etapa de crecimiento, pero por otro lado, son de inicio de una dependencia 
universitaria nueva en el subsistema de investigación científica, que tiene nuevas instalaciones, nuevo material y 
equipo y nuevos investigadores. 

Estos resultados nos dan la pauta para pensar que en los próximos años habrá una 
consolidación en las áreas de estudio de los nuevos investigadores, su producción científica será más citada y habrá 
una distancia mucho menor en comparación con los investigadores que se iniciaron en etapas anteriores. 

El promedio anual de citas nos demuestra que la última etapa es superior: 135 citas del 
Centro en 2 años por 90 del Departamento en 3 años y 70 del Laboratorio en 13 años. 

En cuanto al tipo de citas se refiere, en todas las etapas hay una gran cantidad de citas puras, 
las co-citas son casi las mismas en las tres etapas, lo que demuestra que existe una constante en el número de 
articulas utilizados entre ellos mismos. Lo que sí aumenta son las aulocitas, existiendo dos aspectos dignos de 
mencionarse: uno de los nuevos investigadores del Centro de Ecología tiene casi el 77 % de sus citas en este caso, 
lo que aumenta la cantidad global; y las autocitas muestran una constante en las mismas líneas de investigación. 

Los resultados del número de revistas donde publican indica un constante aumento en las 3 
etapas, lo que significa que conforme realizan investigaciones de nuevas especialidades, se ven en la necesidad de 
publicar en un número mayor de revistas especializadas, cuya nacionalidad también resultó en aumento. 

El hecho de que Estados Unidos y la Gran Bretaña ocupen los primeros lugares con un gran 
porcentaje de publicación, significa que este grupo de investigadores se ha ganado un lugar dentro de las revistas 
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de esos países. En general el punto de vista que se captó en este estudio es que este grupo prefiere publicar en 
revistas extranjeras de calidad, para que sus investigaciones tengan mayor difusión y sean utilizadas, ya que no pasa 
lo mismo con revistas mexicanas. 

En contraposición al punto anterior, los resultados de las revistas citantes y su nacionalidad 
muestran una disminución en cada etapa, esto se explica principalmente por el tiempo de exposición de la 
producción científica de cada una de ellas: 13, 3 y 2 años, ya que el tiempo que se estima para empezar a citar un 
artículo desde su publicación es de 2 a 3 años, esto en términos generales, aunque hay citas dentro del primer año 
o incluso a trabajos en prensa. 

Estados Unidos y la Gran Bretaña también ocupan los primeros lugares, con un gran 
porcentaje, de la nacionalidad de las revistas citantes. Esto demuestra que este grupo también se ha ganado un 
lugar dentro de la comunidad científica donde publican. 
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4.5 Análisis complementarlos. 

4.5.1 Tesis de los investigadores del Centro de Ecología en sus direrentes etapas de titulación. 

La gráfica 16 muestra la distribución de citas a las tesis de este grupo de investigación, cuyo 
total es de 75 citas, donde José Sarukhán tiene nuevamente el mayor número con 13 citas para un 17.3 %, seguido 
de Hugh Drummond con 8 para un 10.7 % y de Rodolfo Dirzo y Alberto Búrquez con 6 para un 8 %. 

La gráfica 17 revela que existe un porcentaje notable en las autocitas con 27 para un 36 %, 
el mayor en estos análisis. El porcentaje en las co-citas es el mínimo y las citas puras sigue siendo el mayor 
porcentaje con 47 para un 62.7 %. 

La gráfica 18 muestra que son 39 revistas citantes de 12 países, siendo Estados Unidos y Gran 
Bretaña los de mayor incidencia con 15 y 11 revistas respectivamente, que suman un 66.7 %. 

La gráfica 19 señala un desarrollo irregular en el número de citas por año, notándose dos 
repuntes, el primero de 1980 a 1982 cuando se titulan los primeros becados en el extranjero, y el segundo de 1985 
a 1988 cuando se repite este hecho, que coincide con el desarrollo del Departamento hasta su separación como 
Centro. 

La tabla 7 revela que solo 2 de los 19 investigadores a los que les citan sus tesis no tienen el 
grado de Doctor, y que Miguel Martínez Ramos con su sola tesis de licenciatura obtiene un buen número de citas. 

La tabla 8 tiene a Journal of Ecology como la revista que dá el mayor número de citas, con 
un buen factor de impacto. 
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00 

CITAS DEL SCI A LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ECOLOGIA 
UNAM 

EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACIÓN 

VRG 2.7 % 2 

EER 2.7 % 
MMM 2.7 % 2 

VTM 2.7 % 2 
DPD4.0% 3--

MFB 4.0 % 3 

JSM 4.0% 3--

CVY4.0% a-

AOS5.3 % 4 

WJ6.7% 5_....

1 

ERS 6. 7 % 5 -------

---RPS1.3% 1 

GCG 1.3 % 1 

LBT 1.3 % 1 

MMR 6.7 % 5 

JSK 17.3 % 13 

1--HDD 10.7 % 8 

ROM 8.0 % 6 

TOTALES: 75 CITAS 
19 INVESTIGADORES HASTA 1992 

PARA LAS INICIALES VER ANEXO 1 
GRAFICA 16 
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TIPOS DE CITAS DEL SCI A LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES 
DEL CENTRO DE ECLOGIA. UNAM 

EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACION 

CO-CITAS 1 1.3% 

AUTO-CITAS 27 36.0% 

CITAS PURAS 47 62.7% 

TOTAL: 75 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 17 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS CITANTES DE LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES 
DEL CENTRO DE ECOLOGIA-UNAM 

EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACION 

sz 2.6 % 
CN 2.6 % 1 

BL 2.6 % 1 
FR 2.6 % 1 

AT 2.6 % 1 
DK2.6% 1-1: 

GW 5.1 % 2--

NE 7.7% 3--' 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

IS 2.6 % 1 

UK 28.2 % 11 

GRAFICA 18 

-US 38.5 % 15 

TOTALES: 39 REVISTAS 
12 PAISES HASTA 1992 
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GRAFICA ANUAL DE LAS CITAS DEL set A LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES 
DEL CENTRO DE ECOLOGIA UNAM EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACION 

14 

12 

10 

8 

6 
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2 

o 

CITAS 

73 74 75 76 n 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

AÑOS 

TOTAL: 75 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 19 



TABLA7 

CITAS A LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ECOLOGIA 
EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACION 

