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INTRODUCCIÓN 

La ciencia expresa la capacidad del hombre para entender su realidad y 

ttanSfonnarla de acuerdo con sus posibilidades. La ciencia marca el progreso a 

tmres de observaciones y de la formulación de teOrías; es un fenómeno cultural 

de la sociedad, Y es esta sociedad la que constituye su raíz; la "Jl!! es s'.mbolo de 

nuestra civilización acroa!. Hoy, en los países indust:cia1ízados, la ciencia está 

integrada a cada objeto, a cada institución, a cada actividad de! individuo o de la 

vida social, por Jo que se puede decir que estaS naciones son "civilizaciones 

científicas'1. 

A nivel mundial una de las disciplinas más activas en cuanto a la producción 

científica es la medicina con una producción de 800,000 documentos en un 

período de 5 años (1995-1999) y en segundo lugar la química con SOO,OOO 

documentos. Se menciona que la ciencia es univexsa!, y que los resultados que se 

generen de esta, se deben aplicar de manera global. Desafurtunadamente, se 

sabe, que una persona que contraiga SIDA en e! conriuente africano no tendrá 

posibilidades de vivir, y peor aún, de trntarse adecuadamente, a coroparacióo de 

un europeo. Las desigualdades entre países se ven reflejadas en cuanto a la 

investigación que reali2an: los países industrializados desarrollan investigaciones 

de alta calidad, con tecnología de punta y confonnan redes de colaboración 

entre ellos mismos, por ejemplo, el Proyecto del Genoma Humano (pGH) o la 

clonación de animales. Mientras tanto, en los países en desarrollo se lucha por 

inmunizar a su población de enfennedades ya controladas en países 

industrializados, pero por cuestiones de costo no se logran combatir y conforme 

pasa e! tiempo cada vez estaS enfermedades se van haciendo más resistentes 

ante los fánnacos, por lo que se necesita invertir más dinero parala 



investigación, lo cuál obligará a la colaboración internacional para e! desarrollo 

de nuevos medicamentos. 

Así vernos que un país moderno es e! que tiene una base científica que trabaja y 

produce desde la vanguanlia, Y que las naciones que produzcan innovaciones en 

el campo de la ciencia y la tecnología están en mejores condiciones de controlar 

su desarrollo inmediato y futuro; Méx.1cU es ll.i1 actor modesto ante la generación 

de conocimiento científico a nivei internacional su producción llega a un total 

de 0.53% (1995-1999) en revistas de alta calidad; producir en estas revistas le da 

al autor mexicano un reconocimiento internacional y al país. En 1999 se registró 

el máximo número de artículos indizados por el In.rtittlte for Scientific liformation 

(ISl), 4,4Tl; Y tal parece que esta tendencia seguirá en un aumento constante en 

los próximos años; e! investigador buscará mayor visibilidad internacional de sus 

artículos, por io que las revistas mexicanas deberán ser más robustas y 

fusionarse con otraS de su misma área para lograr que las investigaciones de 

calidad puedan apare=: en ellas. 

M6cic0, a pesar de haber logn¡do construir en los últimos cuarenta años un 

sistema científico y tecnológico significativo y de calidad enfrenta retos 

derivrufos de la g10balización económica que hacen que ese sistema de 

investigación sea "insuficiente". 

El presente trabajo es resultado de! análisis de la publicación médica mexicana 

en las revistas de alta calidad indizadas por el InstiIute for Sdentifo: liformalÜm (ISI). 

Tuvo como objetivo a) determioar el gn¡do de penetración de autores 

mexicanos en las revistas de mayor impacto de las áreas médicas 

internacionalmente. Asimismo se partió de dos supuestos básicos: a) El 

desarrollo cienúfico en la salud ba tenido un crecimiento sostetible a pesar de 
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un presupuesto muy bajo por parte del gobierno y b) la producción científica 

mexicana hacia el extranjero es plataforma p= el reconocimiento de la 

comunidad. 

Los datos obtenidos en este estudio permiten sugerir que cada día será más 

importante la evaluación de la investigación mexicana pata la asignación de 

recursos, ya sea de un autor o institucionales y que publicar en revistas de alta 

calidad será una manera de indicativo para su evaluación en general. 

3 



LA CIENCIA 

El ser humano es el único ser racional' que puede cuestionarse y dar diferentes 

alternativas para tomar una decisión2; esta inteligencia le ha ayudado a crear una 

de las herramientas más importantes para conocer la !l3.t1.l ... 1"'.lJeza - la hU.T..a11a 

incluida - la cL..~ la cuál podemos definir con base en sus dos componentes 

principales. Primero "ciencia es una forma de e.."aminar el mundo que involucra: 

preguntar, explorar, experimentar, observar, medir, concluir y comunicar" y, 

segundo "ciencia es una recopilación organizada de conocimiento que coutiene 

infotmaCÍÓn acumulada de datos y que establece las relaciones y teorías sobre las 

cuales los cienóficos se basan a medida que avanzan en su ttabajo. La capacidad 

de la ciencia reside en la capacidad de establecer inter-relaciones entre un hecho 

científico y los procesos usados en ciencian
; se reconoce que la ciencia se 

expresa por los métodos empleados para hacerla Y que existen ciertas reglas 

hlskas para desarrollarla; algunas de ellas son: la investigación cientlfica no tiene 

espacio para la superstición, deseos personales o aun la retención empecinada 

de ideas preconcebidas. Las emociones humanas deben ser puestas a un lado. 

La ciencia es, por lo tanto, una forma de ver al mundo cientifico y su meta final 

es confurmar las ideas para entender el mundo y disefutt las herramientas 

conceptuales y prácticas que utilizamos para lrulnipular la naturaleza en 

beneficio de la hu1rul11idad; así con e! empleo de formulaciones intelectuales la 

hulrulnidad ha sobrevivido a través de los siglos y los esfuerzos para sistematizar 

e! conocimiento se remontan a los tiempos prebistóricos. lndudablemente, uno 

de estos primeros conocimientos fue e! empleo de! fuego, su control y su uso. 
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En e! uso del fuego por e! ser humano intervino una fuente de energía portátil 

que podía ser empleada cuando se deseara Podía ser encendida o extinguida a 

voluntad y usada cuando se quisiera; podía ser conservada en pequeño, o 

alirnentada hasta que fuera grande y podía empleársele en la cantidad deseada. 

El uso del fuego pennitió a ios seres humanos adaptarse a un tiempo benigno. 

Le pennitió sobrevivir a las noches frías y los inviernos largos, protegerse de las 

~~tias p~arloras que evitabatl el fuego; en él asahan carne y tostaban granos, 

con lo que ampliaron su régimen alirnenticio y iimitaron e! peligro de 

infecciones bacterianas y parasitarias'; el lenguaje fue otra de las aportaciones 

más importantes para la humanidad, "si aceptamos que la función básica del 

lenguaje es la de satisfacer las necesidades y los deseos de comunicación entre 

los hombres, hemos de distinguir varias formas de expresión: la olfativa, la táctil, 

la visual Y la auditiva. De ellas es probable que la visual, por medio de gestos, sea 

la más antigua"'. Dicho lenguaje debió ir oediendo su lugar al auditivo por 

medio de gritos, los cuales adquirieron un valor simbólico; no solamente 

avanzaron en estos conocimientos sino también, como atestiguan los dibujos 

que los pueblos del paleolítico pintaban en las paredes de las cuevas, los datos 

numéricos grabados en hueso o piedra o los objetos fabricados por las 

civilizaciones de! neolítico. El fuego, e! lenguaje, la agricultura, la ganadería, la 

alfarería, la rueda, los tejidos, las ciudades, la metalu<gia, la escritora... todos 

estos conocimientos se fueron desarrollando paulatinamente a través de los 

siglos, como lo muestran los testimonios escritos más antiguos, e 

investigaciones protocientificas que proceden de las culturas mesopotámicas, y 

corresponden a listas de observaciones astronómicas, sustancias químicas o 

síntomas de enfermedades -además de numerosas tablas matemáticas

inscritas en caracteres cuneifurmes sobre tablillas de an:ilIa. 
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Pero el gran salto al método científico lo dieron los griegos cuando dejaron en 

cierta medida las cuestiones mágico - religiosas para darie una justificación 

natural a las cosas; por ejemplo Tales de Mileto supuso que el agua era el 

elemento primordial, origen de la materia y de todos los seres vivos. 5 

Podemos decir que el desarrollo científico de la humanidad fue constante; 

después del año 100 a.c. éste se redujo, en relación con el que se dio entre 300 y 

200 a.c.; aún así hubo algunos hombres ilustres, como por ejemplo Plinio, 

Ptolomeo, Dioscórides~ Galeno; éste úIti.tOO desarrolló obras médicas .!as C'Jales 

se convirtieron en tratados científioos de referencia para las civilizaciones 

posteriores; ya entrada la Edad Media (476-1453 d. C) se ""Ivió a las ideas 

rruígico-religiosas por lo que la erolución científica no fue muy notable; además, 

las epidemias' Y Ia.. guerras interrumpieron los avances científicos que, inclusive 

se negó al punto de no oomprender los oonceptos de los griegos, como por 

ejemplo, en el año 1,000 "dos persor'..as cultas que eral') Regimbaldo de Colonia 

y Rulfu de Lieja, eran incapaces de entender el teorema de Euclides que asienta 

que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos; ni tan 

siquiera entendían la espresión (ángulos internos)''''; pero en el siglo XVI la 

recuperación ya estaha plenamente en marcha. Así lo podemos constatar con el 

más famoso científioo renacentista de ese perlodo, el astrónomo polaco Nicolás 

Copémioo (1473-1512) que publicó De rrwlulionibus or6ittm coekstium (Solm! !os 

rewlut:iones de los aterpos celestes), que oonmocionó la astronomía. 

La publicación del libro llimani corporis fabrica /ihri septem (Siete Iihros sobre la 

<rinIt:IJIm del aterpo humano) en el año 1543, del anatomista belga Andrés Vesalio 

(151S-1564), (Ilustración 1)corrigió y modernizó las enseñanzas anatómicas de 

Galeno y Avicena y llevó al descubrimiento de la circulación de la sangre. 
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EsenciahllCn~ los mérodo$ y reStllWd05 científicos modernos aparecieron en el 

siglo XVII gracllls al éxito de Galileo (1004-1(,41) al combinar las funciones de 

erudito y arreS;L'lO. A (os métodos »m:iguos do inducción y óudU<~C!I:jn, Galileo 

aiiadió la verificación slsrematica a través de pianificados. en lns 

<-ltle empleó y perfeccionó 111...:¡trurnentos científicos de ulírención reciente como 

el telescopio, el rnícroscopio y el termómetro. 

llustradóu l. - .Jan Val Calcar. Portada de Ja: Anatomia de A. Vesalio. 
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La filosom mecanicista de Descartes y tos descubrimientos fisioos y 

astronómicos de Galileo y Kepler se conjuntaron para dar un sistema annónico, 

elegante y universal: el sistema fisico de Newton con su obm publicada en 1687 

lIamadl1 PhiIoJQjhioe 1IIZIIIn1fis printipia -tftico, dieron paso a la ciencia 

materialista del siglo XVIII, que trataba de explicar los procesos vitales a partir 

de su base fisico-química. La confianza en la actitud científica influyó también 

en las ciencias sociales e inspiró el llamado Siglo de las Luces, que culminó en la 

Revolución Ftancesade 1789. 

La teoría biológica de alcance más global fue la de la evolución, propuesta por 

Charles Darwin en su libro The origeN of JjJedes, publicado en 1859, que provocó 

una polémica en la sociedad -no sólo en los ámbitos científicos- tan grande 

oomo h ob", de Copémioo. Sin embatgo, al empezar el siglo XX el concepto de 

evolución ya se aceptaba de forma generalizada, aunque su mecanismo genético 

continuó siendo discutído. 

A finales del siglo XIX se empezaron a dar los descubtíroientos con mayor 

frecuencia, pero ya en el siglo XX los avances se dieron más vertiginosamente y 

quizás sea conocido como el más pleno que haya registrado la historia. Pero a la 

vez es una de las p:ígi= más tristes que haya registrado la humanidad; sólo hay 

que recordar algunos acontecimientos: dos guerras mundiales, la bomba 

atómica, el nazismo, el Holocausto Judío; la guena fría que mantuvo a la 

humanidad al filo de la guena nuclear dUtante décadas -como método para 

m:mtener la paz, se nos decis - Y acumuló bombas nucleares suficientes para 

acabar varias veces con la vida del planeto; la contaminación ambiental acelerada 

y el hoyo a la capa de ozono, la explotación desmesutada de multitud de 

recw:sos naturales no renovables; aún así, los descubrimientos fueron muy 

importantes para la ciencia, la temología y la capacidad del hombre para 

producir. La ciencia, al fin Y a rabo, involucra una amplia variedad de 
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actividades, todas ellas encaminadas a traer orden a la experiencia humana, y 

recientemente a crear modelos o panoramas conceptuales sobre el mundo y 

cómo funciona. 

CADUcrDADDELCONOCrnflENTO 

Con el desarrollo de la imprenta en el siglo XV, la difusión de la ciencia Y la 

tecnología dio un giró impresionante; en las últimas décadas la infonnación se 

ha duplicado y triplicado, la com~cción de que infO!lIl3ciÓ1l comporta poder y 

que sin ella se carer-e de él. La información se equipara hoy a la materia Y a la 

energía y se ha convertido, por tanto, en fundamento o en uno de los 

fundamentos de la actividad humana. No se trata solamente de una apreciación 

cuantitativa provocada por la impresión que producen las """tidades enormes 

de informaciones científicas que aparecen día con dla, sino de una valoración 

cualitativa cada vez más alta y ello obedece a la velocidad Con la que se 

establecen los es<f= de competencia mundial, no sólo con el fin de 

preservar el liderazgo del conocinúento per -w, sino para ocupar el centro de las 

decisiones políticas, económicas, militares y socioculturales. Así, tanto el 

conocimiento pleno de los fenómenos naturales y sociales como el desarrollo de 

nuevas prácticas se han vuelto sumamente volátiles, además de sorprendentes. 

No cabe duda que el conocimiento científico-técnico se ha vuelto efímero y su 

impacto social ha traído consigo toda clase de contrastes, por ejemplo un texto 

publicado por el ingeniero Benito Bucay Faradji, en e! que aborda la vida media 

de! conocinúento técnico-cientifico. Por una parte, afirma Bucay, tan sólo " [ .... ] 

el ChemitaI AboJlTdcIs, (publicación que cataloga todo lo relativo al conocinúento 

químico en e! mundo) dobla su volumen cada tres años y medio. Por SU parte, la 

vida media de las tecnologías mecánico elée..ricas se estima en siete años ~o que 

debe intezpretarse diciendo que al cabo de ese lapso, la mitad de lo que hoy 

conocemos ya será obsoleto), al igual que las tecnologfus de proceso. Además, la 

9 



vida media de los conocimientos en farmacología es de no más de cinco años; y 

en microelectrónica y telecomunicaciones va de 1.8 a dos años. Esta última cifra 

implica que en seis años más, 90 por ciento de lo que hoy se conoce en esos 

campos habrá sido reemplazado por nuevas teorias y conocimientos [ ... ]". 

La cuestión es ¿por qué se está desarrollando la ciencia, la tecnología.. a una 

ve!ocidad antes no vista?; !enemos que en 1846, la prim= empresa en tener 

científicos laborando en su lugar Gane, J.Jemar'..ia) fue la casa aiemana del 

.meaínico e industcial Carl Zeiss 8 9; este lugar era apenas un taller de fabricación 

de i..~strJ.i·nentos ópticos, sin embargo, Zeiss estaba convencido de que la 

mejona de sus instrumentos dependía de! avance de la trona óptica y de! 

desarrollo de vidrios ópticos de calidad. Con e! tiempo se aprendió que reditúa 

más la producción guiada por e! conocimiento científico que la empírica basada 

en la prueba yel error. 