\<. ·•·· .. ·· NOMBRE 
~ 

... MTRIA ·. .TOTAL LIC DOC 
JSARUKHAN - 4 9 13 
RDIRZO - 2 4 6 
DPIERO - 1 2 3 
MFRANCO - - 3 3 
JSOBERON - - 3 3 
CVAZQUEZ - - 3 3 
AOROZCO - - 4 4 
HDRUMMOND - - 8 8 
V TOLEDO - 2 - 2 
MMAASS - - 2 2 
ERINCON - - 5 5 
EEZCURRA - - 2 2 
ABURQUEZ 2 - 4 6 
MMARTINEZ 5 - - 5 
LBOJORQUEZ - - 1 1 
GCEBALLOS - - 1 1 
RPATRON - - 1 1 
VJARAMILLO - 3 2 5 
V RICO - - 2 2 
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TABLAS 

REVISTAS QUE CITAN A LAS TESIS DE LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO 
DE ECOLOGIA EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE TITULACION 

•.. :; J:7 NÓMBRE CITAS Fl 
.. 

PAIS 

JECOLOGY 16 1.650 UK 
JAPPLECOL 6 1.020 UK 
BIOTROPICA 4 0.616 us 
ECOWGY 3 2.550 us 
O ECO LOGIA 3 1.447 GW 
OIKOS 3 1.572 DK 
VEGETATIO 3 1.384 NE 
ANNBOTANY 2 1.017 UK 
AUSTJPLAN 2 2.240 AS 
BEHAVIOUR 2 1.272 NE 
JANIMECOL 2 2.113 UK 
ACTOECAPP 1 0.140 FR 
ADVECOLR 1 4.700 us 
AGRSYST 1 0.425 UK 
AMJBOT 1 1.360 us 
AMNATURAL 1 2.223 us 
ANACBRASI 1 0.057 BS 
ANNMOBOT 1 0.310 us 
BIOLJLINN 1 0.901 UK 
BIOSCIENCE 1 2.044 us 
BOTJLINN 1 0.430 UK 
BRYOLOGIST 1 0.485 us 
CANJPLANT 1 0.315 CN 
ECONBOT 1 0.393 us 
ENVIRMANAG 1 0.647 us 
EUPHYTICA 1 0.445 NE 
EVOLUTION 1 2.724 us 
EXPERIENTIA 1 1.147 sz 
GENETICS 1 3.263 us 
ISRJBOT 1 0.136 IS 
JBRYOL 1 0.437 UK 
JEXPBIOL 1 2.155 UK 

Continúa ... 
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I•'·····• .... ~-~ .. · . 
CITAS .. ·.···-PAls•···.··.·.·.····· .· .... > < N()l\llJRE FI 

JHERPETOL 1 0.364 us 
JMAMMAL 1 0.566 us 
NEWPHYTOL 1 1.379 UK 
PHITROYB 1 2.353 UK 
PHYSLZOOL 1 1.517 us 
TURRIALBA 1 0.031 CR 
ZTIERPSYCH 1 1.195 GW 
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4.5.2 Producción científica de los investigadores del Centro de Ecología realizada antes de su ingreso a este grupo. 

La gráfica 20 muestra 645 citas totales y que los investigadores decanos acumulan un mayor 
número de citas, lo que demuestra que en el Centro de Ecología existe un grupo joven de investigadores, Carlos 
Vázquez ocupa el primer lugar con 170 citas para un 26.4 %, seguido de Hugh Drummond con 92 para un 14.3 % 
y de Victor Toledo con 83 para un 12.9 %. 

La gráfica 21 revela que existe una mayoría de citas puras con 542 para un 84 %, las autocitas 
ocupan un 14.3 % con 92 y las co-citas un 1.7 % con 11. 

La gráfica 22 indica que en esta etapa publicaron en 56 revistas de 9 países, siendo Estados 
U nidos, México y Gran Bretaña los de mayor incidencia con 21, 15 y 8 respectivamente, para sumar las tres un 
78.6%. 

La gráfica 23 muestra que 163 revistas de 23 países más una publicación de las Naciones 
Unidas son las citantes, siendo la mayor cantidad de los cinco puntos analizados en ambas cifras. 

La gráfica 24 señala un aumento lento pero constante en las citas por año, teniendo su máxima 
cifra en 1989 con 68 citas, lo que demuestra que esta producción científica sigue vigente. 

La tabla 9 exhibe que la revista mexicana Biótica fue la más utilizada para publicar, seguida 
por Biotropica de Estados U nidos y de Turrialba de Costa Rica, y de otras dos mexicanas Boletín de la Sociedad 
Botánica de México y de las Publicaciones Especiales del INIF. 

La tabla 10 tiene a Biotropica, con factor de impacto bajo, como la revista más citante con 
40 citas, seguida de O ecología y Annals of the Missouri Botanical Garden, también con factor de impacto bajo, y 
en cuarto lugar a Ecology con buen factor de impacto. 
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CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LOS INVESTIGADORES DEL 
CENTRO DE ECOLOGIA UNAM 

ANTES DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

GCG 1.2% 8 

VJJ 3.3 % 21 

VRG 3.6 % 23 
ABM 3.9 % 25 

EER 5.9 % 38 

LFP 6.0% 39~ 

MMR 6.3 % 41 

JFS 7.6 % 49 

JSK 7.8 % 50 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 1 

~JLR0.5% 3 

CVY 26.4 % 170 

HDD 14.3 % 92 

VTM 12.9 % 83 

TOTALES: 645 CITAS 
15 INVESTIGADORES HASTA 1992 

GRAFICA 20 
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TIPOS DE CITAS DEL SCI A LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LOS INVESTIGADORES 
DEL CENTRO DE ECOLOGIA UNAM 

ANTES DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

CO-CITAS 11 1.7% 

CITAS PURAS 542 84.0% 

TOTAL: 645 CITAS HASTA 1992 

GRAFICA 21 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES DEL 
CENTRO DE ECOLOGIA-UNAM 

ANTES DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

11 3.6 % 2 

GW 5.4% 

CR 5.4 % 3 

UK 14.3 % 8 

•PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

FR 1.8 % 1 
1 

AG 1.8 % 1 
1 

MX 26.8 % 15 

GRAFICA 22 

-US 37.5 % 21 

TOTALES: 56 REVISTAS 
9 PAISES HASTA 1992 
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NACIONALIDAD DE LAS REVISTAS CITANTES DE LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LOS 
INVESTIGADORES DEL CENTRO 

DE ECOLOGIA UNAM ANTES DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

I
JA 0.6 % 1 HU 0.6 % 1 
S 0.6 % 1 FI 0.6 % 1 

AU 0.6 % 1 NZ 0.6 % 1 
VE 0.6 % 1 BL 0.6 % 1 

CR 0.6 % UN 0.6 % 1 
UR 1.2 % 2 11 0.6 % 1 

SA 1.8 % 3 es o.6 % 1 
CN1.8% 3.....___ GE0.6% 1 

DK 1.8 % 
sz 2.4 % 4 

AT2.4% 4-. 