Además, hay que recalcar que lOdo este desarroilo científico y tecnológico ha 

tenido repercusiones en la sociedad, que al fin Y a cabo están cambiando la 

fonna de vivir; por ejemplo, las computacionaies y las telecomunicaciones están 

transfonnando la comunicación de los ser.~cios, de la industria, la educación e 

inclusive de las arres.IO 

Hoy se antoja casi imposible que los campos de conocimiento más versátiles 

(como las tecnologías de infonnación; la biomedicina, los nuevos materiales o 

los cambiantes métodos de trabajo mediados por la robótica y la 

automatización, entre otros) impongan sus reglas y lengwjes propios a la 

sociedad; sin embargo, se estima que en tan sólo diez años más los 

conocimientos especializados que estén vi"oentes superarán drásticamente a los 

a.."'lteciores. 
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La movilidad del conocimiento científico y tecnológico no sólo propJCta 

novedosos patrones ideológicos, de comportamiento y de cultw:a en general, 

sino que está produciendo fonnas distintas de vida sin que esto signifique que se 

eleve o no la calidad de vida. Lo que preocupa es saber qué sentido tiene esa 

= abrumadora de conocimientos que busca el liderazgo mundial, no 

compartido, sobre la oonciencia individual y socia!. 

CENTRALIZACIÓN DEL CONOCIMIEÑl'O 

No es tato en estos tiempos que las riquezas se acumulen en una cierta área 

geog:cifica pues desde siempre ha existido la centralización de poder, en las 

primetas décadas del siglo XX emergió la espe=a de una sociedad más 

igualit:ttia y justa, prometida por el establecimiento del prime< Estado del 

mundo que quiso ser socialista, pero durnnte su curso se derrumbaron estas 

espe=as y quedaron aplazadas indefinidamenre con la caída de la Unión 

Soviética; "hay que destocar que las circunstancias del socialismo 

proporcionaron a la ciencia enoffiles ventajas en comparnción con el lugar que 

ocupaba el capitalismo; además abrió la postbilidad de inco<porar a las masas 

populares al sistema de la enseñanza media y superior, con lo cual hace al 

pueblo partícipe de la ciencia"!!. Con la desaparición del socialismo real se 

produjo el mundo unipolar en que vivimos y se dio vía libre a los monopolios 

trnnsnacionales cada vez más giganrescos que se hao transfutrnado en los 

verdaderos motores sociales a tmvés de su poder económico. Si antes las 

investigaciones cientfficas las nevaban a cabo, por lo general, individuos aislados 

o pequeños grupos, en labo!lltorios diminutos y con aparatos primitivos, hoy 

dia la situación ha camtmdo !'a&-...aL-nente: "la labor científica se realiza 

comónmente a tnlvés de los esfuerzos mancomunados de grnndes 

colectividades humanas en laboratorios gigantescos, dotados de costosísimas 
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1."1stalaciones"12, pero no todas las sociedades tienen estos elementos para 

desarrollarla, por ejemplo: en los países del primer mundo es común que una 

parte mayoritaria de los gastos en investigación y desarrollo provengan 

dú:ectamente de las grnndes industrias por ejemplo cerca del 743 por ciento en 

Estados Unidos, lapón con un 72.8 por ciento y entre el 50 Y 60 por ciento en 

países como Alemania, Francia o InglatemJ; "de hecho, en promedio el sector 

productivo en los países de la Organización p= la Cooperación y Des=llo 

Económicos (OCDE) ejecum el 692 por ciento del Gasto Interno en 

Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), Y en la mayor !Y-'~e de los 

países este sector opera 60 por ciento o más del gasto",13 mientras en los países 

en vías de desarrollo, como por ejemplo Brasil, destina un 50 por ciento y en 

México sólo se destina un 19.8 por ciento del total de la inversión privada al 

des=lIo de su investigación; a.<Umismo la inversióo en ciencia y tecnología del 

Producto Interno Bruto (Pffi) en países como Estados Unidos, Alemania, 

Japón y Gran Bretaña es del 2 por ciento. En Corea, Taiw.n, Sinw-pur y Malash 

es de 1.6 por ciento y en México de 0.47 por ciento; con estos datos se 

demuestra que el conocimiento generado lo realizan en su mayor parte ios 

países del primer mundo y "que la produccióo científica en América Latina con 

respecto a la mundial es de tan solo 2 por ciento"" por ello las desigualdades en 

la balanza. 

Por lo tanto, los paises del primer mundo, al originar ciencia, tienen el pnder 

que ésta otorga y las comodidades que produce y son los que al linaI "eligen, 

deciden, inventan, tienen, dominan, dictan nuestras modas, viven de los 

intereses del dinero que les debemos, nos invaden con sus propagandas 

comerciales y nos sojuzgan con sus ejércitos si no les gusta cómo nos 

comportamos o qué ma.i1data..-10 elegimos. Nosotros trabajamos usando 

máquinas que inventaron ellos, viajamos en vehículos que ellos diseñaron. .. 

televisores, radios, pianos, bancos y armas que desarrollaron ellos.n15 
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A la bota de la globalización, los excluidos del "desarrollo" suman más de la 

mitad de la población mundial y cabe mencionar a ese respecto que cuatro 

quintas partes del cornelXÍo internacional siguen correspondiendo a una docena 

de países, mientras que :Urededor de 120 naciones se pelean por el 20 por ciento 

restante. 

El impresionante desanofio técnico y científico ocurrido en el último siglo 

contrasta así con el limitado desarrollo en el teu~10 social, atestiguado también 

por las desigualdades e injusticias q .... e persisten e incluso se profundizan; así um! 

parte de la sociedad no rieoe los privilegios que otros tieren, por ejemplo en la 

computación ya se habla de ciber-ricos y cibet-pobres, otra furma de diferenciar 

a la población. Nuestra civilización ha centrado la mita en el desarrollo material, 

dejando de lado la dimensión ética; los valores humanos se desgastan día con 

día por la fuerte competencia del poder económico. 

FUTURO DE LA CIENCIA 

La hemunienla más poderosa que el hombre ha creado pata conocer la 

oatJJtaleza - la humana incluida - es la ciencia. A raíz del cambio de siglo se ha 

reflexionado sobre los efuctos sociales del conocimiento científico y tecnológico 

producido durante las últimas diez décadas. Analistas de diversos ámbitos han 

sugerido, por ejemplo, que sólo durante el siglo XX se produjeron más 

modificaciones en saberes y aplicaciones que lo generado en toda la historia de 

la humanidad. Antiguamente los científicos se preguntaban si algún día 

llegammos a un planeta, o a clonar a seres vivos o inclusive se negaba que 

pudiérnmos hacer algo así; en la actualidad ya es una realidad; ahora en este 

momento podriamos cuestionamos y decimos: ¿Viviremos en Marr..e? 

¿Podremos viajar en el rien1po? ¿Conocereoms extraterrestres? ¿Algún asteroide 

se estrellará con la Ytetta y acabará con la vida? ¿Habrá otro universo? ¿Existici 
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una teoría unificadora? ¿Descubriremos cómo comenzó la vida? ¿Se podrá 

clonar un dinosaurio? ¿Continuaremos evolucionando? ¿Podremos controlar el 

clima? ¿Podrá alguien construir una máquina petpetua de movimiento? ¿Será 

posible viajar a las estrellas? ¿Cómo se acabará el universo? ¿Sabremos cómo 

funciona el cerebro? ¿Podremos viajar a la velocidad de la luz? ¿Se alcanzará el 

cero absoluto? ¿Acabaremos con las cucarachas? ¿Quedará algo más pOI 

descubrir? La revolución está por venir, ya que los nuevos descubrimientos a 

principios de! siglo XXI provocaron crisis en los ámbitos científicos un ejemplo 

claro es la biología molecular que da pie, por un lado -a la clonación de seres 

vivos, y por otro, al descifiamiento del ADN humano. 

En el primer caso, la clonación de animales como ovejas, vacas, ratones, cabras, 

perros, cerdos, monos16 17 ba dado como platafonna principal a la cuestión de 

clonar o no clonar a seres humanos; mientras la polémica se analiza por 

diferenteS especialistas los investigadores siguen haciendo donaciones de 

animales con diferentes técnicas; un ejemplo claro es la donación de cinco 

cerdos1S 19 hecha por la compañia PPL Therapeutics, de Edimburgo, Escocis, 

oon una técnica diferente a la que utilizó para crear a la oveja Dolly en el año 

1997, el éxito de la clonación de cerdos pennite albergar esperanzas de que en el 

futuro se pueda producir ese tipo de :mimales, altenindolos genéticamente para 

evitar la presencia de ciertos genes, lo que pennitiria que a1gunos de sus órganos 

puedan ser transplantados al ser humano; aunque hay reservas ante esta posible 

técnica, ya que se asegurn, por parte de otros científicos, que habría un rechazo 

por parte de nuestro cuerpo.20 

En el segundo caso, el descifi:amiento del ADN' de algunos microorganismos 

como por ejemplo la bacteria Methanococcus Jannaschii (1996), Saccharomyces 

cerevisae (levadura de la =veza, 1996), Escherichia coli (1997), del gusano 

Caenorhabditis elegans (1998)21, Mycobacterium tuberculosis"" y Treponema 
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pallidum (1998); la mosca Drosophila melanogaster (2000)2\ Pseudomonas 

aeruginosa (2000)24; todo esto ha dado la pauta para el objetivo princip"¡: el 

proyectO de! genoma humano (pGH)25 el cuál la empresa privada Celera 

Genomics, anunció en el mes de junio del 2000 la secuenciación de! 99 por 

ciento del Genoma human026; esto obligó a "varios mandatarios del primer 

mundo a decir de que todos los científicos del mundo deberian tener libre 

acceso a la investigación del mapa gep.ético humano''Z7, son dos de las últimas 

noticias que pueden revolucionar el mundo de ia salud. 

Sin emlmgo, en a.-nbos casos aún falta hablar de las correspondientes 

regulaciones bioéticas e inclusive actualmente existen otganismos para investigar 

las consecuencias del manejo del genonaa hummo o de la clonación de seres 

vivos, por ejemplo, en la cuestión del ADN existe una oficina llamada ELSI 

(Etbical, Legal and Social fmplications) cuya función es precisamente analizar y 

promover discusiones al respecto. Éticamente son tres los puntos más 

controvertidos: 1) ¿Quién controlará y diseminará la información genética de los 

diferentes individuos y de la población?, las implicaciones directas en aquellas 

personas portadoras asíntomáticas de enfermedades hereditarias que soliciten 

trabajo, seguros de vida o médicos son obvias. 2) Si se tiene la capacidad de 

modificar casi od libílnm las caracteristicas genéticas apararentes (color de piel, 

ojos, etcétera) y no aparentes de los individuos ¿qué manipulaciones deben 

pennitirse y cuáles prorubirse? 3)¿Cómo cambiará esta información nuestra vida 

y nuestro modo de verla? 

En la ingeniería moderna se habla de la nanotecnología, a base de máquinas 

microscópicas; dentro de las cuales existen diferentes aplicaciones para 

beneficio del ser humano; en la salud se tendrian beneficios cmr,o por ejempío: 

buscar y destruir virus, colesterol, excesos de grasa, células cancerígenas, 

mareadores genéricos, eliminar la necesidad de cirugía; en la computacional 
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tendríamos los s.iguientes beneficios: modelado y simulación de estructuras 

complejas de es<ala nanométrica, almacenamiento de datos de alta densidad.28 

Dentro de la astronomía hay diferentes vertientes en donde se estudian nuevas 

formas de conocimiento, por ejemplo, a partir de las explomciones de Ei"stem 

sobre el tiempo, Mora se habla de posibilidades gue hasta hoy parecían fantasía 

y que muchos científicos creen que podríamos ir más rápido que la velocidad de 

la luz. Muchos investigadores creen que encontraremos vida extraterrestre-">, 

aun cuando ésta sea microscópica En las últifl'l..as exploraciones hacia el planeta 

Marte se ha descubierto que hay agua, ya sea en un estado solidificado o en el 

sub suelo, lo que cambia radicalmente la concepción que se tenía sobre el 

planeta, 30 y que en las próximas décadas el ser humano pueda ir a Marte y 

habitarlo." 32 En este momento se han descubierto 45 planetas que es\in fuera 

de nuestro sistema solar; a estos planetas se les ha llamado Jovianos y. que las 

dimensiones de estos son parecidos al del planeta Júpiter, con las técnicas 

actuales sólo se han podido observar íos planetas más grandes, pero conforme 

se vayan puliendo estas técnicas se enconrracin planetas de dimensiones más 

pequeñas.33 

Eventualmente, se cree en la posibilidad de que un asteroide se impacte contra 

la Tierra y la destruya, pero los astrónomos aún no terminan de explorar los 

cielos. Los científicos gue han experimentado con las más antiguas ecuaciones 

de la ciencia creen que pueden existir realidades paralelas. Ahora se trabaja en 

una te01Ía gue unifique la de la relatividad y la cuántica, pero aún no es posible. 

Las posibilidades que nos ofrece la imaginación es\in siendo abordadas cada 

vez más por la ciencia de hoy y mañana. 

Originalmente el conocimiento de la naturaleza era, en gran medida, la 

observación e interrelación de todas las experiencias~ sin establecer divisiones. 
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Las ciencias aplicadas incluyen campos como la aeronáutica, la electrónica, la 

ingeniería y la metalurgia -ciencias fisicas aplicadas- o la agronomía y la 

medicina -ciencias biológicas aplicadas. También en este caso existe una 

interrelación entre las ramas. Por ejemplo, la bioingenieria llevó al desarrollo de 

la bomba corazón-pulmón empleada en la cirugía a corazón abierto y al diseño 

de ótgmlOs artificiales como cavidades y válvulas cardiacas, riñones, vasos 

sanguíneos o la cadena de huesos del oído interno. Este tipo de avances suele 

deberse a las investi"oru::icnes de especialistas procedentes de &versas ciencias, 

tanto p'..1..~ como aplicadas. La relación entre t.eoria y práctica es trul importante 

pata eí avance de la ciencia en nuestros días, como en la época de Galileo. 
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LA MEDICINA 

Desde que el hombre habita en esre planeta siempre se ha preocupado por su S?Jud 

y lo podemos constatar en la, repre.~ntaciones de diversas artes plásticas. Algunas 

joyas del arte de todos los tiempos son perdurables constancias de acuciosidad y 

sensibilidad para pJasmar las expresiones corporales de erapas cruciales de la vida, 

como el parto, O los rasgos propios de la vejez, o del estado del ánimo y, desde 

luego de la enfermedad que es un fenómeno biológico uf'.dversal que afecta a tooos 

los organismos vivos de este planeta. Desde las pinturas rupestres del periodo 

paleolítico en donde el artista d.tbujaba fielmente los rasgos más signifICativos del 

enlOmo natural y representaba a animales en donde se le dibujaba la parte que se 

localizaba el corazón. En el anrigoo Egipto, hace 5,000 años A.C, los papiros de 

Ebers y de Edwin Smith nos informan de prácticas médicas; se tmtaban la. heridas 

y enfermedades después de una acuciosa observación; algo sinrilar se encuentra en 

documentos conrempornneos de Babilonia, Sumeri. y China. 