GW4.9% 8-

FR 4.9 % 8---

NE 9.2% 1s/ 

* PARA LAS INICIALES VER ANEXO 2 

UK 17.8 % 29 

GRAFICA 23 

_ us 43.6 % 11 

TOTALES: 163 REVISTAS 
24 PAISES HASTA 1992 
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TABLA9 

REVISTAS DONDE PUBLICARON LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE 
ECOLOGIA ANTES DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

1 ? .< .. NOMBRE ARTICULOS · FI PAIS 
BIOTICA 16 __ ....... MX 
BIOTROPICA 7 0.616 us 
TURRIALBA 7 0.031 CR 
BOL SOC BOT MEX 6 ----- MX 
PUBL ESP INIF 5 ----- MX 
EAST MALL RES ST ANN REP 4 ----- UK 
SOUTHW NATURAL 4 0.147 us 
ECOLOGIA (ARG) 3 ............. AG 
JBIOGEOGR 3 0.986 UK 
ANN MO BOT GARD 2 0.310 us 
BRENESIA 2 ........... CR 
COPEIA 2 0.733 us 
ECOLOGY 2 2.550 us 
FLORA VER 2 ----- MX 
FOL ENTOM MEX 2 ----- MX 
JHERPETOL 2 0.364 us 
MAMMALSPEC 2 ----- us 
ORYX 2 ............. UK 
REV SOC MEX HIST NAT 2 ............. MX 
REV UNIV CIENC TECNOL 2 ............. MX 
ZTIERPSYCH 2 1.195 GW 
ACTOECGEN 1 0.279 FR 
ALLERTONIA 1 ----- us 
AMFERNJ 1 0.152 us 
AMJBOT 1 1.360 us 
AMERIND 1 ----- MX 
AN INST BIOL SER BOT 1 ----- MX 
ANTROP Y MARX 1 ----- MX 
BEHA V ECOL SOCIOB 1 2.267 GW 
BEHAVIOUR 1 1.272 NE 
BIOLCONSERV 1 0.596 UK 
BULL MAR HERPETOL SOC 1 ----- us 

Continúa ... 

101 



)/. · .. ··•·•·· ..... \ ·\N'<>i\t11JiE·. . ARTICULOS fü I>Als> ..... 
CIENCIA Y DESARROLLO 1 ----- MX 
COLEOPT BULL 1 ----- us 
COMP PHYS ECOL 1 1 0.060 11 
ECOWGIA lPOUCULT) 1 ----- MX 
ETNOFLYUC 1 ........... MX 
EXPLAGRIC 1 0.565 UK 
INT J ECOL ENVIR SCI 1 ----- 11 
INT J PRIMATOL 1 0.789 us 
JARIDENVIR 1 0.424 UK 
JETHNOBIOL 1 ----- us 
JEXPBOT 1 1.531 UK 
JFOREST 1 0.361 us 
LWYDIA 1 ----- us 
NEOTROP WET NEWS 1 ........... us 
PHOTOSYNT RES 1 1.985 NE 
PHYTOWGIA 1 .......... us 
PIANT SYST EVOL 1 0.618 us 
PLANTA 1 3.009 GW 
PRIM CONSERV 1 ----- UK 
PRIMEYE 1 ----- us 
RANGELANDS 1 ----- us 
REV ECOL TROP 1 ----- CR 
REV MEX ANAL COND 1 ----- MX 
REV SOC MEX LEPIDOP 1 ----- MX 
SCIBNCE 1 16.458 us 
TUL STUD ZOOL BULL 1 .......... us 
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TABLAlO 

REVISTAS QUE CITAN A LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LOS 
INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ECO LOGIA QUE REALIZARON ANTES 

DE SU INGRESO A ESTE GRUPO DE INVESTIGACION 

.. ,,. NOMBRE CITAS FI PAIS 
BIOTROPICA 40 0.616 us 
OECOLOGIA 32 1.447 GW 
ANNMOBOT 26 0.310 us 
ECOLOGY 26 2.550 us 
JHERPETOL 17 0.364 us 
TURRIALBA 17 0.031 CR 
JECOLOGY 12 1.650 UK 
OIKOS 11 1.572 DK 
SCIENCE 11 16.458 us 
VEGETATIO 11 1.384 NE 
Z TIERSPSYCH 11 1.195 GW 
AMJBOT 10 1.360 us 
AMNATURAL 10 2.223 us 
COPEIA 10 0.733 us 
INTJPRIMAT 10 0.789 us 
AMJPRIMAT 9 0.992 us 
ANNRECOL 9 3.553 us 
ECOLMONOGR 9 5.324 us 
INTERCIENCIA 9 0.184 VE 
JBIOGEOGR 9 0.986 UK 
JARNARBOR 9 0.216 us 
REVECOL 9 0.232 FR 
ANIMBEHAV 8 1.996 UK 
BEHAVIOUR 8 1.272 NE 
FOLPRIMAT 8 0.683 sz 
LLOYDIA 8 ----- us 
CANJBOT 7 0.846 CN 
EVOLUTION 7 2.724 us 
JEXPBOT 7 1.531 UK 
ECONBOT 6 0.393 us 
CANJZOOL 6 0.809 CN 

Continúa ... 
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· ... .. NOMBRE .. ·.·.CITAS FI. 
1 · .. 

PAIS · .. ) . . ·· . 