Conforme pasa el tiempo, el hombre deja de atribuir las enfermedades a castigos de 

los dioses y esto lo podemos confirmar a partir de Grecia en donde se emplea el 

método científico' 2 '; desafortunadamente en la Edad Media se vuelve a la idea de 

que las enfermedades son un castigo divino por lo que nuestro conocimiento 

científico se estanca 14 siglos, sin embargo, a pesar de este retraso hubo ciertos 

destellos, destacando la medicina. Hay que recordar que en la Edad Media había 

enfermedades que constituían un mal gmve y permanente, pero una epidemia que 

extertninaba a los bombres y a las bestias cm un mal que provocaba retror y que 

mucha gente estaba .indefensa ante este mal; la peste negra o como lo llamaron 

muchos en aquella ~ la "muerte negra", surgía de repente~ sin que nadie 

supiera de dónde, como una nube de langosta, y cuando por fin se desvanecia y la 

gente volvía en sí, se vcia que la gmn mortandad había despoblado aldeas y ciudades 

enrems. (Ilustración 2) 
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Ya en la Baja Edad Medi. el concepto puramente religioso del nono' a la "muerte 

negt:aJ!, volvi6 a sofocar durAnte toda una época la conciencia científica. Los 

médicos se esfor'¿aban en divulgat ¡ns pruebas científicas de ía o:>ntagiosidad de la 

epidemia. El primé'! epidemiólogo de C$. fue el \~eroné$ Frnscatori, el cual 

et11itió una serie de roUetñs y normas de c,ondutt.l contra la peste. EH la llusrr-ación 

3 se muestrá una xilografía de ia anatomía de Joh.:tnn de que !'lOS re'\~d.a la 

profilaxis del médico. tlmanc¡;,; $t1$ visitas, En ella VCffiO$ ;1} doctor sosteniendo a:tlt<:' 

la boca una esponja, probablemente empopada en r a dos oorta··ll11tor-d-!i!S 

que le aco1T'-{'wan, -uno de 10$ cuales 11c"-"3: ::u:tcrntl$ un lnccnsartCL FJ temeroso 

médko examina a su paciente a prudente di.,<;rnncia, 
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Entre las numerosas disposiciones dictadas por el reconocimiento del peligro de 

contagio merece destllCal'Se una que establecieron los diputados y CfIf>lRJ1I1,. .ranilalis el 

año de la peste (1666)4: 

l. Los audadanos infectados debecin permanecer en sus casas durante la infecaOO. y 
abstenerse de visitar los mercados públicos. así como ttecuentar 1as igb-ias Y las escuelas 
durante 1000 ese tiempo. 

2 ('..amo quieta que se ha dado el caso de que aJ,gunos muertos han permaneodo insepultos 
hasta el cuarto día, se au:ndeci a que todos los cadáveres de mfectadm; sean enterrados en 
un plazo máximo de do, dia.s. 

3. Los barberos deberán dar parte de todo enfermo de peste qlle te:tIgatl dI tratamieIlto 

4. Toda convecino deberá dar semanalmente lbI Kreuzer para alquilar en cada barrio wm o 
dos enfetmems. 

5. Los cerdos que no ~L'all cuidados por pastor, en especia! k)$ de los p<!.."ll!deros y cexvccems. 
debt.'tán sttprimir.;e_ 

6. Para unpedtr la intmduccim de persoru;$ forasteras. sólo se abrirán las puertas principales 
yen eUas se apostarán ertcargados que negacin la entrada a todo el que proceda de un lugar 
tnfectado •... 

7. Habrá que reducir el gran número de inVúadoo a bodas y bautizos. 

8 El pastor pestiJe:nciI.rio no tomará confesión a ninguna persona que no esté infectada. 

9. El correo que e..<:té infectado será :interceptado. 

Todas estas disposiciones, tan convenientes, parecen haber dado buen resultado, ya 

que al cabo de varios meses atestiguan todos los médicos y cirujanos no tener ya 

ningún paciente contagioso en tratamiento. 
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Ilu3tración 3.~ Del "Fascicul06 medicinae", de Johann de Ketham, 1491 

Con e! paso de! tiempo, la medicina fue desarrollándose cada vez más y sus 

resultados fueron más eficaces, lo que antiguamente • muchos cient!ficos se les 

habóa hecho imposible realizar, hoy es un. realidad, ejemplos de ello son: "La 

cirugía permite ahora la reposición de partes de! cuerpo que antes se consideraban 

insustituibles. La noble viscera cardiaca puede ser hoy suplida por una bomba 

mecánica y los rasgos de nuestro rostro se modifican a voluntad. Contamos ya con 

fánnacos que nos inducen a dormir, a estar despiertos, a tener fantasías o a 

sentimos optimistas"5; la nanotecnologia nos permitirá crear máquinas 

rnicróscopicas que se adentren a nuestro cuerpo para buscar y destruir virus, 

colesterol, excesos de grasa, células cancerígenas, marcadores genéticos, eliminar la 

necesidad de cirugía. La biología molecular que da pie, por un lado a la clonación de 
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seres vivos, y por otro, al desciframiento de! ADN humano, !as cuales 

revolucionarán e! ámbito de salud del ser hU!l'.:¡!lO. 

La frase de Amoldo Toyobee, historiador británico, quién sentenció: "los países 

que olvidan su historia escin condenados a repetida" nos neva a preguntamos ¿qué 

tan cierta puede ser tal aseveración? ("..amo se vio anteriormente, en la Edad Media 

las epidemias fuet:on comunes, hoy ta.tn.bién 10 SOP.., pero no en la escala de muer+L.{!S 

que a.~teS, pero si nos da u. ... ,.a adver'"~cia de qUe si se descuida la sociedad cien1Íñca 

podriamos estar ante un venladero peligro, además con los medios de transporte 

que existen hoy en día, una epidemia destructiva podria provocar un colapso 

mundial. 

Además, la solución de un problema es e! ruigen de otros, a pesar de que muchas 

enfermedades se han controlado y que otras están en v!as de desaparecer 

(poliomielitis, Dracunculosis, Tétauos neonatal, Lepra. .. ) e inclusive una ya no 

existe; hay que poner mucha atención a !as enfermedades que van surgiendo. En 

los dos últimos decenios, las reeme¡gentes y !as epidemias explosivas de 

eme_edades no identificadas han dado al mundo un toque de atención; 

"algunas han afectado al comen:io y turismo internacionales, otras han conducido al 

sacñficio en masa de anintaIes de con:aI y de granja. Algunas han superado la 

capacidad de los servicios de salud del país Y desviado recursos de otras partes."6 

La enfermedad que actUalmente ya no existe o que ha desaparecido de la 

humanidad es la viruela, que de acuerdo con la Organización Mundial de Salud 

(OMS) no se ha identificado desde hace 3 décadas. El último caso de viruela se 

presentó en SomaIia en 1977 y la OMS certifioó la eliminación global de la 

enfermedad con un costo de 300 millones de dólares. Si no se hubiese invertido tal 

cantidad de dmero para la erradicación de la enfermedad, ias consecuencias en este 

momento hubieran sido dramáticas ya que e! surgimiento del SIDA habría causado 

una disminución del sistema inmunológico y por consiguiente la viruela causaría 

todav:ía por lo menos un millón de muertes al año y coS1arÍa a los países del orbe 
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miles de millones de dólares en atención de la salud. Por consiguiente, la OMS 

ordenó la destrucción de! ros utilizado vara hacer la vacuna en cada país, excepto, 

a Estados Unidos (tiene vacunas entre 6 a 15 millones de dosis) y la entOnoes 

URSS. Se sabe que e! primero de los dos países ha continuado vacunando 

regulannente a sus tropas y con énfasis se vacunó a soldados para la guerra contra 

Hussein. Estas medidas se justifican diciendo que es por posibles causas 

bioterroristas. Por ello la polémica de que sólo en algunos países tengan estas 

vacWlllS y, sobre todo, la decisión de no destruir el ros en los pocos laboratorios 

autorizados. ¿Fue correcta la suspensión de la vacunación? La suspensión de la 

vacunación genero ciertas dndas ante la posibilidad de un posible resurgimientO, 

intencionado o no, de la viruela u otra infección por pon-irus en alguna parte del 

mundo. La destrucción del ros de la viruela (smallpox) remanente exige, por parte 

de los científicos, microbiól"!}>s y expertos, una discusión y una valoración de los 

riesgos y beneficios para la humanidad antes de que las naciones responsables y la 

OMS tomen medidas de cacicter irreversible. 

Las enfermedades reemeJgemes que antes se creían controladas hoy resnrgen 

con fuerza. La situación está empeorando en lugar de mejorar. En Jos pasados dos 

decenios se han identificado por primera vez 30 enfermedades emergentes en seres 

humanos. En los últimos diez años, brotes de antiguos enemigos como, la difteria, 

la fiebre amarilla, el dengue, la meningitis, la gópe Y el cólera, han segado muchas 

vidas. En la ilustración 4 se muestra las enfermedades emergentes a nivel mundial. 

26 



Amplios brotes 

llusrmción 4.- ¡\~plios brores. Ftk""üte de la O~:fS 

El dengue y el dcnf,TUC' hcmorrágico (DH) cOflsrHu:yC1í l!TI problema gTif\'"e para ]0::; 

países de la regi6n que se han 

visto afectado;: por numerosas 

ephiemias o pandcmias a partir 

dd año 1977. Más alanname 

resulta la em'i:gcncia del dengue 

h='mígico, a partir de 1981, 

cuando se prod-ujo la prJfficra 

gran epidemia que afectó a 

Cuba.(Figura 1) Figura 1.- Rá'Pid~1 áament() do(! la fiebre dengue~Fu.e:nteOMS 
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FJ tnu1Smsor de esta enfermedad es el m()$qulto. En 10$ últimos 40 d 

número de casos se ha multipikado p<::!f ln ffit:f)OS 

La Difteria en los prinK>ros años de la década de iO$ nov/;;,nta,. una. írrlporunt< 

internacional. En 1980 a'glst.n:'> menos dcl l'hl de u>s ca..~()~ de difte;ria de todo el 

mundo. (Fig 2) 

10 
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Las enfermedades :no identificadas ú nuevos brotes epidémicos. que han 

causado miedo y 

pL'11dit."Dte sobre estt~ 

entre "' sociedad han ocl;g;",do que", O:VIS esté muy 

cp-idCmiCO$ a nivel mundial. 

Brotes inesperados 
E,~dBemBf'~ rt~ Oil"<'1f\:'U% 'J '1$(,rW;tg,Yi$$ ,,~1 ·SD4· ~f$:? 

Uusuación 5. - BfOleS ÚtespCfitdos. Fuente OMS 

De tooos !OS brote.<; que se citan l"U la ilustración amerior, podemos citat algunos de 

ellos: Gripe H5Nl. La gripe la COfiOCL'TI1( ¡S, desde at¡nella que nos da por 3 dJa::; 

hasta la que CUu.,'Hl la muerte. En 1907 ~ un a,.1.cutror de Hong Kong llevó UD SftCO de 

polios muertos al Departamento de Agricultura y Pesca. Un mal desconocido les 

habia causado fr.1.ertcs ncmon:ag1aB. internas; :ll hacer los análisi;;. cor~pondie.:1tC5 de 

las aves, $e a L'l conclusió11 de que habían muerto de influenxa aviaria, :: 

permitió identificar el agente infeccioso como el virus HSN}. Conforme pasaton 
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los meses se reportaron otros casos de aves con influenza en otras granjas de las 

cual"" casi e! 100% habían muerto. Este caso hubiese pasado i.'1a<lvertido POI la 

comunidad internacional, ya que es una enfenuedad aviaria, sin consecuencias para 

e! ser humano; pero cuando se reportó que Wl niño de tres años babia.muerto de 

complicaciones de la gripe y se dieron los resultados de! virus causante, la sotpIesa 

fue que se trataba del mismo virus RSN1. Era la primera vez que un virus gripal del 

subtipo H5 enÍennaba a un ser humano; después de unos meses infectó a 18 

personas más de Hong Kong, de los cuales seis murieron. A finales de diciembre de 

1997 las autoridades de Hong Kong tornaron una medida <Lr.L<t!ca: matar a los 

poDos de todas Ia., granjas Y mercados. El virus RSNl pareció extinguirse, pero ... 

¿hasta cuando? 

El Ébola es una eufermedad fulminante de acuerdo con los virus; la enfermedad 

puede progresar hasta que el paciente se agrava por problemas respiratorios, 

hemorragia severa, problemas renales, y shock. En dfus mata a quien contrae la 

infección cuyo nombre es fiebre hemorrágica africana La fiebre recibe SU nombre 

de un río en la República del Congo, donde fue identificada por primera vez en 

1976, cuando esta epidemia mató a 270 pen;onas. Esta epidemia ha matado 

aproximadamente a 800 personas. Los vectores principales de esta enfennedad 

son., generalmente, los roedores O artrópodos <como los mosquitos). 

En 1996, África sufrió la mayor epidemia registrado en e! mundo de Meningitis' , 

con más de 187,000 casos y 20,000 defunciones. Esta es una eufermedad infecciosa 

y transmisible que afecta a las meninges blandas membranas que protegen el 

encéfalo Y la médula espinal Y puede provocar la muerte (letalidad de! 7%) o dejar 

secuelas neurológicas. 

Dos brotes registrados en rr..ayo del 2000 ilustran la labor de ia OMS Y sus 

asociados; un brote de eufermedad meningocócica W135, que habiéndose 

originado en un Ingar afectó a varios países de todos los continentes, y un bIote de 
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tularemia en Kosovo, que desencadenó una respuesta multilateral ante una 

emergencia sanitaria de posibles graves consecuencias humanitarias. 

Todas las enfermedades tienen diferentes origenes, algunas de ellas son: las 

diferencias en el grado de desarrollo, el desmoronamiento de la ínli:aestructura 

sanitaria públka, agua insalubre, la pobreza, la defurestación, la urbanización, los 

conflict..os civiles, el carnbio y la deg:r...dación del medio ambiente, un contacto más 

estrecho con animales e insectos portadores de enfermedades que en más del 66% 

son transmisores de las epidemias Y la mundializaóón de los viajes Y del comercio. 

En la Edad Media, los enfoques tradicionales para contener los brotes epidémicos 

eran defensivos, se dictaban nonnas para que ningún forastero se adentrará al 

pueblo .... hoy las soluciones modernas, en cambio, se basan en una combinación de 

sistemas de vigilancia de pronta alarma, planes de preparación para hacer frente a 

las epidemias, almacenantiento de materiales esenciales, comunicaciones cipidas e 

intexcarnbio de infurmación a través de redes (para fucilitu la acción). 

En 1998 a nivel mundial hubo 53,9 millones de muertes; las principales causas de 

mortalidad fueron: las enfermedades =diOV'aScuIares 31%, enfermedades 

infecciosas 25%, cáncer 13%, traumatismos 11 %, enfermedades respiratorias y 

digestivas, otras 6% y mortalidad matetna 5%. Hay qne destacar que en las 

enfermedades catdiovasculares y otras enfermedades muchas veces fueron 

originadas por enfermedades infecciosas. El cáncer cervicouterino, por ejemplo, 

uno de los cánceres más corrientes en las mujeres del mundo en desarrono, está 

asociado con la infección por el papilomavirus humano, según los conocimientos 

actuales. 
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LAMEDIClNAENLOSPAISESENDESARROILO 

Actualmente, la pobreza se define no sólo en función de la escasez de ingresos 

económicos, sino también de una visión integral centrada en la falta de 

opornmidades, de seguridad y de participación en las decisiones que afectan a 

indMduo. y colectividades". Las enfermedades infecciosas son ahora los mayores 

exterminadores de niños y adultos de! mundo. Producen tl".ás de 13 millor-..es de 

defunciones ai año. En los países de bajos ingresos, una de cada dos personas 

muere po< una enfermedad infecciosa ¿Cómo romper el círculo vicioso de la 

pobreza que causa enfermedad y de la enfennedad que causa pobreza?; lo. paises 

en desarrollo están endeudados y no tienen el suficiente dinero para la atención 

adecuada a la salud o a la investigación de las enfermedades que los aquejan: la 

tercera parte aproximadamente de la población - 1300 millones de habitantes -

viven con ingresos inferiores a i 1 dólar por día.. Casi uno de cada tres niños está 

mal nutrido. Uno de cada cinco no está totalmente inmunizado en SU primer 

cumpleaños. Además, más de la tercera parte de la población mundial carece de 

acceso a los medicamentos esenciales. Frente a ese telón de fondo de pobreza y 

descuido no es sorprendente que se haya pennitido ganar terreno a enfermedades 

infecciosas mortales. Actuahnente, algunos de los países más pobres están pagando 

un elevado precio por la complacencia y el olvido del mundo. 

De acuerdo con la OMS son 6 enfermedades principales que provocan casi el 90% 

de mottalidad en la población Y son: infecciones respiratorias agudas (incluidas la 

neumonía y la gripe) con 35 millones de decesos; SIDA con 2.3 millones; 

enfermedades diarreicas con 2.2 millones; Tuben:ulosis con 15 millones; Paludismo 

con 1.1 millones y el sarampión con 900,000 mil personas. Todas estas 

enfermedades se presenian casi en su totalidad en países en desarrollo. 
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NeumolÚa, en un 99% de las defunciones se registran en los países pobres. La 

neumonía afecta a menudo a los niños ron insuficiencia ponderal al nacer o 

aquellos con sistemas inmunológicos debilitados por mala nutrición. 

SIDA, o síndrome de inmunodeficiencía adquirida es una enfermedad fatal, 

causada por un virus del grupo de los lentivirus, cuyo origen viene de los monos o 

simios y fue transmitido a los humanos en Camerún, alrededor de 1930. El Africa 

subsahariana es la más afectada. En a1g.'"os pa1ses h'aS""..a uno de cada cuatro aduitos 

w.ren con el SIDA. 

Enfermedades diarreicas, en ciertos países en desarrollo las epidemias de 

enfermedades diarreicas tales como el cólera y la disenteria afectan tanto a los 

adultos como a los niños. Entre otras enfermedades diarreicas llnportantes figuran 

la fiebre tifuidea y la rotavirosis. Las causas son: saneamiento escaso, la iUgiene es 

insuficiente, el agua no es potable, la educación de los padres y el desconocimiento 

de las enfermedades diarreicas provocan una lenta acción para combatirlas. 

Tuberculosis, es una de las enfermedades emergentes que se creia ya controlada, 

pero resurgió de tepente según la OMS con-15 millones de defunciones al año, e 

incluso más en combinación con el SIDA. Aproximadamente dos mil millones de 

personas, la teJ:cera parte de la población mundial, presenllUl una infección 

tuberculosa latente. Constitnyen en conjunto un enorme reservorio potencial de la 

enfermedad. 

Paludismo, EL paludismo produce la muerte de más de un millón de personas al 

año. La mayor parte de defunciones por paludismo se produce en el África 

Subsahariana, en donde el paludismo provoca una de cada cinco defunciones 

infuntiles. 

Sarampión, es una importante cansa de mortalidad infuntil en los países en 

desarrollo, provocando unas 900,000 defunciones al año. 
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LA MEDICINA EN MEXICO 

A lo largo del presente siglo, "en México han tenido lugar grandes cambios en los 

pediles demográfico y de salud. Lo anterior ha sido el resultado de una mejoría en 

las condiciones generales de ,-ida, que a su \'e.Z son reflejo de nuestra estabilidad 

polilica y nuestro desao:olio socioeconómico. Sin emb:ugo, la situación actual es 

todavía altamente insalisfactoria.... los niveles de educación son todavía bajos; y 

nuestra productividad científica y tecnológica es mínima en comp;Lración con la que 

conesponde a los países desan:ollados"9; las acciones realizadas en cuanto a salud 

pública han sido electivas; el éxito de las actividades para reducir la mortalidad 

infantil por eufermedades diarreicas ha servido de modelo para conseguir una 

reducción del 60% en las tasas de mortalidad en un decenio; por ejemplo, "mientras 

que en 1950 el 17 3% de las defunciones se debió a enfermedades gastrointestinales, 

ese mismo rubro disminuyo a 2.2% en 1995" '0; asimismo la esperanza de vida al 

nacer ha aumentado de 26 años en 1900 a los 73 actuales. A pesar de que México 

las enfermedades .infecciosas haIl declinado como causas de muerte, aun tienen una 

gran importancia en términos de la demanda de servicios de salud y la discapacidad 

que producen. Además, estos padecimientos siguen siendo inaceptablemente 

prevalentes entre los grupos de bajo nivel socioeconómico, tanto de las áreas 

urbanas como de las rurales. 

En consecuencia, es importante la generación de conocinliento científico para 

identíficar las causas de las eufermedades que dominan nuestra situación actual; 

desafortunadamente no hay el presupuesto suficiente para la investigación médica y 

esto se ve reflejado a nivel internacional. 11 

Es importante señalar que la investigación realizada por autores mexicanos en 

revistas de alta calídad en el extranjero ha aumentado constantemente año con año 
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y los resultados que hoy se muestran, son reflejo de las políticas realizadas hace 30 

años en México. Algu!'.as de ellas fueron12: 

.. El ruganismo responsable en C..iencia y Tecnología es el C..onsejo Nacional 

de la Ciencia y Tecnología (CONACYI), creado en los 7fYs. 

8il Programa de reclutamiento en recursos humanos. 

.. El Sistema Nacional de Investigadores (SNJ) fundado en los 80's pa.ra 

motr-var la producción de los investigadores a través de incentivos 

económicos. 

.. Becas de postgrado hacia el extranjero tlles como Estados Unidos, 

Inglaterra, España Y Frnncia 

.. Las posiciones competitivas en los 90's, especialmente la academia Y centros 

de investigación gubernamental para prevenir la fuga de cerebros 

Así Com.o13: 

.. Las universidades públicas han aportado gran parte de la investigación. 

.. Aumento en la matricula de alumnos, así como el doctorado, este último 

fue de 46,000 en 1990 a 123,000 en 1998 

.. Incremento en académicos fue de 86,188 en 1990 a 153,044 después de siete 

años. 
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NECESIDAD DE MAYOR INVESTIGACIÓN EN MEDICINA 

Cada vez será más importante que la sociedad científica, y sobre todo, los gobiernos 

dediquen mayor esfu=o y apoyo económico a las enfennedades infecciosas ya que 

conforme pasa el tiempo cada vez la creciente resistencia de los microbios a los 

medicamentos antimicrobianos están poniendo la alerta a todas las naciones. Las 

medidas preventivas a bajo costo que pueden ayudar a tuejorar la calidad de vida en 

países en desarrollO, son.ias siguientes: 

• Vacunaciones infantiles. 

• Mosquiteros de cama impregnados 

• Dispombilidad de medicamentos esenciales 

• Acceso a preservativos baratos, así como equipo seguro de inyección de 

drogas. 

• Uso de medicamentos esenciales para tratar otras enfermedades de 

transmisión sexual (que amplfan e! óesgo de infección ultecior por e! SIDA) 

• Pruebas y consejos sobre e! SIDA (que pueden conducir a un 

comportamiento sexual más segnro) 

• Educación sexual en la escuela Y después de ella. ... 

Las enfermedades infecciosas ocupan un bajo nivel en e! programa de investigación 

y desan:oiio en salud. En 1992, el gasto mundial en investigación en salud fue de 

$56,000 millones, menos de! 4% del gasto mundial total en salud. En la fi"oura 3 se 

muestra la financiación de! PIE hacia la salud. 
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financiación limitada 

Fogura 3.' Fmaociación limitada. Fuente OMS,l999 

La investigación en nuevos fármacos debe ser ya una prioridad en este momento; 

por ejemplo, se calcula que se requieren de 100 a 200 millones de dólares en un 

periodo de lOa 15 años para pagar las investigaciones; las pruebas fannacológ;cas y 

la tecnología de producción de un nuevo medicamento. Esos gastos sólo pueden 

ser sufulgados por cousorcios internacionales multimillonarios o por esfuerzos 

combinados de los gobiernos. Desde hace más de 20 años no se desarrolla una 

nueva droga contra la tuberculosis, por ejemplo, a pesar de ser una de las 

enfermedades emergentes de fines del siglo XX; la explicación: los tuberculosos son 

gente pobre que carece de capacidad para comprar nuevos medicamentos, y los 

organismos de salud pública cada vez tienen menos dinero para investigar esos 

fármacos. Un infonne de 1997 sobre la resistencia de la tuberculosis a los 

medicamentos señalo c'zonas calientes" en todo el mundo, en donde un porcentaje 

importante de casos son resistentes a los medicamentos prescritos. 

La salud es un bien que no se debe negociar como mercancía. Es algo semejante a 

la justicia Y debe ser parte de ella. Por lo mnto, es peligroso que la salud pública 

quede en manos exclusivas de las fuerzas del mercado y se debe meditar con mucha 
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cautela hasta dónde es provechoso promover la privatización de los servicios de 

atención. 

La medicina no se considera ya aislada de otras ciencias, menos tOOavía como 

particular de un país o de una región; sus problemas y sus soluciones están 

interrelacionadas y son interdependientes de los del resto del mundo y con todas las 

demás ciencias, rtatura1es o sociales, en particuhu: ia economia, la antropología y la 

política. 
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COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

A lo Iatgo de la historia, el conocimiento científico se ha transmitido 

fundamentalmente a través de documentos escritos, a1guoos de los cuales tienen 

una antigüedad de más de 4.000 años. Sin embargo, de la antigua Grecia no se 

conserva alguna obra científica sustancial del periodo anterior a los Elementos del 

geómetra Euclides (alrededor del 300 a.c.). De los tratados posteriores escritos 

por científicos griegos destacados sólo se conse<van aproximadamente la mitad. 

En el siglo XV el desarrollo de la imprenta de tipos móviles dio un nuevo giró a la 

obtención de información con mayor tapidez, el hbro fue entonces un medio de 

comW1icación de la ciencia; sin embargo el desarrollo constante de conocimiento 

obligó a que los científicos buscarán nuevas formas de comunicación más rápidas. 

Las escuelas y universidades medievales fueron las principales responsables de la 

conservación de estas obras y del fomento de la actividad científica. Sin embargo, 

desde el renacimiento esta labor ha sido compartida por las sociedades científicas; 

la más antigua de ellas, qoe todavía existe, es la Aa:ademia Na:¡jona!e dei lincei (a la 

que pettene<:Íó Galileo), fundada en 1603 para promover el estudio de las cienc1as 

matemáticas, fisicas y naturales. 

la publicación en revistas es el producto más importante de la investigación 

básica, porque es la focma como la comunidad científica nacional e internacional 

evalúa la productividad de un investigador. 

En 1665 la Academie des Sdenas de Francia público e1]1JtI17tai dts Sf<l1K1"S, cuyo 

contenido abarcó ter!".2S como fisic; quL.'TJca, mecánic-~ noticias legales, asuntos 

teológicos, reseñas de libros. En ese mismo año, la RJryaf Sociepy de Londxes editó 

Philosupbiad T ransattimts que, a diferencia de la revista francesa, excluye temas 
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legaies y teoiógicos; su contenido lo integrnhan los resultados de los experimentos 

realizados por sus miembros.' 

En 1831 se reunió por primera vez la British Arsmidtion pata el Desarrollo de la 

Ciencia, seguida en 1848 por la American AsSJJdation, ambas pata el Desarrollo de la 

Ciencia. Estos organismos nacionales editan respectivamente las publbcioues 

NtIhm y Stieme. 

Conforme pasó el tiem{'O~ la revista científica llegó a clasificarse en diferentes 

tipos; ya sea revlstas de información, primarias, de resúmenes, de progresos, 

especializadas, gen=les, de avances científicos y tecnológicos, entre otras. 

Las funciones básicas de las revistas científicas pueden resumirse en cuatro 

aspectos:> 

1. Hacer públicos [os resultados de la investigación origina! entre el mayor 

númerQ de posibles lectores. 

2. Proveer un registro permanente o =hivo de la investigación realizada. 

3. Permitir a un investigador establecer, de hecho, que él fue la primera 

persona en hacer un descubrimiento particular mediante el proceso de 

asignación de prioridad. 

4. Establecer y asegu= los criterios de calidad de los articulas aceptados 

pata su publicación, a través del sistema de arhitraje. 

42 



COMUNICACION CIEr-.'TÍFICA EN EL SIGLO XX 

La comwúcación y drmlgación de la Clencia actualmente están llamadas a 

desempeñar una función cada vez más decisiva en las sociedades democráticas. Se 

trata de infonnar a los ciudadanos par.< hacedes partícipes de los cambios que se 

avecinan y en los qu~ de una forma u o~ se verán involucrados. 

Los científicos publican esencialmente en revistas, libros o patenteS; resulta útil 

consid= que la investigación es una actividad cuya natw:aleza y resultados 

pueden ser analizados según cinco dimensiones principales que constituyen lo que 

el Centro de Sociología de la Innovación' llamada ''la rosa de los vientos" de la 

investigación,4 

a) La ínvestigación contnbuye a la producción de conocimientos cuya calidad y 

cuyo mte:rés son evaluados por 1a comunidad científica: por eno se dice de estos 

conocimientos que están cerf#iauios. la. comunidad científica coloca a los 

investigadores en situación competitiva La competencia estimula la producción 

de conocimientos y gracias a ella se pone a prueba su validez: sólo sobreviven y 

se difunden aquellos resultados que han resistido a la critica colectiva. Esü 

investigación es generalmente calificada como académica. 

b) La investigación puede participar en un proceso de evaluación económica que 

desemboca en la producción de innovaciones, es decir~ en la comercialización de 

nuevos productos o de nuevos procesos. Estas innovaciones se inscnben en las 

estrategias de las diferentes rnarcas para crear lo que los economistas llaman 

ventajas competitivas, que aseguran a las empresas una superioridad sobre sus 

competidores. En este caso. la mve.<;tigación obedece a una lógica., que es la de la 

competitividad económica, y la evaluación se produce sobre la contnbución que 

proporciona a la actividad indostrial. 
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e) La investigación puede movi1izatse igualmente para contnbuir a acciones de 

interés general. A1gtm:1S adopbn la fOIma de programas públicos que tienen 

como finalidad realizar objetos técnicos complejos, como~ por ejemplo, un avión 

de combate, un satélite meteorológico o una estación espacia1. En otros casos, su 

finalidad es más difusa: los investigadores establecen encuestas epidemiológicas; 

observan la capa de ozono y miden su agujero; realizan inventarios de 

poblaciones de animales. .. Cuando participa en la realización de objetivos de 

interés general, la investigación es colocada bajo la tutela de agencias o de 

organismos públicos. El mecarusmo de regulación tlO es t'..t el aw.--nento de los 

conocimienros como t3l ni la creaci6.u de v'entajas comperiti:\"aS, sino aigo más 

cwilitativo (el poder. ei prestigio, el bienestar social) que se obtiene de la 

valoración política y del debate al que da lugar. 

d) La contnbución a las actividades de fl7l"/llPCWn constituye una aplicación esetlciaI 

para la itw~stiga.ción. Los conocimientos y las técnic.as elaborados por los 

ÍIlvestigación se trallsfonnan así en competencias transmitidas a los seres 

humanos (estudiantes, empleados que siguen CUi"SOS de fonnación profesional) 

que se aplican posterionnente en diferentes sectOl:es de actividad: industria, 

servicios públicos, en.señ.anu o invest:igación. La puesta a punto de los 

conocit:rUentos y su o¡ganización con vistas a SU t.ransmisíón obedece a una 

lógica que depende estrechamente de la cOIt1petencia que hay entre las 

instituciones de formación y de las relaciones que mantienen con el mercado de 

nabajo. 

e) La investigación no puede desarrollarse en una sociedad hostil a la ciencia Y al 

progreso lÉcnico. En todas las épocas, los investigadores se han esforzado por 

presentar sus actividades de manera que interesen al público de los no 

especialisbs, bien sea satisfaciendo su curiosidad, bien sea haciéndole valorar el 

interés de algunos resultados espeeados o deseados. La forma adoptada por esta 

actividad es múltipIe: publicaciones de obras o realizaciones de e:m.isiones de 

divu{gacWII; campañas de movilización de la opinión pública para sostener 

invest:igaciones sobre remas de interés genernl, comités de ética, etc. A estas 

fonnas tradicionales se añade todo un conjunto de actividades que se desarrollan 
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tápidamente y que podemos -agrupar bajo ia noción de informe pericial. Cuando 

un físico, un glacióIogo, un demógrafo o un biólogo participa en los debates 

sobre el recalentamiento de la atmósfera o sobre la desaparición de la <'".pa de 

ozono, está inscribiendo los conocimientos que produce en un espacio público, 

en 1m foro en el cual debate con otros especialistas. De la misma manera, cuando 

contribuye a la elabornción de normas de segoridad para cenrodes nucleares, o a 

la negociación de las OJOtas de pesca en las zonas costeras,. está interviniendo 

como experto para hacer oír el punto de vista de la ciencia. En esta si..'Uacióu, el 

investigador no es mlÍ~ tp.!e \...rn pa...~cipante entre otros y su opinión, aunque 

determinante, no es el Úi..ico f~lof a ser tenido en cuenta. Cuando se encuentran 

inmersos en estas acti:vidades de divulgación y de peritaje como expertos, los 

invesrigadores se someten a fórmulas de evaluación y de gratificación que son 

especificas: el impacto de un hbro de vulgarización se mide por el número de 

ejemplares """elidos, el éxito de W1a campaña de información 1clefóníca depende 

de los fondos recolectados. el peritaje se traduce en opiniones o 

recomendaciones que son (o no) tomadas en cuenta en las decisiones finales. Los 

investigadores se ven abocados a producir documentos escritos cualquiera que 

sea ia dimensión en la que estén inmersos. Lo baoen cuando elaboran 

conocimientos certificados y publican artículos; cuando participan en el proceso 

de innovación, registran patenres o ponen en ciroJlaciÓtt notas técnicas o guías 

de uso; cuando desempeñan actividades de enseñanza, dirigen resis, elaboran 

manuales; cuando se inscriben en programas públicos, fonnulan solicitudes de 

subvención y proporcionan monDeS .... 