FORESTECOL 6 0.258 NE 
PHYTON 6 0.244 AU 
AGRFORMET 5 0.600 NE 
AUSTJECOL 5 0.972 AT 
BIOL CONSERV 5 0.596 UK 
HORTSCIENCE 5 0.418 us 
JMAMMAL 5 0.566 us 
NEWPHYTOL 5 1.379 UK 
PLANT SYST EVOL 5 0.618 us 
ACTOECGEN 4 0.279 FR 
ACTOECPLA 4 0.541 FR 
BEHAVECOL 4 2.267 GW 
BOTAN ACTA 4 ----- GW 
ENVIR CONSERV 4 0.321 sz 
JAPPLECOL 4 1.020 UK 
PHYSLPLANT 4 1.583 DK 
BIOLJLINN 3 0.901 UK 
BOTANGAZ 3 0.607 us 
BRITTONIA 3 0.138 us 
BRYOLOGIST 3 0.485 us 
CLIMCHANGE 3 1.029 NE 
CONDOR 3 0.775 us 
ISRJBOT 3 0.136 IS 
JARIDENVIR 3 0.424 UK 
J COMP PSYCHOL 3 1.271 us 
JHYDROLOGY 3 0.694 NE 
J RANGE MANAG 3 0.476 us 
MAMMALREV 3 0.545 UK 
ADVECOLR 2 4.700 us 
AGRO-ECOSYST 2 0.533 NE 
AMJPANT 2 1.185 us 
AMZOOL 2 1.649 us 
ANIM LEARN BEHA V 2 0.966 us 
AUK 2 1.395 us 
BATOMSCI 2 ----- us 
BTORBOTC 2 0.526 us 
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1 ·: .... 
NOMBRE ... · CITAS . FI PAIS 

BIOSCIENCE 2 2.044 us 
BIRDBEHAV 2 0.304 us 
BOTJLIN 2 0.430 UK 
ECOLMODEL 2 0.455 NE 
ENVIRMANAG 2 0.647 us 
EXPAGRICUL 2 0.565 UK 
HEREDITY 2 1.275 UK 
J AM S HORT SCI 2 0.609 us 
JCHEMECOL 2 1.401 us 
JETHNOPHAR 2 0.481 sz 
J MORPHOLOGY 2 0.750 us 
JNATHIS 2 0.494 UK 
LABANIMSCI 2 0.471 us 
MIITBFORS 2 __ .... _ GW 
NATIDST 2 0.163 us 
NATURE 2 15.758 UK 
PLANTA 2 3.009 GW 
PRIMATES 2 0.489 JA 
RECHERCHE 2 0.207 FR 
REVPALAEPALY 2 0.500 NE 
WILBULL 2 0.480 us 
YEAR B PHY ANT 2 0.824 us 
ACT BIOL HUNG 1 0.132 HU 
ACTBOTNEE 1 0.612 NE 
ACSSYMPSER 1 0.680 us 
ACTOECAPP 1 0.140 FR 
AGRBEHAV 1 0.897 us 
AGRECOENV 1 0.533 us 
AGROJ 1 0.697 us 
AMSCI 1 1.725 us 
AMMIDLNAT 1 0.513 us 
ANNBOT 1 1.017 UK 
ANNRENTOM 1 3.756 us 
ANNRPLANT 1 13.359 us 
ANNSCIFOR 1 0.323 FR 
ANNZOOFENN 1 0.844 FI 
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.· . .' 

NOMBRE PAIS ... ' 
CITAS FI 

APPL ANIM BEHA V 1 0.530 NE 
AQUATICBOT 1 1.060 NE 
ARCTIC 1 0.342 CN 
AUSTJBOT 1 0.796 AT 
AUSTJPl.AN 1 2.240 AT 
AUSTWILDR 1 0.227 AT 
BEHA V BRAIN RES 1 1.526 NE 
BEHA V PROCESS 1 0.564 NE 
BIOCH PHYS PFL 1 0.508 GE 
BIOLCONSERV 1 0.596 UK 
BIOLREV 1 3.679 es 
BOTANNOTIS 1 ............. DK 
BOTAN REY 1 2.833 us 
CABIOS 1 ----- UK 
COMPBIOCB 1 0.722 UK 
CURRENTSCI 1 0.164 11 
CRACADSCI 1 0.365 FR 
CHEMSENS 1 1.884 UK 
DEVELOPPSY 1 1.257 us 
ENVIR EXP BOT 1 0.822 us 
ENVIRONMENT 1 0.947 us 
ESTUARIES 1 0.855 us 
EXPERIENTIA 1 1.147 sz 
FAOPLANT 1 ........... UN 
HERPETOLOGICA 1 0.827 us 
J AM S INFO SCI 1 1.176 us 
JAPICULTR 1 0.189 UK 
JBRGRASS 1 ----- BR 
JCHEMEDUC 1 0.404 us 
JEXPZOOL 1 1.184 us 
J FIELD ORNITOL 1 0.324 us 
JHEREDITY 1 0.717 us 
JHORTSCI 1 0.484 UK 
JSCIFOOD 1 0.705 UK 
JTHEORBIOL 1 1.219 UK 
LANDSPLAN 1 ............ NE 
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. ?.•.•·.· 
. . ...... .. 

> P:Al.$····· .. •··••· NOMBRE CITAS·· Fl .. 

. 

NAT GEOGR RES 1 0.508 us 
NATURWISSE 1 0.809 GW 
NZJBOT 1 0.570 NZ 
OUILOOKAG 1 0.311 UK 
PNASBIOL 1 -........ us 
P ENT SOC WASH 1 0.152 us 
PERSP BIOL MED 1 0.405 us 
PHITROYB 1 2.353 UK 
PHYSLBEHAV 1 1.162 us 
PLANTCELL 1 1.867 us 
PLANT PHYS BIOCHEM 1 1.174 FR 
QREVBIOL 1 3.765 us 
SAFRJBOT 1 0.100 SA 
SAFRJWR 1 0.109 SA 
SYSTBOT 1 0.856 us 
SYSTENTOM 1 0.427 UK 
SYSTZOOL 1 2.559 us 
TRSOCSAFR 1 0.316 SA 
WEEDSCI 1 0.552 us 
ZSAUGETIER 1 0.347 GW 
ZHOBSBIOL 1 0.216 UR 
ZOOLJ LINN SOC 1 0.790 UK 
ZOOLZH 1 0.199 UR 
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CONCLUSIONES 

El estudio realizado en las páginas anteriores condujo a las siguientes conclusiones: 

l. La ciencia pura se desarrolla principalmente a través de la producción científica de institutos y centros de 
investigación. 

2. La Bibliografía puede considerarse como un indicador utilizado mundialmente para medir la producción 
científica. 

3. La importancia y resonancia que tiene la producción científica impresa se refleja en las referencias 
bibliográficas de las publicaciones. 