De acnerdo con los cinoo puntos vistos anteriormente, se hace notar que el 

crecimiento de la información es constante, y que en las últimas décadas se ha 

duplicado y triplicado en un volumen inmenso y creciente; cada año se publican 

más de dos millones de artículos y se conceden un millón de patentes ... no se t!ata 

solamente de una apreciación cuantitativa provocada por la impresión que 

producen las cantidades enormes de infonnaciones cientificas que aparecen día 

con día, sino de una valoraoon cualitativa Cllda vez más alta; Y sobre todo, los 

fundos que sostienen las actividades científicas proceden en su mayor parte de 
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sectores públicos (Gobierno) o de empresas comerciales privadas, y quienes los 

aportan desean conocer si su dinero se gasta bien o no; por eno, es evaluada la. 

ciencia, ya sea por !os resultados que son intar.gíbles y que sólo son comprensibies 

por los especialistas y, por tanto, sólo él puede evaluar su importancia o el gran 

impacto que de ella se produce y "afirmar que la ciencia tiene un enorme impacto 

sobre todos los &denes de la vida se ha convertido en un lugar común en nuestro 

siglo XX"5 

Este desa..~no acelerado de información científica ha provocado que los 

mecanismos de información sean más rápidos y un ejemplo claro es que, 

actUalmente, hay varias revistas en la Internet ofreciendo servicios gratuitos de sus 

publicaciones, las cuales ofrecen adelaotos de sus artículos antes de que aparezcan 

impresas. Esto ha originado que se mueva el paradigma de la publicación de 

artículos en revistas; uno de ellos, es que no se aceptaba un articulo aunque este 

tuvie", la calidad ya que se tenía un límite de articulas en un número; en la Web 

desaparece eslD; además ofrece la capacidad de integnu: una mayor cantidad de 

datos, gráficas y ligas a otras páginas de Internet con información relacionada con 

la investigación. 6 

El problema de consultar una revista gratis en Internet corresponde en cierta 

medida a los ediiDres, los cuales quieren tener el control absoluto del manejo de la 

información de la revista,1lo cual ha originado discusiones sobre cuál va hacer el 

futuro de los editores. 

Todo este cambio que se avecina hacia la publicación en la Web, no provocru:á la 

desaparición del factor de impacto"; pero si cambiará su metodología para hacer 

análisis cuantitativos, hecho que provocará que se establezcan nuevas directrices 

bibliométricos, romo por ejemplo, ya se habla de Webornetria, que ha permito 

hacer los p:rhlleros estudios sobre la red mundial.9 
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REVISTAS DE EXCELENCIA 

Esta denominación fue acuñada por el !mfiI¡¡te .for SáetJtiftc 11tjórmPtion (ISl), 

probablemente más conocido por producir el Science CitotWn Index (SCl) como 

instrumento de recuperación de información, el cual ha contribuido aropH.mente 

a acrecentar los conocimientos estadísticos sobre la comunicación científica. 

Concebidos inicialmente como instrumentos para la investigación b>],liográfica, 

los tres índices del ISI (Citation Index, Sci..."'r1ce Index y Pernmtenn Subject Index) 

han sido cada vez más utilizados para la medición del nivel de la producción 

científica y de su impacto. Alrededor de Eugene Garfield, su creador, se han 

desarrollado análisis fundamentados en las citas, que !tan sido retontados por los 

sociólogos y los historiadores de la ciencia, así como los gestores de la 

investigación. 

El rsr califica a las publicaciones científicas con hase en el número de veces que 

son citados los articuIos que contienen por los autores de todos los articuIos que 

se publican mes con mes en el mundo. Ello hace que las revistas rengan lo que el 

ISr deuomins factor de impacto (Fl). Por ejemplo, si los artículos de alguno de 

esos impresos son citados muchísimas veces, su FI es consecuentemente muy 

alto, y a la inversa en el caso de aquellos cuyos contenidns nunca O pocas veces 

son mencionados. A.'li, si un científico publica en una revista con alto PI, sU 

artículo tendrá mayores posibilidades de ser leído y citado posteriormente. 

A nivel mundial hay más de 40,000 re\>Ístas científicas, pero muchas de ellas no 

aplican criterios uniformes para la aceptación de artículos e inclusive no se 

interesan por estar dentro de las revistas de mayor calidad a nivel mundial;10 y 

sólo una docena de revistas científicas publicadas en J.A ..... TL~á:a Latina se ha 

indizado en el ISr; no obstante, el hecho de que muchas revistas no se encuentren 

en el ISI no significa que sean de mala calidad y que muchas de estas realizan 

investigaciones regionales o locales, que son un vehículo de comunicación 
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importante y aun indispensable para los miembros de una comunidad local o 

regional. 

Hay que recalcar que e! ser nació como instrumento de recuperación de 

información y con e! paso de! tiempo se convirtió en un instrumento de 

medición. El ISr ha sido criticado por los métodos que utiliza para evaluar a la 

ciencia, así como 12mbién que adolece de ciertas carencias" 12. Algunas de ellas 

son: a) si el autor efectivamente usó el documento citado; b) si la cita es un juicio 

sobre el mérito y calidad del doo1!n-P!lto; e) si es posilile consideF..tt' de iguai vaior 

todas .las citas, .hidependientemente de su propósito ""se reconoce que una cita 

puede tener al menos una decena de funciones distintas, desde lo derog.ttorio 

hasta lo confirmatorio, pasando por la aprobación parcial o la negación parcial, 

etc"'13; el) los problemas de método: autoria múltiple, autocitas, homógrafos, 

sinónimos, citas implícitas, fluctuaciones temporales y ,>ariación en los patrones 

de citlCÍÓn según las distintas disciplinas; e) errores en las citas en las propias 

revistas "que pueden oscilar entre 10 y 50 por ciento de todas las citas."!4 

En cuanto al FI sobre América Latina, estos indicadores repercuten en e! hecho 

de que se "desarrollaron para medir los resultados de la investigación en paises 

industrializados donde existe una práctica científica estable, madura y duradera, 

con toda una adecuada in&aestructura de información que la soporta""; a pesar 

de las carencias que se le puedan encontrar al ISI; es cierto que actualmente no 

hay otro organismo que tenga la capacidad de cobertura a nivel mundial ni 

tampoco los recursos humanos ni económicos para realizar este tipo de 

investigaciones. 

Lo importante de la publicación en e! extranjero es e! reconocimiento y 

conocimiento de la sociedad científica a nivel mundial y a la vez dar una presencia 

de nación en el medio i..~tern....aciCY" .... aL Lo a.íteriOi" 1Y-dSado en el hecho de que la 

literatw:a científica ha manifestado un crecimiento constante: 150 revistas reciben 

la mitad de lo que se cita y una cuarta parte de lo que se publica,!6 por lo que se 
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hace más dificil la publicación en revi.<tas de mayor impacto; además de acuerdo 

con la Ley de Lotka que "postula que el número de científicos que publican !l 

trabajos en su vida es proporcional a 1/n2, es decir, si consideramos que en un 

grupo de científicos hay 10,000 que publican un solo trabajo durante su vida, 

habrá 100 que publiqueu 10 trabajos, y solamente uno que publique 100; hay, 

pues, pocos científicos muy productivos, pero a ello se debe una gntn proporción 

del progreso de la ciencia".11 

COM'u'J'.'ICACIÓN CiEÑ"'TÍFICA EN PAISES EN DESARROlLO 

Para ios científicos del llamado "T= Mundo", el quehacer de la ciencia es más 

complicado y dificil, en gntn parte por la &Ita de interés de los gobiernos para 

asignar los presupuestos necesarios a esa tarea. Aún así "'si consideramos el costo 

en función del beneficio, podóarnos decir que también los países 

latinoamericanos han sido mucho más efectivos en los resultados de sus 

inversiones en investigación que los países centrales,"18 mientras tanto "Los 

Estados Unidos y la C--Offiunidad Europea invierten entre 40 y 50 veces más 

dinero que América Latina para producir sólo entre 20 y 25 veces más 

publicaciones y en una comparación dólal: por dólal: muestra que en el uso de 

recursos y retornos correspondientes a la sociedad, América Latina lleva la 

delantera a los países de élire; en el último quinquenio la tasa de crecimiento de las 

solicitudes de patentes ha sido mayor en América Latina que en los Estados 

Unidos y la comunidad Europea'~9 El aporte de América Latina a la literatura 

científica que tiene influencia o prestigio en el ámbito internacional parece ir en 

aumento. "Actualmente, en el SCI se registra anualmente unos 10,000 trabajos de 

investigadores latinoamericanos, de unos 650,000 artícnios inilizados en total. Eso 

eqnívale a 15 por ciento, cifra superior all por ciento del total mundial registrado 

en los años setenta. Si bien estos lO/lOO artículos son obviamente una pequeña 

parte de las investigaciones de América Latina, su influencia es enorme porque 

aparecen en las principales revi.<tas con lectores de tudo el muodo y estrictas 

normas de aceptación de trabajos''2D 
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LA BIBUOMETRIA 

En el mundo tan acelerado en que vivimos, casi todas las áreas del conocimiento 

se han desarrollado a velocidades antes no vistas; cabe p.reguntamos ¿hasta 

dónde podemos ~oar?, la respuesta tal vez ia de ei tiempo; mientras tanto, 

podemos especular e imaginar hacia donde podríamos llegar; la ciencia nos 

permitirá confirmar con una visión más clara de 10 que es nuestro mundo, del 

ser humano y del universo; por ello, cada vez serán más importante los 

resultados de la mvestigación no tanto la generación acumulativa de infonnación 

que ésta genere.1 

La biblioroetria ha nacido como un producto del contacto iuteclisciplinas:. 

Pioneros de esta misma pueden remontarse a principios del siglo xx, citando 

por ejemplo a: AJan Pritchard,2 F.J. Cole y Nelly EaIes,3 E.W. Hulme,4 AJfred J. 
Lotka,5 G.K. Zipf,6. La evolución de la bibliometría ha dependido de dos 

fuentes distintas, aunque con numerosas relaciones. La primera es el conjunto 

de disciplinas que integran la llamada '~ciencia de la ciencia", desde el clásico 

programa de Bemal (1939) hasta el mOvWllento actual, encabezado por figuras 

como Price7, Mulchenko y Dubrov, y cuyos órganos de difusión son Socia! 

Slrtdies '!f Scima:, Scienrometrics y otras revistas especialiaadas. La segunda fue 

desarrollada por Eugene Garfield. Desde 1963, fecha de su aparición, el Science 

Otatron Index (Sel), publicado por el Institute for Scientijic IujOf111ation (ISl), que 

Garfield ereó en Filadelfia ha contnbuido ampliamente a acrecentar los 

conocimientos estadísticos relacionados con los artículos científicos. 

La evaluación del conocimiento científico y los resultados que se obtienen de las 

=, bibliométricas, ha obligado en últimas fechas a una mayor penetración en 

el medio social y "dw:ante los últimos años, los indicadores bibliométricos han 
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pasado en nuestros ambientes médicos y científicos de ser un instrumento 

empleado única.."11efite por un núcleo muy reducido de especialistas en estudios 

sociales sobre la. ciencia a convertirse en un tema de difusión casi genera1"8; el 

análisis bibliométrico es un método documental que ha alcanzado un importante 

desarrollo durante las últimas décadas. Sus objetivos pueden des:u:rollarse en dos 

vertientes: 1) el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los 

documentos científicos; 2) la indagación de la estructura y dirtámica de los 

grupos que producen y consumen dichos documentos y la información que 

contienen. 

Por lo tanto la bibliometIÍa puede considerarse como: «e! estudio de la natutaleza 

y curso de una disciplina por medio de! cómputo y análisis de las varus facetas de 

la comurucación escrita o digital. Así la bibliometIÍa es la aplicación de varios 

análisis estadísticos pata el estudio de patrones de autoridad, publicación y uso de 

literatura""; por ello es impurtante los indicadores bibliométcicos como 

instrumentos que se utilizan en e! proceso de evalnación de la ciencia. 

INDICADORES 

Los indicadores bibliométricos se basan en el uso de la litera:rura científicalO 11, 

para saber cuál ha sido la trayectoria de un científico, una revista, institución, 

etc.; estos indicadores se basan en una serie de suposiciones las cuales son:12 

1. El valor y la calidad de Wl trabajo de investigación lo da por el modo como es 

reo'bido por los demás científicos: y por cómo reaccionan éstos. 

2 La reacción de la comW1idad científica se puede estimar simultáneamente o al 

poco tiempo de concluirse la investigación. 
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3. De la utilización de las bases de datos automatizadas (y en particular las del 

Institute fo! Scientific Information) se pueden detectar las publicaciones 

científicas relevantes pata estas evaluaciones. 

4. Se puede obtener una medida realista de la producción mediante el simple 

recuento de publicaciones, independientemente de la longitud y de la 

naturaleza de cada artículo. 

5. La cantidad de citas que un trabajo recibe es una medida f.tabie de su valor 

Los indicadores más usados son los siguientest3
: 

• Número y distribución de las publicaciones. 

• Número y di.<;tribución de los autores de una institución o país. 

• Número y distribución de las refereucias de las publicaciones 

científicas. 

el Número de citas rea.bidas por los trabajos publicados, 

procedentes de otras publicaciones posteriores. 

/t Factor de impacto de las revistas. 

• Indice de rapidez en la cita. 

• Influencia de las revistas. 

e Análisis de cocitas. 

• Análisis de referencias comunes. 