4. Los análisis de referencias dieron mayor importancia a la producción científica de la que anteriormente se le 
habla dado. 

5. Las referencias bibliográficas al ser analizadas se convierten en citas bibliográficas de un autor-publicación 
citante a un autor-publicación citado. 

6. El punto culminante de las citas bibliográficas se dió cuando éstas se convirtieron en un indicador que 
permitiera conocer la importancia de la producción científica. 

7. La Bibliometrla es la disciplina que se encarga del análisis de todos los aspectos concernientes a las 
publicaciones. 

8. Eugene Garfield es uno de los máximos exponentes de los estudios bibliométricos, ya que sentó y desarrolló 
las bases para estos estudios en el Institute far Scientilic Information, por él creado, y publicó el Science 
Citation Index, el Social Sciences Citation Index y el Arts & Humaoities Citation lndex, que son de las 
publicaciones más importantes en esta disciplina. 

9. En cuanto a la evolución y al impacto de la producción cientllica del grupo de investigación en este trabajo 
aludido, se encontraron menos citas totales en el Centro en comparación a las dos etapas anteriores: el 
Laboratorio y el Departamento. Pero a pesar de esto, aplicando un "promedio anual'' se obtuvo un parámetro 
real que demuestra que la última etapa es superior; este promedio anual' fue de 70 en un período de 13 años 
en el Laboratorio, de 90 en un período de 3 años en el Departamento y 135 en un período de 2 años en el 
Centro, por lo tanto es este último debido a diversas variables el que obtuvo un promedio mayor de citas. 

10. El Centro de Ecología está formado por un grupo joven de investigadores, así lo demuestra su historia y que 
sus decanos (a excepción del Dr. Sarukhán) obtuvieron un mayor impacto con sus trabajos antes de ingresar 
a este grupo, por lo tanto es este grupo joven el que de manera significativa está creciendo en su producción 
dando peso al futuro de este Centro. 

11. En todas las etapas se tiene un alto porcentaje de citas puras, con una tendencia al aumento de auto-citas, y 
las ca-citas pemaneceo estables. 
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12. Aumentó el número de revistas arbitradas donde publican. 

13. Aumentó el número de países donde publican. 

14. Este grupo de investigadores publica preferentemente en el extranjero. De acuerdo al país de origen de las 
revistas se tiene que, en orden descendente, Estados Unidos, Gran Bretaña y México son los tres primeros, 
abarcando juntos un alto porcentaje. 

15. Disminuyó un poco la dispersión de los países que los citan, teniendo Estados Unidos y la Gran Bretaña la 
mayoría de revistas. 

16. Las revistas en donde más publicaron y las revistas que más los citan, tienen en general un buen factor de 
impacto. 

17. Las citas bibliográficas se han convertido en una parte muy importante dentro de los currfcula de los 
investigadores. 

18. El factor de impacto de las revistas donde publican, se toma en cuenta en Ja evaluación de los investigadores. 

19. El Centro de Ecología realiza una labor importante para el desarrollo de esta disciplina en México, ya que es 
sede de un Doctorado en esta especialidad. 

20. De este grupo de investigación han emanado algunos de los más importantes estudios ecológicos de México. 

21. La importancia de la producción científica del grupo de investigadores que formaron el Laboratorio de 
Ecología y después el Departamento de Ecología, ambos del Instituto de Biología, fue determinante en el 
apoyo que tuvieron para su evolución a Centro de Ecología de la UNAM. 

22. Con base en este estudio se obtuvo una lista de revistas que tienen altos resultados al publicar en ellas y que 
también tienen altos resultados al ser citantes: 

Journal of Ecology 

Ecology 

Oecologia 

Oikos 

Biotrópica 

Ciencia: Revista de la Academia de la Investigación Científica. 

Boletín de Ja Sociedad Botánica de México 

Biótica 

Vegetatio 

23. La publicación periódica es el principal medio de difusión de la producción científica. 

24. El Dr. José Saruhkán Kermez fue el principal organizador del grupo de investigación del Centro de Ecología. 

25. El Dr. José Sarukhán Kermezes el investigador del Centro de Ecología que más citas bibliográficas ha recibido 
a su producción cientffica. 
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RECOMENDACIONES 

l. Hacer estudios bibliométricos como el presente en otras dependencias universitarias o instituciones 
académicas sin olvidar que cada disciplina tiene indicadores, tiempos y metodologías diferentes; conviene 
recordar también que así como es variable el tiempo promedio de obsolescencia de las publicaciones científicas 
en las diferentes áreas del conocimiento, puede ser variable también el número de publicaciones de cada 
investigador, su preferencia por publicar en determinadas revistas y su número de citas. 

2. Hacer estudios similares pero enfocados exclusivamente a revistas nacionales, es decir, hacer conteos de citas 
bibliográficas en un grupo específico de revistas mexicanas de determinada área, para ver el grado de impacto 
local de un grupo de investigación; cabe aclarar que la búsqueda se hará manualmente en cada una de las 
revistas, ya que éstas no se encuentran en su totalidad analizadas en ningún índice de citas. 

3. Se recomienda la adquisición de las revistas listadas en la conclusión número 22, en caso de no encontrarse 
algunas de ellas, en la Biblioteca del Centro de Ecología. 

4. Revisar periódicamente el Journal Citation Reports del SCI para estar al día en cuáles son las revistas que van 
teniendo mayor factor de impacto, a fin de guiar a los investigadores que publican, especialmente a los jóvenes, 
para que su trabajo obtenga una mayor difusión, dando como resultado un mayor número de citas a sus 
trabajos. 

5. Tratar de promover las publicaciones nacionales más reconocidas para que éstas sean analizadas en índices 
y resúmenes bibliográficos internacionales, con objeto de que sus trabajos tengan una mayor difusión y por lo 
tanto mayor número de citas. 

6. Se recomienda al Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM, que en el índice Periódica 
se inicie la sección de análisis de citas de revistas científicas nacionales que se incluyó por algún tiempo en el 
índice Clase. Esto podría iniciarse con los títulos más importantes, para lo cual tendría que hacerse una 
evaluación prévia para incluirlos en este índice, si aún no son analizados. Lo anterior sería de mucha utilidad 
a los investigadores mexicanos para obtener sus citas en revistas locales y así lograr una más justa evaluación 
en sus solicitudes de promoción y estímulos, así como en el Sistema Nacional de Investigadores. 
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ANEXOl 

INICIALES UTILIZADAS PARA LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE 
ECO LOGIA 

ABM JOSE ALBERTO BURQUEZ MONTUO 

ACV ALEJANDRO CASTELLANOS VILLEGAS 

AMY ANGELINA MARTINEZ YRIZAR 

AOS ALMA DELFINA LUCIA OROZCO SEGOVIA 

APR ALFONSO PESCADOR RUBIO 

CVY CARLOSRAFAELVAZQUEZYAES 

DPD DANIEL PIERO DALMAU 

EER EXEQUIEL M. EZCURRA REAL DE AZUA 

ERS JUAN EMMANUEL RINCON SAUCEDO 

GCG GERARDO J. CEBALLOS GONZALEZ 

HDD HUGH M. DRUMMOND DUREY 

JFS JOHN EMMANUEL FA SIERRA 

JLR JUAN MANUEL LABOUGLE RENTERIA 

JSK JOSE SARUKHAN KERMEZ 

JSM JORGE SOBERON MAINERO 

LBT LUIS ANTONIO BOJORQUEZ TAPIA 

LFP LUIS FANJUL PEA 

MFB MIGUEL GUILLERMO FRANCO BAQUEmo 

MMM JOSE MANUEL MAASS MORENO 

MMR MIGUEL MARTINEZ RAMOS 

RDM RODOLFO DIRZO MINJARES 

RPS RAFAEL PATRON SARTI 

VJJ VICTOR J. JARAMILLO 

VRG VICTOR RICO GRAY 

VTM VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR 
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ANEX02 

INICIALES UTILIZADAS PARA LOS PAISES DE ORIGEN DE LAS REVISTAS 

AG ARGENTINA 

AT AUSTRALIA 

AU AUSTRIA 

BL BRASIL 

CK COLOMBIA 

CN CAN ADA 

CR COSTA RICA 

es CHECOSLOVAQUIA 

DK DINAMARCA 

FI FINLANDIA 

FR FRANCIA 

GE ALEMANIA (ESTE) 

GW ALEMANIA (OESTE) 

HU HUNGRIA 

11 INDIA 

IS ISRAEL 

JA JAPON 

MX MEXICO 

MY MALASYA 

NE HOLANDA 

NO NORUEGA 

NZ NUEVA ZELANDA 

SA SUDAFRICA 

sz SUIZA 

UK GRAN BRETAÑA 

UN ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

UR URSS 

us ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

VE VENEZUELA 
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PUHl'l.JE OS REV19'J'lS-CDn1W tiE ECOLOGIJ.-l989 
CFACTOR DK 1JalACTO-U106> 

l. JlfVtsnOACIOll.- C!ICULACIOll ITERlfACIOIQL 

ACTA OEC. PLMJ' C0.391 100 

AH, J. OI' llOl'. (1.2') 125 

»llllAL BEHlVlOUR n.13> 125 

ANEIUCAK HATURALIBr f2.881 ... 
APP' UD DN. MICRO (2.13) "'" 
B!&VIOUR U.03) 125 

natAVIORlL ECOLOOY & 90CIO!IIOLOllY 13.10) 150 

1101., .JOUA OF 111E LIJm, IOC, U.19) 125 

IIOL, PLMTIUMil ro.J:n 100 

BlotllOPICA C0,63) 100 

801'. JOUI or na: LIN. soc. t0.52) 100 

CAN J, OF ZOOL. t0.85) 100 

CGPllA (0,62) 100 

PE!IEllT PUHT!I ( - ' 100 

tCOLOGICAL ENTOllDLOGY (l.37) 125 

r.<OLOCIY (2,ISl) "º 
DrVllK»emiV.L DITOll)LOC'IY C0.7ZI ••• 
EIJPllYTtCA (0.53) 100 

EYOWrICllf (2,80) ... 
PU!fCTJOIQL ECOLOOY "'" nrr. J. or ECUL. UD DfV, SCI. ( - 1 lOO 

J, BXP. Dar (1,(IJ 125 

JOOlllQL OP M'Jll. •. a:oLOGY (1.13) ... 
J. or um DIV'llOtlmn' (0,34) 100 

;J, 0P MCTl:llIOL, (3.07) ... 
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JOURIW. O!" ECOLOOY U.99) 

J, OF SIIMOlllOL e - 1 

JOUAllAL or HERPtrOJ..00'( t0.35) 

JOURJIAL OF llf!9EARCH º" 11!E Lfl\IDOPT. ' - 1 

J, THERRETICAL BtOLOGY f0.91 

J, TROPICAL EtOLOG'I' 

JftV Pltn'OLOGIST (l.35) 

OECOLOOU. U.7~1 

º""'" U.26J 

PHIL. 11Wf8 or ROYAL SOC, 

PLAllT. Cll.L lo DCVlROIOl!lll' (2.17) 

f'!Nrf. SP. BIOL. ft.31H 

PHm>LOG1" ' - 1 

P'tfY'9, PLl!fl'MUN 11.!511) 

PRINCIPIE ' - 1 

llMll D1UR (0.llJ 

'TillE: PlllSIOLOOY 

VECETl.TIClf (0,15) 

8, JllVESTIOACIOfl ... ClliCUU.CJOll HCIONAL 

AtTl Mn!flCA 

ADY. IM ICOL. 

D. D!L IllSTl1trl'D DI: llOLOOll 

llOl'ICl 

BOL. SOC. BDnMICA DB MIXICO 

IUL. ar 1HE LlfIV. or UJr.IA9 

JlmfE!ll. 

GEOFISICA 

'"'" llEXICO Jl«IIQIMA 

REV, DlOL, TROP. 

1\JUHE BTIU' ZCXIL, BOT, 

C. DJVllLOACIOH 

125 

100 

100 

75 

125 

'ºº 
125 

125 ... 
150 

"º 
125 

75 

125 

76 

100 

125 

100 

75 

7" 

50 

50 

75 

75 

7" 

75 .. .. 
.. 