• AoáIisis de palabras comunes. 
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CRECIMlENTOYENVEjECIJ\m!NTODEIASPUBUCACIONESCIENl1FICAS" 

La producción de conocimiento científico acelerado obligó a que se hicieran 

evaluaciones estadísticas descriptivas para una intetpretación de su desarrollo; 

no obstmte que se desarrollaban estimaciones, no había una base teórica sobre 

este mismo; Price15 "aportó U!la impor-..ante contribución al estudio de la ciencia 

y la literatu...""a científica en relación con el crecimiento áe aquella. Formuló la Ley 

de crecimiento exponencial de la ciencia, que se ha mantenido asi durante varias 

décadas"; 16 17 esto significa que la tasa de crecimiento de la ciencia en un 

momento dado es proporcional al tamaño total adquirido basta entonces. Price 

dedujo cuatro leyes las cuales son'8: 

1. A largo plaso, e! volumen global de la actividad científica crece de forma 

regular. e! número de los investigadores y de sus publicaciones se duplica 

aproximadamente cada veinte años. Esto le lleva a fijar una fórmula: 

viven actruUmente entre un 80 y un 90% de los científicos que ban 

existido. 

2 Este crecimiento exponencial tiene necesariamente sus límites. Siguiendo 

una ley general de la naturaleza según la cual a periodos de rápido 

desarrollo suceden invariablemente fases de estabilización, aquél 

alcanzará progresivamente una nivelación (una evolución así se describe 

con una curva en S llamada curva logística). Esta disminución del 

crecintiento se debe en particulat a los propios límites de! poder de 

análisis de los instrnmentos empleados. 

3. La comunidad científica se divide en una élite que publica la mayor parte 

de los artículos yen una masa de investigadores poco productivos. 
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4. Los científicos, dado que no pueden trata< mis que una cantidad limitada 

de inforrr..aciones, se agrupan en "colegios invisibles" que apenas cuentan 

con un centenar de miemhros en constante interacción. 

Un problema inseparable de! crecimiento de la ciencia es e! cipido envejecimiento 

de la literatuta científica; es decir, eJciste una tendencia ace!etada a que las 

publicaciones científicas dejen de usarse al poco tiempo de su aparición, caen en 

desuso (obsolescencia), lo que permite afirma< que la mayor parte de la 

producción bibliográfica en uso es muy a...-tüal. La obsolescencia de los 

docwnentos se puede determinar mediante distintos indicadores. En este sentido, 

uno de Jos mis utilizados es e! de vida media (haff-lifCJ, término que fue establecido 

por Burton y Kehler" (1960), quienes Jo definieron como « el tiempo durante el 

cual fue publicada la mitad de la literatw:a activa circulante sobre un terna 

determinado," entendiéndose por li.te<atuta activa, aquella que se cita en una 

bibliografía. Por lo tanto, la obsolescencia se puede definir como la disminución 

en el tiempo de la utilización de la información, lo que puede ocutrir por ~na 

de las siguientes causas: 

• La información es válida, pero ha sido reemplazada por otra más 

moderna. 

e La infunnación es válida pero en un campo de interés decreciente. 

• La infurmación no se considera ya válida. 
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DlSPERSIÓNDE LAS PUBLiCACIONES 

La ley fonnulada por Brndford (1934) permite conocer las revistas más utilizadas 

por los autores para dar a conocer sus investigaciones. El indicador de dispersión 

también permite conocer la frecuencia con la que son consultadas las distintas 

fuentes docu!nenta!es; "por esto, la ley de distribución de artÍcuios en un tema 

dado en revistas científicas puede estabiecerse de la siguiente manera: si las 

revistas científicas se ordenan en secuencia decreciente de productividad de 

artículos sobre un tema dado, éstas pueden dividirse en un núcleo de revistas 

dedicadas más en particular al tema Y varios grupos o ZOnas conteniendo el 

mismo número de artículos que el núcleo, donde el número de revistas en el 

núcleo y las zonas sucesivas estará en la relación de 1 : n : 02. ... " 

Introducido por Eugene Garfield,20 cnyo valor permite conocer la frecuencia con 

qne la infurmación contenida en las publicaciones periódicas es utilizada por los 

usuarios, para introducida en su actividad científica y transfonnada en nuevo 

conocimiento. El valor de este indicador se mide a través del número de citas 

recibidas por la revista que se esté evaluando en un determinado periodo, 

suponiendo que las más visibles para los usuarios son las que mayor número de 

citas rea"ben, y por tanto las que mayor impacto tienen en la comunidad 

investigadora.. 
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CITAS 

Los instrumentos y los métodos desan:olJa(\os por la bibliometría están 

concebidos para identificar y tratar las informaciones contenidas en las 

publicaciones científicas o técnicas. Éstas son esencialmente artículos, libros o 

patentes. Los estudios bibliométricos que se basan, en consecuencia, en la 

revista científica, la cual esta constituida por: artículos, notas, comunicaciones> 

novedades, cartas al edito!", entre otras secciones. El artícu1o~ de esta fo.rrn.-a es !a 

materia p!irna más i.~portante de una rev-lsta ya que puede ser un indicador del 

grado de desarrollo de las disciplinas Y de las exigencias formales ---ceferencias 

bibliográficas, cuadros, gráficas, etc.- para presenlal: los resultados de la 

investigación21 y los cuales pueden ser valorados internacionalmente. Por lo 

tanto, un artículo puede ser valorado desde primera instancia en que revista fue 

publicado (sí la revista fue Nahtnl;"e1 simple hecho de conocer el nombre de la 

revista conlleva indicaciones útiles. Namre es una :rev:...sta muy cotizada: los 

artículos publicados están normalmente seleccionados con todo el rigor por 

árbitros que tienen en cuenta, fundamentalmente, la novedad y la importancia 

de los resultados presentados)22; en el idíoma23, en este caso el inglés; la 

coautoría; las instituciones participantes, ya sea en el mismo país o entre varias 

naciones24; las referencias utilizadas, entre otros elementos; esto nos lleva a que 

todo artículo científico incluye una lista de artículos que los autores han citado 

en el curso de su argumentación. 

En esencia, las citas que recibe la literatura primaria implican una conexión entre 

dos documentos~ uno que cita y otro que es citado, con lo que se reconoce que 

una parte de los trabajos previos son pertinentes al tema del trabajo citante. De 

esta manera, e...;;te es el indicador más utilizado, a...n como el más conflictivo. 
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Es conveniente señalar algunos de los diferentes tipos de citas, así como sus 

ventajas y defectos, para identificar los indicadores que se deriven de ellas. 

Diferentes tipos de citas: 

• Como homenaje a los pioneros en un campo temático 

• Para acreditar trabajos relacionados 

• Para desa.rrollar ideas, COtlceptos o métodos iniciados en t..rabajos previos 

, Pa...-a identificar métodos, equipos, ecuaciones, etc. 

• Para demostrar que se ha leído y se conocen las teorias anteriores 

• Para corroborar datos~ constantes ñsicas, etc. 

Los problemas que se presentan en la cuantificación de las citas son muy 

variados, algunos de ellos, son: 2S 26 Ti 

• Los bomógtafos: dos auto«$ que tienen el nrismo apellido y las nrisrnas 

iniciales como nombre no son diferenciados en el cómputo de las citas. 

• El ciclo de vida de las citas: un documento de nueva aparición 

generalmente empieza a ser citado después de un periodo de latencia, 

que puede ir de seis a dieciocho meses. 

• La autocita: las citas que un científico hace a sus propias publicaciones. 

Ventajas de las cita..¡2l' 

• El número de citas que :recibe un trabajo no es una medida de su 

significado científico~ sLno de su vi~..bilidad e i..-npacto. 

• Ofrece datos tendenciales sobre la publicación de un autor. 
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Los instrumentos bibliométricos son u.<;ados cada vez más frecuentemente en las 

operaciones de evaluación. Tres son los objetivos de la evaluación: 1) Los 

actores de la investigación, es decir, los investigadores; 2) Los operadores de la 

investigación: ya se trate de programas, de organismos públicos o de divisiones 

en las empresas, éstos tienen como misión crear un entorno favorable para los 

actores de la investigación y orientar sus actividades hacia los objetivos 

prioritarios; 3) Los sistemas de investigación, cuya talla y naturaleza pueden 

variar, pero que tienen en común el poner en relación una gran diversidad de 

actores y de opetadores, sin que existan por ello estructuras de organización que 

aseguren su integración: se puede hablar así de un sistema. regional o nacional de 

investigación, pet'o también de una disciplina científica o de un campo 

tecnológico considttados en toda su extensión internacionaL 

Hay que destacar que la actividad científica es siempre multidimensional y no 

puede caracterizarse mediante un indicador aislado; así los indicadores 

bibliométricos deben asociarse en todas las evaluaciones con las valoraciones de 

tos expertos de la correspondiente área. 
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METODOS 

Pata construir los datos empíricos se siguió el siguiente procedimiento, tomando 

como base el Joumal Citation Reports (lCR) de 1999 del Institute for Scientific 

Infannatlon (!SI). De ahí se toma...~ las 60 carego-:.uas relacionadas con el área 

médica. De cada categoría se eli¡,ieron, arbitrnriamente, las 5 primeras revistas, 

identificando 268 títulos de revistas, los cuales fueron clasificados en dichas 

categorías. 

A partir de las 5 revistas "";;aladas para cada área de estudio, el primer paso fue 

vaciar la información en una carpeta, en donde se ordenaron alfabéticamente las 

categorías; dentro de cada categoría se manejó el título de la revista, abrevisdo y 

completo, así como el factor de impacto, origen de la revista e idioma de acuerdo 

con el SO; además, se manejo el ISSN de la revista con el fin de hacer el 

seguimiento en caso de posibles cambios en el transcurso de los años y, de esta 

manera, no se oorriera el riesgo de excluirlas. La consulta fue realizada en la base 

de datos ISSN en línea, por lo que la confiabilidad de los datos es alta. 
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Se alfabetizaron Jos títulos de las 268 revistas, incluyendo los siguientes datos: 

Número consecutivo, título de la revista completo así como su abreviatura, pais 

de origen de la revista, ISSN, área Y factor de impacto; además se anularon Jos 

títulos anteriores de aquellas revistas que hablan cambhdo su denominación en 

un cierto periodo; a estas revistas no se le dio un número consecutivo y sólo se 

remite con un véase al título reciente. (anexo) 

Las categorias que se seleccionaron se indican a continuación: 

AU.ERGY 

2 ANATOMY,MORPHOLOGY 

3 ANDROIDGY 

4 ANESTHE.<;¡OLOGY 

5 BEHA VIORAL SCIENCES 

6 BIOCHEMlSTRY, MOLECULAR BIOIDGY 

7 BIOPHYSICS 

8 BIOTECHNOIDGY,APPUED MICROBIOLQGY 

9 CARDlAC AND CARDIOVASCULAR SYSTEM 

10 CEU. BIOLOGY 

11 CUNICALNEUROLQGY 

12 DE.NTISTRY, ORAL SURGERY AND MEDICINE 

13 DERMATOLOGY AND VENEREAL DISEASES 

14 DEVELQPMENT!\L BIOLOGY 

15 EMERGENCY MEDICINE ANO CRlTlCAL CARE 

16 ENDOCRINOLOGY AND METABOI1SM 

17 ENGINEERING, BIOMEDIC\L 

18 GASTROENTEROIDGY ANO HEPATOLOGY 

19 GENETICS AND HEREDITY 

20 GERlATRICS A."ID GERONTOIDGY 

21 HEMATOLOGY 

22 IMMUNOLOGY 

23 INFEcnous DISEASES 

24 MEDICAL INFORMATlCS 

25 MEDICAL LABORA.TORYTECHNOIDGY 
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26 lIIEDIONE, GENERAL AND INTERNAL 

Z7 lIIEDIONE, LEGAL 

28 MEDIONE, RESEARCH, EXPElUMENr AL 

29 MlCROBIOLOGY 

30 MlCROSCOPY 

31 MULTIDlSOPLINARY SOENCES 

32 NEUROSOENCES 

33 NUTRITION, D/ETETICS 

34 OBSTETRICS, GYNECOLOGY 

35 ONCOl.úGY 

36 OPHfP .... '\LMOLQGY 

37 ORTHOPEDICS 

38 OTORHINOLARYNGOLOGY 

39 P ARASITOLOGY 

40 PA'!110LOGY 

41 PEDiATRICS 

42 I'ERlPHERAL VASCULAR DISEASE 

43 PHARMACOLOGY AND PHARMACY 

44 PHYS!OLOGY 

45 PSYCHIATRY 

46 PSYCHOLOGY 

47 PUBLlC ENVlRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEAL'!11 

48 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDlONE AND MEDlCAL IMAGING 

49 REHABILlTATION 

50 REPRODUCTIVEBIOLOGY 

51 RESP!RATORY SYSTEM 

n RHEUMATOLOGY 

53 SPECI'ROSCOPY 

54 SUBSTANCE ABUSE 

55 SURGERY 

56 TOXICOLOGY 

57 TRANSPLANTATION 

58 TROPICAL MEDIONE 

59 UROLQGY AND NEPHROLOGY 

60 VIROLOGY 
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En la base de datos Medline 2.1 en CD-ROM se realizó una búsqueda ( periodo 

de 1988-1999) por el país MEXICO en forma libre; la siguiente búsqueda fue 

excluyendo NEW MEXICO con el comando de exclusión NOT y la última 

búsqueda fue la combinación de exclusión y la dirección (AD); esta última 

permitió recuperar los articulas que se originaron en la República Mexicana. En el 

siguiente cuadro se muestra la estrategia de búsqueda: 

p;¡o. DE --- r REFÉRENélAS -li BúSQUEDA - -li 

1
1 BÚSqUEDA li li I 
¡ '# f ]1====70=1 ==!l~:=' =, =-=-='MEXI"'" ==co:o=--=-.==i] 
1: - '¡fz '''T''''SOl TMEXrc'élNcif-(N'-EwME..xico) I 
l # 3 Y=' ==1=87~~"~1,-=¡ ='=' ~=#="2~IN=-cÁb="~'","'=-~-'¡ 

El formato de despliegue pedido a la base de datos MEDLINE fue el siguiente. 

~ ETIQUETAS r, SIGNiFiCÁDODE LA ETIQúE'Tk~~~'=C~='l Ir" 'ff r TITúLó ,-- - - .. --- ,,'" . ,,- - I 
r ", AU ]AúTóR - ,. , "1' 

AD '''''\: DiRECCIóN DEL 1í.ÚTOR I 
,--
i 
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Se imprimieron todos los registros, de 1988 a 1999 dando un total de 10,709 

registros, los cuáles se integraron en carpetas por año; se analizaron todos los 

registros, uno por uno, remando primero el título de la remta y cotejándolo con 

la lista alfabética de las remtas de mayor impacto; si se encontraba el título en la 

lista, lo que prosiguió fue ver si el ISSN correspondla con la lista y, por último, 

ver el campo de dirección del autor para saber si se trataba de un artículo 

realizado en la República Mexicana; si el registro cumplía con los elementos que 

se han mencionado anteriormente se le ponla una marca especial para 

diferenciarlo de los demás. 

Uua vez realizada la remión de todos los artículos recuperados, se llegó a un total 

de 790 registros depurados; el paso siguiente fue la realización de una base de 

datos en MICRO CD/ISIS. 

Los campos que se utilizaron para definir la base fueron los siguientes: 

!~vARiABI.ES J 
1: AUTORrEsj Ji 
11 INSmüeíoN' ~"~ ~Ii 
le ENTIDAD FEDERATIVA l' 
1: j¡ 

1

: TIPO DE iNSTITÜéroN 1i 
-'1' rTITULO li 

¡¡FUENTE -~ li 
¡'ANO - " Ji 
I;~ORIGEN OEU;: FÜElfu: ~"~~ ] 

\: IDIOMA ~~-_. --- - "1\ 

1

, j, 

~--""1: 

11 FACTOÚ,ElMPACTO ~ -t 
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El diseño de la base de datos er. MICRO CD lISIS se realizó en 4 partes, las 

cuales fueron: 

I TABLADEDEFINICION DE CAMPOS 
Il FORMATO DE CAPTURA 
Il! TABLA DE FORMATO DE IMPRESION 
IV TABLADESELECCION DE CAMPOS 

lo En la tabla de definición de ClL1!lpOS (FD1), se defi.."1ió la estructura de la base 

de datos por medio de campos. En cada campo se describieron las características 

del documento a integrar. 