AKIMll XIHGDCll 75 

DOL, OOC. M!X, EJITCM)l.OOIA 25 

CAP11VLO Df Ll!RO DE DIVULGAC[Olf C9IK ARBrrRIJE) 'º 
CIDlt'JA ?5 

CJDICIM 50 

CID/CU. Y DESARROLLO ?!J 

ECOLOOU r POL1TICA Y CUL'IVUL ~O 

JNFORJllt'lON CIEMJ'IPlCA Y 'J'ZCNOLOOICA 25 

LOS UMI YESISITAR108 25 

llACPALXOClttTL 25 

lfJST, UD VtV. cotf9, ~O 

lfEOTR. W!m.UmS 2!I 

CMfIA 25 



ANEX04 

SCI JOUlllNAL CITATIDff RE'POi:tTS 

JOlJllNU~ BY CATEC:OJIV - AAlrlklD lll/ IMPACT FAC-011 

cnEo ClT!D 
IMPlCT HALF- ID&CT MAi.F-
=.ACTOR LlrE 111.MK TllLE fACTOll Lll'E 

RANIC TlfLE 

!CO\.OCV ... BIOLOGY 
l ADV JllllCRGB CCDI. "·"º ... !5.324 > 10.0 1 Dl!V llDl. ••• ~1 a t:COL MOllOGlt 4,100 > 10.0 2 Q Ht:.V WIOl. '·'" 10.0 
~ ~~~/"~1~ :~~l ~YST 5.9U ... J ltlnl AFY ,_.,, 10,0 

2.ns ... 4 Ll'f: SCI Z.SJ5 ... 
2 ~u~~~JDlf :l.114 ". ' CARLSBC:lll:Q IES COMllUN r.~JJ ... 

2.S50 ... lb PHILOS T ROY !OC 8 2.JU 7" 

i ~~~'ª" ~glioa SER 

<t.11, :,. 10.0 7 P RO'f SDC lDNO B BID Z,225 > 10.u 
J.,UO ... • J exa 810L :a.us ... 
l.'50 > 10.0 9 BIOS:IENCE Z.G41 ... 

l~ t1 ... ~72· .1.1 'º CUIUI TOI' oev 1101. 1.u1 ... 
i .••1 ... Jl 111n1 Rll'.l i.ua > lCl,0 

IR OE l. tOl ... 12 IJOESSAVS 1 ••• , ... ,, J l.H .. '" 1J ORlGINS LifE 1.JJJ ... 
14 VE ],;26' ..•• 2 1; :?6tit.Je~yija¡ SDC 

1.0U '" " J 1.01• ... D.•Ol . " 
lb "'' 1.ozo ... U ARCN '1At. UCL o.•oo > \Q o 
17 J 0.972 ... l1 E>CP SlOi. :1.112 

'" 
ta AUST o.811 "' lf Al>I/ 'IAOIAf l!!llOL 0.01 1q PEDOB 0:750 > 10.0 

' 19 ACTA T•OP o.ua .. ' ZO WILDl Cl,67 .. .,, 20 BJ OS'fST!MS 0.150 '·' Zl HOLAR .. º·'·" ... ZI HUM JJtOL :>. 7Jl ~ lo.o 
2'2 .J JOl º·"" » 10.0 2l AflN ~UM BJOL :J.taU ... ,., J WI o., •• ... 2l .t.UST J iiJDL ::iCI o.~J5 > Ul.O 24 BICL o.S9J 7 o ;24 •IOr:tOPICJ\ o.•H• • 1 ¡ ;zs e1oc o.S•l 2' ENOOCY1 CEll i1ES O,•:S zt• AC1A o.~u > 10 D U ARCH 9 l'll MfD !X~ ... 1100 'U' ... ,. .. º·"''' . .. • ,, cqowTH .Jf.lltlOP AQING o.su ,. Ul.O 1 .. o ..... ~" 21 ANN APPL a:OL 11.510 > &C. O •• O.J71 9.l :zt P IC "4t0 •t<AO C BIOL 0.5•'> . .. 
'º 0.279 JO 111 OL ZBL O.<IU > 10.0 i .. o.uo > u.o ll ARCK PROTISTElllCD o.o• > JO.O ]2 0.2J2 Jt J HIST llHlll.. 0.42' 7.0 1:> REY 0.2lq ... 
>4 w11.a SOC B 

0.10• ... " FOLIA ltlOl-PIU,rmE 0.AU 
> 

6.J 
:J5 GflfA JN NAT 0.205 > 10.0 :U ARCH BJOL O.JtO 10.0 
H NOnHWl!ST SC.!. '5 J DJCISCJENC! 11.112 ,,. 
)7 NEN ZS.AL J ,ECDl 0.19• 

7.8 
U ACTA BJOTHEOR l>.UO > 10.0 O, l•f J7 FASEI .1 0.1Jb· "º J8 SOtJTHYWEST NA I 0.140 U PEaJOD tJOl :).Ul ... ,., ACJA :nco""-flFC A.PP\. 0.10• :H ZH 01St1CH llOL 3.21b 1.0 <4C S AFR J WILDL l!!S 0.101 40 CR SOC •IOL :t.ZOJ > 10.0 •1 MUlt.ZOfrlllA~A o.ou :~ fze 1 %~ -f~¡ltw~iHt.- O JIU 

'· 7 ~; ~~~l Jpsr~~~!. J ECOL O,OIU ) 10.0 0.112 ... 
•• C"N FJCL.0 t("f 

o,n71 > JO.O 4J BIOLOQ.IU ~.1'!t 
o CCMP PHVS to~ ECOL o.oe.o .. UIDIAN o.u• •• 7 

•5 AllQ 110 0.112 
45 A:TA, •I o. u:a > 10.0 
47 FDLU 0,0•J 
415 lll!!:V 11 O.OH 
4'il 810LOGU. t.OH 
50 ANN llDL-PAllS • '·ººº 50 REP lliVO SL'8ARCTIC º·ººº 50 RIV llOL-BIOI. FORUM o.ooo 
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ClTED CITEO 

~lrJ~ 1 RANK TITLE 
JMPACT HILF-

1•PACT lMPACT HILF- ..... TlTLE FACTOR llFE 
FACTOR LirE ..... TITLE FACTOR LJf~ ~,OiÁÑY-· CCCflHffjU((JI 

IDUllV ZODLOC't 
1 1J.J59 ... " z.SH > 10.c º·'ºº .. 'l SVST " 4.500 ... .. O.ZH . .. Z ll[lllV z.zu ... J p '·'" ... .. o.zn .. ! A~IM l.t9'> ... . . 4.100 ... . . o.:u1 1 ..... . .. '. J.Oot ... .. O. Zbt ' 1.572 "' • • 2.1n > 10.0 .. o.zu • 1.517 ... 
'' z.110 "' .. o.zo 