NO. NOMBRE LON TIP REP DEL/PAT 
50 DESCONOCIDO 40 X ·a 
100 AUNO 40 X abe 
101 ADOS 60 X R abe 
102 ATRES 90 X R abe 
103 ACUATRO 120 X R abe 
104 AClNCO 150 X R abe 
105 ASEIS 180 X R abe 
106 ASIETE 220 X R abe 
107 AOCHO 250 X R abe 
108 ANUEVE 280 X R abe 
109 ADIEZ 310 X R abe 
110 AONCE 340 X R abe 
111 ADOCE 370 X R abe 
112 ATRECE 400 X R abe 
113 ACATORCE 430 X R abe 
114 AOUINCE 460 X R abe 
l1S ADlECISEJS 490 X R abe 
200 INSTlTUCION 160 X ab 
300 ENTIDADFEDERATlVA 5 X a 
400 TIPO DE INSTlTUCION 20 X a 
500 TITULO 180 X a 
600 FUENTE 80 X abed 
700 AÑo 5 X a 
800 ORlGEN DE LA FUENTE 30 X a 
900 IDIOMA 5 X a 
901 LIffiA 
902 I FACTOR DE IMPACTO 

3ü X 
15 I X 

a 
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U. En la hoja de captura (FM1), se definió la presentación de las pantallas 

empleadas en el ingreso de datos. 

DESCONOCIDO 
AU:-':O 
ADOS 
ATRES 
ACUATRO 
ACINCO 
ASEIS 
ASlETE 
AOCHO 
ANUEVE 

ADIEZ 
AONCE 
ADOCE 
ATRECE 
ACATORCE 
AQUINCE 
ADIEClSElS 
INSTITUCION 

M.R.S.C 

ENTIDAD FEDERATIVA TIPO DE INSITIUCION, ___ _ 
TITULO 
FUENTE 
AÑo ___ ORIGEN DE LA FUENTE. _____ _ 
IDIOMA __ AREA __________ _ 

FACTORDE~ACTO, _______________ _ 
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IlI. En la tabla de fOrnlato de impresión (PFI) se definieron las especificaciones 

para la presentación de los 'datos ingresados en la base, la cual se co~.struyó 

mediante la combinación de comandos y funciones del lenguaje de despliegue. 

# # #, x2,MHL, 'REG#: ',ClO,MFN(3),/ ,x1,MHL,V50A a,/,V100A a," ",VI00A c,", 
", Vl00"b," ",Vl01"a," ",Dl0i,(Vl01""c,j i ,VI01"b+ I ' 1)," '\VlOZ"a," 
",DI02. (Vla2"c~! LV102""b+ I \)," ",c2,Vl0~Aa," ",D1C3,(\T1C3"'e,¡ 
I,VI03'b+ 1 ' 1), 
It fl,V104I\a." l'.D104,(VI04"c, I ¡,V104"'b+ ¡ . 1)," ",V105A a," 11 

DI0S,(VI0SA c, 
I I,VI05A b+ I , 1)," ",VI06A a," ",DI06,(VI06~c, I I,VI06A b+ 1, 1)," 

",Vl07A a, 
" ",Dl07,(Vl0Tc, 1 1 ,V107A b+ 1 1)," ",VI0SA a," ",Dl0S,(V108A c, 1 
I,Vl0SA b+ 
1 , 1)," "V109A a," ",Dl09,(Vl09A c, 1 1 ,V109A b+ 1 , 1)," ",V110"a,!I 

",Dll0,(Vll0A c, 1 I,Vll0A b+ 1 , 1)," ",V111 A a," ",Dl11,(V111 A c, 1 

I,Vl11 A b+ 
l, 1)," ",V112 ...... a," ",D112.(V112"c, 1 ¡,V112"b+ l > D,n '\Vl13"'a," 

"D113, (V113"'c, I ,V113A b+ I , 1)," ",V114"a," ",D114,(V114"'c, I 
I,VI14A b+ 1 , 1)," ", VllSA a," ",Dl1S,(VllSA c, 1 I,V115A b+l, 1)," 
",/ ,x2"INSTITIJCION: ",V200A b (2,IS),", ",V200A a(2,15),/, X2, "ENTIDAD 
FEDERATIVA: ",v300A a," ",/,X2, "TIPO DE INSTITIJClON: "V400A a 
,/ ,x2,"TITIJLO: ",V500A a(2,10),/,x2, "FUENTE: ",V600'a," ",V600'b,V60O'c 
(2,10),/, x2,"AÑO: ",V700A a(2,10),/,x2, "ORIGEN DE LA FUENTE: 
",V800"a(2,10), j, X2,"IDIOMA: ",V900"a(2,10),/,x2, "A.REA: 
",Vl000(2,10),/ ,xz,"FACTOR DE IMPACTO: ",Vl100(2,lO) 
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IV. En la tabla de selección de campos (FST) se definió la forma en la que se 

construyeron índices para efectos de búsqueda de información. 

ID TI FED 
50 4 MHU,V50 
100 4 MHU,Vl00+ I % I 
101 4 MHU.V101-+ I % 
102 4 MHU,VI02+ [ % [ 
103 4 MHU,VI03+ % 
104 4 MHU,Vl04+ % 
105 4 MHU,V105+ % 
106 4 MHU,VI06+ % 
107 4 MHU,VI07+ I % 
108 4 MHU,Vl08+ % 
109 4 MHU,V109+ % 
110 4 MHU,VIlO+ % 
111 4 MHU,Vl11 + % 
112 4 MHU,VI12+ %1 
113 4 MHU,V113+ %1 
114 4 MHU,V114+ %! 
115 4 MHU,V115+ %1 
200 4 MHU,V200[ 
300 O MHU,V300A

• 

400 4 MHU,V400 
500 4 MHU,V500 
600 4 MHU,V600 
700 O MHU,V700 
800 4 MHU,V800 
900 4 MHU,V900 
1000 4 MHU,VIOOO 
1100 O MHU,Vll00 
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Pan la captunt de infonnacióo eo la base de datos MICRO ro lISIS se siguió 

una serie de políticas para que hubiese una normalización en los :registros, así 

como en la recuperación de la misma. A continuación se mencionan los campos: 

Autor(es): Este fue un =po repetible con sub campos, por lo que la captura 

fue de la siguiente manera: AaTresAbAutor%AbAutot'/oAbAutor 

Institución: Se nonnalizaron los nombres de las instituciones; no obstante que 

MEDLINE ha normalizado este campo todavía existen ciertas irregularidades. Se 

utilizaron claves para que se pudiesen captlJ.rarl~<: con mayor rapidez y precisión 

Entidad federativa: Se capturó la entidad federativa de la República Me>:icana tal 

como se menciona en el slgu:iente cuadro: 

;-01 Cli'{7 - MORFlc5s _u_., Ji 

l'i=02==~B~AccJ=A=CAL!~··=··=F=O=:RN=··"·IA=·=·====C-1;18 ·-NAYARIr - ]i 

1,:=03=·=· =B=A=j=A=CAL=·='F=~Ó~RN=··,=L='=S=UR=.==-J~ 19 -NUEVO LEON - ]: 
CÁMPEcHiC ·pó ·OAXACA ~¡ 

il'¡=os==··=c=o=cAHU""·ñ:.A"'··=··=·=======·p' ... puEBU--I! 
i 06 coLiMA ]22 ···QUE:RETARÓ T 

04 

: 07 , 

; 09 

T26 SONORA .. 1: 

GUANA]UATO 

"GUERRERO 

73 



Tipo de institución: Se hizo la captura de las siguientes claves, confonne a la 

identificación de procedencia de! autor 

nESPU -1~ in;tiniros d~ educación-suPerio~ pÓblloos -Ji 
f IESPlf ~"r I~stirutos-de- educ~ciÓn superior privados 1; 

_ 11 DES- 1: O~mos descentralizados ji 
Ir or--- TOrgani';':;;os I~ternaci;náIes -- - --Ji 
Irss ----J-Sect;~s;;í;;,f--------------~-li 
rSAPR---lllñ;;;¡h;ciOO-;;sd~ Sai~dPri~os-----] 

SAPU --- ¡: Ü-;ga;;;;m-oSde S;¡;;;fF;ihli-;:' - ----I 
Fos 1 -_ __-_ _ ]; 

Título: Se capturó tal cual como aparece en e! registro. 

Fuente: Se capturó la fuente completa 

Año: Se capturó e! año completo 

Origen de la fuente: Se capturo el país completo 

Imoma: Se capturó el idioma tal como 'parece en el siguiente cuadro: 

1; INGrE.sH~: 

. HOLANDES- \ 

~~-:'--:~] 

Área: Se capturó el área en forma completa 

Factor de ímpacto: Se capturó tal como aparece en el seI 
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Una vez normalizada la información, se inició la captw:'a de los :registros por 

año" al terminar un aiio se revisaba cada variable para que no hubiese un dato 

mal capturado, así como para facilitar la cuantificación general de todos los 

años; pOí ejemplo en 1988 hubo 51 registros; las viables que se ajustllron fueron: 

auto!, institución, entidad federativa, tipo de institución, fuente~ año, origen de 

la fuente, idioma, área Y factor de impacto; cada una de estas variables deberia 

dar como resultado final 51; la única variable que quedó excluida fue la de titulo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTIUZADAS 

Las fuentes utilizadas para la realización de este trabajo fueron: el ¡ourna! Otatirm 

ReporlS qCR) de 1999 de! Institute fOí Scientific InformalÍon (ISI); la base de 

datos MEDIJNE 2.1 en CD ROM; e! ISSN en línea; como manejador de la 

base de datos se empleó MICRO CDIISIS para Wmdows 1.31 

Jou.mal Ci13tiOD Reporta (JeR) I impreso' 

El fCR forma parte de las publicaciones de! Institute fOí Scientific Information 

(ISI) quien también publica, entre otros, el Socia! StieTlCtS Citation bufex, al An:r and 

Humanities y el Sama: OtatitJn Itulex. Actualmente, el sa registra y analiza 

aproximadamente 6,000 titulas de revistas seleccionadas por su comité editorial, 

cuyo número aparentemente ha llegado a su Hmíte por lo que su incremento 

anual es extremadamente reducido, o prácticamente nulo. Las revistas cubiertas 

son consideradas "Revista fuente" y los articulos son Damados «articulos 

fuente"". 

El JCR es una publicación anual y analiza, entre otros indicadores, el Factor de 

Impacto ( FI ) de cada titulo aparecido en el indice. El factor de impacto es una 

meilida de la frecuencia con la cual el articulo p<omedio en una re',ista ha sido 
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citado en un año en panicular. El FI es básicamente una proporción entre las 

citas recibidas en un determinado año y los artículos publicados en una revista 

durante los dos años anteriores. 

Cálculo del Factor de impacto 

Revista: NATURE 

FI: 28.833 

Citas en 1998 de artículos publicados en: 

Número de aniculos publicados en: 

Cálculo: 

Cita a artículos recientes : 

Número de llrtÍculos recientes: 

525Q± 

1821 == 

1996 

1997 

96 + 97 

1996 

1997 

96 + 97 

28.833 

== 27999 

== 24505 

== 52504 

== 885 

== 936 

== 1821 

El FI es un indicador cuantitativo, por lo que varia año con año el lugar de las 

truis citadas; el FI le da a una revista el prestigio de la comunidad científica 

intemaciona.l o, si se consultan varios años, es pOSlble rastrear si la revista 

conserva su prestigio e impacto o este va en decremento o 10 contrario. Sin 

embargo, este indicador aunque es de gran utilidad no debe ser utilizado como 

único criterio para cualquier evaluación, por lo que debe ser aualizado en sí 

mismo y además, debe ser utilizado confüntamente con otros. 
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MEDIJNE2.1EN CD ROM' 

MEDUNE fue creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 

Unidos de Norteamérica (NLM) a finales de los años 50; fue la primera base 

bibliográfica cubriendo la medicina, enfenneria, odontología, medicina 

veterinaria., sistemas de prevención y ciencias preclínica, entre otras. 

Actualmente MEDUNE es una de las bases ft"..ás prestigiosas a ruvei mundiai; 

i.~cIuye~ aderr.aás, materiales adicionales que tradicionalmente no son publicados 

en otros índices médicos, por ejemplo: tópicos en las ál:eas de comunicación, 

población y biología reproductiva. MEDUNE normaliza su ínformación al 

indizar utilizando el Medical Subject Heading (MESH). 

MEDUNE maneja más de 3,900 revistas biomédicas y más de 9 millones de 

registros desde 1966. De 1975 en adelante se íncluyen los resúmenes de los 

artículos en un porcentaje mayor al 47 por ciento, ya que los registros 

adicionales, antes de 1975, no los contenían; por otro lado, los registros 

adicionales de 1984 en adelante tienen resúmenes casi en un 60 por ciento. 

Antes de 1988 no se íncluía el comando AD(dirección) en la base de datos 

MEDUNE; por lo que no se podían hacer búsquedas bajo este campo; a partir 

de 1989 ya se íncluye la dirección de! investigador. Annalmente se indizan 

aproximadamente 380,000 registros, de los cna1es el 75 por ciento son escritos 

en inglés. 

En la base de datos MEDUNE, por ejemplo, se puede buscar información por 

nombre de autor, términos controlados, del titulo o del resumen de alguna 

publicación. Se puede especificar también el sexo, edad o zona geográfica 

deseada; se puede limitar la búsqueda de acuerdo con las variables que se estén 
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investigando, de tal forma que se pueden realizar búsquedas tanto específicas 

como generales. 

Aunque existen otras bases en el medio de la salud, MEDLlNE sigue siendo la 

más completa en cuanto a su cobertura y a su pronta actualización, así como a 

la aceptación de la comunidad cientifica. 

ISSN en linea' 

El Intemational Standanl Serial Number (ISSN) en linea; es una organización 

interguberoamental, basado en 67 Centros Nacionales las cnales obtieuen sos 

datos de las btbliognúias nacionales y del depósito legal Cada año se identifican 

más de 40,000 publicaciones. 

El Centro Internacional del ISSN en Paris es el organismo responsable de la 

coordinación de la red, que registra los títulos publicados por los institutos 

internacionales (UNESCO, OCDE, Comunidad Europea..J y asociaciones 

(grupos cienlificos, universidades, ete.) por ejemplo actnalmente cuenta con más 

de 13,000 títulos. 

El registro ISSN estuvo <lisponible, primero en CD-ROM (ISSN Campact), y 

ahora en la Web; es una de las fuentes bibliográficas disponibles más 

consultadas. El ISSN en linea permite una sede de funciones PO! las cuales su 

consulta es; 

• world-wide búsquedas bibliográficas de publicaciones seriadas. 
• !d!!lllog;!rión (registros que pueden ser bajados y usados para propósitos 

específicos.) 
• constitución de control cacllogQs de autoridad basados en el ISSN. 
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E1ISSN posee información de más de 900,000 publicaciones seriadas de 180 

países que han sido registrados y que tienen asignados un ISSN. 

Es una base de datos multilenguaje la cual maneja aproximadamente 150 

idiomas. La actualización de la base de datos es mensual y~ en promedio, 

ingresan 4,000 registros con su ISSN 

llUCRO CD/I5IS p"-ra W ... dows 1.31' 

El oógen del m lISIS se remonta a los años 60, cuando la Organización 

Internacional de! Trabajo (OIT) desarrolló un sistema orientado a! menejo de 

datos bibliográficos. Este programa denominado "Integrated Set of Information 

System" (lS1S) originalmente fue escrito en lenguaje ensamblador de! equipo 

IBM-360. En la segunda mitad de los años 70, la UNESCO adoptó la tarea de 

desarrollar una nueva versión en lenguaje PL/l, denominada "Computer Data 

System lISIS" (CDSjISIS), la curo se difundió rápidamente gracias a su 

versatilidad de operación y manejo de datos bibliográficos. En la década de los 

80, con la proliferación de las microcomputadoras, la UNESCO y la 

Universidad de Pisa, diseñaron y desarrolIaron en e! lenguaje de programación 

Pasea!, la versión de! rnSjISIS para equipos PC compatibles con sistema 

operativo MS-DOS. Actualmente, el rnSjISIS es uno de los programas de uso 

más difundido en México y en el mundo, por tal motivo, se le considera como 

un estándar de facto para el manejo de información textual La versión utilizada 

para este estudio fue rnSjlSIS para W.indows 1.31. Al igual que las versiones 

anteriores de rnS/ISIS, ésta, nos permite crear una base de datos de acuerdo 

con las necesidades de investigación. 