' l.U4 . .. • Z.HO "' " 0.111 •.: . 1.Ul > 10.0 . 2.UD ... 
" 0.11• . LU4 "' 10 z.ou ... .. o.2t• > 10.1 'º 1,1'5 . ' 11 1.915 '·' .. 0.2.04 

" 1.114 > 10.0 

" 'º' 1.161 .4.4 .. o.zoo 1.: u l.09? '·' " 1.su '" .. 0.111 

" O.HJ "' " UN l.50 7.1 .. 0.191 1.: 

" 
o.aro ... " l.SJl ... .. 0.11, 

" 
O.UD ,, 1.419 ... .. 0, ITJ •.: 

" 
o.tu 0,1 

" l.JU "1 " o.is• > 10.c 

" o.uz ... 11 1.nt ... IDO O.IU t.: 

" o.en '" 
,. l.J60 ) 10.0 101 o.u. > 10.( .. 0,119 '·' 'º l,J!l't "' ,., o.u• '·' .. O.IH "' " l.JU 6.0 '" O,UJ > 10.t 

?l 0,1'9 ... .. l.JOI ... 'º' o.ni 
" º·"'º "' .. LIOI 7.t 'º' 0.110 

" º·''' ... " 1.1 .. . .. 'º' O. IOI .. 0.750 ) 10.0 .. 1.114 ... 'º' 0.100 

" O.TU > 10.0 .. l.OU ... 'º' 0.100 .. o.UJ > 10.0 " l.OH ... ... O.OH 

" º·"' > to.o .. 1.0'5 '" "º º·º" " 0.61J ... " ltf:GUL 1.0IO "' 111 º·º" " º·"º ... JOAilH l.Ol7 ... '" º·º" JO o • .sz ... JI J NA O.Ht ... lU o.º~' Jl O.•U ... " 0,15' ... ,,. O,C'l!i7 
JI º·'" ) 10.0 " o.10 ... '" o.en :: o.su ... " o.u• 7.1 '" o.en o.su ... " O.IJ4 2.1 "' o.ou 
" º·'" ) 10,0 .. o.cu ... 111 o.ou .. 0.541 ... " 0,10& ... "' o.ou 
" O.S'5 ... .. o., .. . .. "º o.ou .. º·'" ... .. 0.70 ... 121 A 0.000 .. o.s20 ) 10.0 .. º•'º' ·7.9 121 , o.ooo 
'º º·"· ... .. 0.611 '" .. o.sao ) 10.0 .. o .... ... .. º·""' '" .. O,UI• ... " º·"'' ... .. o.•JI .. 0.414 .. o.•1• ... .. o ... 4 ... .. o.•u > lo.o .. ~:·:U ... .. 0.601 > 10.0 

" ... .. 0.600 ) 10.0 

º·'°' ... .. o.s11 "' .. 
O,Jfil "' .. O.!i7J '·' .. 

'º O,JU ... " 0.570 ... .. O,J61 > 10.0 .. o,,., > 10,0 .. O.H9 ... .. º·"' '" .. o.su ... .. o.~54 > J.O,O .. o.Ju .. 0,554 > 10.0 .. O.JU .. 0,55Z ... 
O.JU > 10,0 " º·"' ... •• O.HZ .. o.su " 0.11• 1:2 .. O.UJ ... " 0,171 .. o.su ... .. 
0,261 > 10.0 " o.5z• > JO.lit 'º 0.1•• ... .. º·"º '·' " O¡IJf > 10.0 .. 0.509 '" " o.u• > 10.0 .. º·'º' ... .. 
0.1H ... " 0,$00 '" .. 
O.ZJ7 ... ., 

º·'ºº "º .. 
" 0.4H '·' .. o.u• ... 

O.Uf .. o ..... ., 
o.in ·-· .. o.us '" .. o.189 ) 10.0 

,. 
0.4JT "' .. 

0.179 > 10.0 " o.o• "' 70 
0.164 " O.OD ... 71 

º·ª" " 0.4H ... " 0.142: > 10.0 .. o.•01 . .. " o.Ul " O.JU ... ,. 
0.127 " O.JIO ... 

" 0.127 ... 71 J AQ o.JU " 71 Jrllt o.U9 '·' " 0.111 
> 10.0 19 .A.llN º·"' > to.o 0.114 " a.no > 10.0 10 CRVP O.JU " 0,107 11 CAN O.JU > 10.0 .. ... nA!fN 11.JIO ... .. 0.101 .. O.OH > 10.0 .. º·º'' > 10.0 .. o.en .. 0.067 .. t.048 .. 0,048 .. 0.04S .. 0.04J .. º·º"' .. O.OH 

" 0,029 

" ' 0.029 ... o.en 
•• J O.V17 
96 AC º·ººº 

120 



CITED 

RANK TITLE 
lllPACT HALF-
FACTOR L!FE 

ENTDMOLOGY 

l AOY INSECT PHYSIOL S.•OO > 10.0 
Z ANNU R V ENlOllOL '· 7,, .. , 
J !.SECT OCHEM 1.n1 ... 
• J JNSE PHYSI DL l.5oti ,. 10 .o 
5 ARCH 1 Cl BIOCHEM 1.•01 .. 2.b 
• ECOL 1.H4 ... 
1 PHYS J.IU ... 
• 1 u O.HO > 10.0 
9 AliN 0.112· :,' 10.0 

10 ENl 0.122 1. 2 
ll ENYJR o. 714 •.1 
U J ECO o. 70• ) 10.0 
U J AM 0.561 ... 
U CM EllT o.su jo 10.0 
u 1111 J o.54' ... 
l• lllSECT O. !iOO ) 10.0 
1' J llED º·'ºº. . .. 11 J APPL o .... z.o 
lt llEll EN Of471 > 10.0 
10 SYST E . o. 421 5.J 
U EXP AP o.Ht 
U SOCI º·"' U EN! o·.JSa a. 1 
U APPL O.JS4 ... 
25 ll!D 0.!52 
2" ORJE Q . .J)!. 
ZJ J EN1ClllOL CI o:n1 ... 
za ENTOllOL o. JJ4 ... 
29 N o.2n 
'º EMlOMOL o. Zl4 5. a .. L FUN o.in 
'2 J A TOllDL soc· . 0.107 •. o 
,, BEi o.zas 
,. J ,. O.lH ... 
n J 1 O.lH ... 
J6 AQU o. 112 
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