ESTA TESIS NO SPALE 
DE LA BIBUOTECA, 

79 



REFERENCIAS 

1 j~umaI Citation R.eports 1998: a btbliometric analysis of science joutru\ls in fue IS1 
Database. Philadelpllia: lnstiture for Scientific Infonnation; 1999: 173. 

, National Lbraty of Medicine (página web en linea) Disponible en; URl.; 
http;//www.nlin.nib.gov/databaSes/medline.html 

3 Internacional Standard Serial Number (página web e,."1 linea) Disponible en: URL: 
httpJíwww.issn.org/mdex-enghtml " 

.( CDS/ISIS ror Wmdows: reference manual (version 1.31). Pans, Francia: 
UNESCO. Divísion oí Inform.1.tion and Informatics Sector of 
Communication, Information and Infortrlatics; 1998: 124. 

80 



RESULTADOS 

LA BÚSQUEDA EN MEDLlNE 

En la búsqueda ""üzada (:!l la base de datos :lfEDLlNR 2.1 se obtuvieron un totlll 

de 10,709 registros cmrespomhentes al período comprendido entre 1988 y 1999. 

De acuerdo con d criterio de selección de registros se eliminaron 10,000 qued'l!1do 

un total de 790 publicaciones aparecidas en las revistas de mayor impacto a flÍvel 

mundial, distribuidas cronológic~l1nenre¡ de la ma1.1cttl cnmo se indica. en la 

años de 1996, 1997, 1998 Y 1999 reunieron cl 43 29% de los :u:ticulos publicados. 

• • 00 ~ n_M • • ~ • • 
años de publicaci6n 

Fig. 4 Distribución cronológica de los artículos seleccIonados 
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

La entidad federativa en la que se genero la mayor parte de los artículos analizados en 

este estudio fue el Distrito Federal con nn total de 618 documentos, lo que equivale a 

un 78.2:~%; en segundo lugar estuvo el Estado de MoteJos con un 835%; y en tercer 

lu¡,w el Estado de Jalisco (2.41%). 

Cuadro 1 Distribución de artículo. por entidad federativa 

Entidad Federativa No. art. % 

Baja California 6 0.76 

Coahuila 0.13 

Colima 0.13 

Chiapas 8 1.01 

DF 616 78.23 
Durango 2 0.25 

Estado de México 0.13 

Guanajuato 16 2.03 

Guerrero 1 0.13 

Jalisco 19 2.41 
Michoacán 1 0.13 

Morelos 66 8.35 

Nuevo León 16 2.03 

Oaxaca 1 0.13 

Puebla 11 1.39 

San Luis Polosí 6 0.76 
Sinaloa 3 0.36 

Sonora 2 0.25 
Tlaxcala 2 0.25 
Veracruz 0.13 

Yucatán 7 0.89 

Zacatecas 1 0.13 

Total 790 100% 
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TIPO DE rNSTITUCION 

J Á)$ autores a&aitc)S a las l11stir:ucioflt:S de! sector salud pulJlíc¡¡n;>n Uf1 tütW de 4 i 9 

t:t:abaios (53.04%); seguid0$ de los adscritos II las IDStlttK-10rtt"S de i-'X1ucación suI"''fíor 

públic:tCOl1335 trabajos (42.41%). 

o¡ ss SAPR SA?U OTROS 

FI9-5 j¡PO de lOstitvción 
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LA lNSTITUCION 

1.2$ instituciones oon maror en las !(-"'\lslliS de mayor fueroü 

cuatro; la Unlv~,d:ad Nacic)ll.:'l! Autónoma de l\íexico (UN¿\l\1) con un 13.4~}(t de la 

prooucción; el Instituto Mexicano cid SChruro Social con un i 3.29\r,~\; el 

Iflst1tuti-) Nacional dí.' ht Nutrici6n Salvador Zubirán (tNNSL:) con un 13Jf4.°¡f¡ y el 

Instituto j>üliti'CflÍco Nacional (lI'l\¡j con Uf! 1051 %. (!''í'! 6). Cahe destaeru: que de 

1988 a 1999 ellPN Y cllNNSZ no rebasa,""{JU k,s 15 ru:riculo$ mieIltras 

troto cllMSS 16 artículo$ en la UNA.M a 29 i1!ticuk)$ en 

1998, esta últixna ¡p'""~twj6n que a de 1994 ha renida un crecin:tlt"ftto 

oommnte, rnk,>ntras que otras mstitudQf1e$ han sostenido su productividad. 

En cl cuadr(). 2 se mut'St!:a,. J:u; demá.'i il1StitU~ en orot.'t1 alfabétioo. 

lMSS INNSZ IPN UNAM 

Fig. 61nsf1tudones nacmnales con mayor presencia 
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efias de oub!icaci6n 

fig, 7 Dlstrlbución de art1cutos pubhcados por ai'io de acuerdo con 

las instituciones más productivas 

Cuadro 2 Distribud6n de atriculus publicados, según i""titución de origen 

Institución de orlll!!! Al'\, 

CENiRO DE INVESTIGACiÓN DE MALARIA CHIAPAS j 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ECOLOOICAS CEL SURESTE CHIAPAS 2 
CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 1 

CENTRO DERMATOLOOICO DR LADISLAO DE LA PASCUA 

CENTRO INTERNACICNAL PARA EL MEJORAMIENTO CEL MAIZ y TRIGO 

CENTRO MEDiCO DE LA MUJER MONTERREY 

CENTRO MEDICO NAVAL 

CENTRO on AlMOLÓGICO DE TIJU/\NA 

CENTROS DE INTEGRACIóN JUVENil 

DESCONOCIDC ORGANISMO 

ECOSUR- EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR CHIAPAS 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

FUNDACiÓN MEXICANA P"RA LA SALUD , 
HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL 2 

HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA 

HOSPITAL ClVIL DE GUADAWARA 

HOSPITAL GENERAL DE MExlCC 15 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. , 

HOSPITAL GENERAL DR MANUEL GEA GONZAlEZ 2 

HOSPITAL INFANTJl OE MEXICC FEDERICO GOMEZ 5 
INSmUTO DE MEDICINA fORENSE FRAMBCYANES 

INSTITUTO DE SALUBRIDAD Y ENFERMEDADES TROPICALES 
INSTlTIJTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCiAL PARA LCS 
TRABAJADORES DEL ESTADC 5 

% 
(113 

025 
0,13 

013 
0,13 

013 
013 
013 
0,13 

0,13 

013 
0,13 

C:B 
015 
0,13-

0,13 

' 90 
0,13 
0,25 
OJ33 
013 

0.13 

0.6:¡ 
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INsnTUTO DERMATOlOGICO JAUSCO 0.13 

INSTITUTO MEXICANO DE PSIQUIATRIA 14 1.78 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 105 13.30 

INSTITUTO NACIONAl DE CANCEROLOGIA 7 0.89 

INSTITUTO NACIONAl DE CARDIOlOGIA IGNACIO CHAVEZ 37 4.69 

INSTITUTO NACIONAl DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 0.13 

INSTITUTO NACIONAl DE DIAGNOSncO y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICA 2 0.25 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 15 1.90 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPE. 0.13 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESnGACIONES NUClEARES 3 0.08 

INSTITUTO NACIONAl DE LA NUTRICION SALVADOR ZUBIRÁN 103 13.03 

INSTIT'u'TO NACIONAL DE NEUROlOGIA Y NEUROCIRUGIA 24 3.03 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDLA.TR!.4. l. .-I.ID 

INSTITUTO NACIONAl DE PERINATOLOGIA 15 1.90 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 29 3.68 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAl 83 10.50 

INSTITUTO TECNOLOGICO y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 0.13 

lABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 0.13 

LABORATORIOS BAER 0.13 

LABORATORIOS CLINICOS DE PUEBlA 4 0.50 
ORSANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 5 0.63 

PROGRAMA DE RESIDENCIA EN EPIDEMIOLQGIA APLICADA 2 025 

PROYECTO CAMINA 2 0.25 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MÉXICO 10. 1.27 

UNIDAD DE INVESnGACION BIOMEDICA DE OCCIDENTE 2 025 

UNIDAD DE INVEsnGACION BIOMEDICA DEL CENTRO 2 025 

UNIDAD DE INVESTlGACION BIOMEDICA DEL NORESTE 1 0.13 

UNIVERSIDAD ANAHUAC 4 0.50 

UNIVERSIDAD DE COAHUILA 1 0.13 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 1 0.13 

UNIVERSIDAD DE GUAQAWARA 3 0.36 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 8 1.01 

UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSI 6 0.76 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 1 0.13 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAlA CALIFORNIA NORTE 5 0.63 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 11 1.40 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 5 0.63 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINAlOA 3 0.36 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TlAXCALA 2 025 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN 7 0.89 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 0.13 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS 1 0.13 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOL'TA.'L4• 9 1.í4 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 1 0.13 

UNIVERSIDAD LA SALLE 2 0.25 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NlCOlAS DE HIDALGO 0.13 

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTONOMA DE MÉXICO 185 23.41 

Total 
790 100% 
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J>A1S DE ORIGEN 

El que R'cibíó mas rutlculos de autúres mexicanos fUé Estados Unidos do 

An1el1tca, -con un U'1W de 511 (64J.i8tl
/Q).l el f;J.e con 

HOl CAN SUI 
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LAS FUEl\I'TES DE ALTO IMPACTO 

Dc las 790 publicaciones teaJizada.'i por autores ml'".x1caoos t.'1'l rc\-i')tas: irttL'"ú1:aoon;u,es 

de alto impacto, 6 revistas publicaron más de 2.0 articulos en Ull periodo de 12 años. 

La revista que recibió más arúculos de lnve~)(l({ores DlexlcamlS fue el ~ 

RbeutMlnlQgy con lO!) tnlbaÍ<>s (12J¡(,%), en lu¡,'lIT A1&b:~LQUIm!l;Q~ 

ron 41 ttabajos (5.19'/.) y m tercer lugar l3'xp",:í1llffi..lll! !'aOO¡olggy con 32 ttabajos 

(4.05%) Fígp::a 9. 

'T ROY SOC TRaP MED H 

lN!'ECT 

AACH AN\Jf<lOUlG' 

o 20 40 so so 

FIg S ü&nblDón de :art.iroios 00 !as 6 revIStaS qpe publicaron el mayor 
núO"l'efo&e~ 
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Cuadro 3 Distn1>ución de artículos publicados, ordenados por revista fuente 

Título Art. % 

ACTATRQP 6 0.76 

ADDICTION 4 050 

ADV VIRUS RES 1 0.13 

AJOS 5 0.63 

ALCOHOL CUN EXP RES 4 0.50 

ALlERGY 1 0.13 

MI. J CLlN NUTR 10 1.27 

AM J EPIOeMIOL 10 1.27 

AM J KlDNeY D!S 2 025 

AM J OBSTET GYNECOl 5 0.63 

AMJPATHOL 3 038 

AH. J PUBUC HEAl. TH S 0.76 

AM J RES? CELl MOL 2 0.25 

AM J RESP CRIT eME 12 152 

AM J SURG PATHOL 1 0.13-

AM J TROP MEO HYG 27 M1 

ANATREC 3 038 

ANDROlOGIA 0.13 

ANESTI-lES¡OLOGY 0,13 

ANN AllERG ASlHMA 1M 3 0.38 

ANN INTERN MEO 2 0.25 

ANNSURG 1 0.13 

ANN TRap MEO PARASIT 7 0.63 

ANNU REY GENET 1 0.13 

MlNU REY PHY$IOL 2 0.25 

ARCH ANDROLOGY 41 51' 
ARCH OERMATOl 5 0.63 

AACH O?HTHALMOl 1 0.13 

ARTHRIT eME RES 2 025 

ARTHRITIS RHEUM 10 1.27 

BEHAVNEUROSC s 0.75 

SIOLREPROD 8 1.01 

SIOMATERIAlS 0.13 

SlOOO 1 013 

BONE MARROW TRANSPL 3 038 

BRIT J DERMATOL 2 0.25 

SRIT J RHEUMATOL 4 0.50 

c..4J"~CE!~ CAUSE CQt· ... rROL 2 025 

CANCERRES 2 0.25 

CAROIOVASC RES 3 038 
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CELL 1 0.13 

CELl MOL LlF SCI 3 0.38 

CIRCULATION 3 0.38 

CUNCHEM 2 0.25 

CR1T CARE MEO 2 0.25 

CURR OPIN NEUROBIOL 3 0.38 

OEVBIQl 6 0.76 

OEVDYNAM 1 0.13 

OEVELOPMENT 1 0.13 

DIABETES 2 0.25 

ORUG ALCOHOL DEPEN 3 0.38 

ORUGS 5 0.63 

E:LECTROEN CL.iN NEüRO 16 202 
EMERG !NFECT D!S 3 0.38 

ENDOCRREY 1 0.13 

EPIDEMIOl REY 1 0.13 

EXPEYERES 4 0.50 

EXP PARASITOL 32 4.05 

FASEBJ 0.13 

FERnl STERll 16 202 
FOlDDES 0.13 

GENOMERES 1 0.13 

HEAONECK 5 0.63 

HEPATOlOGY a 101 

HlSTOCHEM CELL BIOL 013 

HUMREPROO • 1.01 

HUM REPROD UPDATE 1 0.13 

HYPERTENSION 9 1.40 

IMMUNOL TOOAY 1 0.13 

INFECT AGENT DIS 2 0.25 

INFECT IMMUN 20 253 

INT ARCH ALlERGY IMM 3 0.38 

INT JANDROL 0.13 

INT J OBES!TY 0.13 

INT J TECHNOL ASSESS 1 0.13 

INVEST OPHTH VIS sel 5 0.63 

J AM ACM) DERMATOL 15 1.90 

J AM COLL cARDIOL 4 0.50 

J AM GERIATR SOC 1 0.13 

J AM SOC NEPHROL 3 0.38 

JANAT 3 0.38 
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JANDROL 0.13 

J ClIN INVEST 0.13 

JOENTRES 0.13 

JEXPMEO 0.113 

J GEN PHYSIOL 6 0.76 

JGENVlROL 6 0.76 

J HEALTH POLIT PQUC 1 0.13 

J INFECTmS 9 1.14 

J INVEST DERMATOL 1 0.13 

J LEUKOCYTE BIOL 3 038 

J NATL CANCER I 0.13 

J NEUROPAIÑ EXP NElJR 0.13 

JNEUROSURG 7 0.89 

J NEUROTRAUM 3 0.36 

J PEOlAlR 6 0.76 

J PERIOOONTOL 3 036 

JPINEAlRES 5 0.63 

JRHEUMATOL 100 12.65 

J STUD AlCOHOL 3 0.36 

J lHORAC CAROIOY SUR 2 025 

JVIROl ,. 2.02 

JAMA 2 0.25 

KIONEYINT 3 0.36 

LABINVEST 1 013 

LANCET 3 036 

lARYNGOSCOPE 2 0.25 

UPIOS 2 0.25 

MECH DEVELOP 0.13 

MEO DECIS MAKlNG 0.13 

MICROBIOl MOL BIOL REV 0.13 

MOL BIOCHEM PARASIT ,. 2.28 

MOl PSYCHIATR 1 013 

MOL REPROD DEV 9 1.14 

NAT BIOTE-CHNOL 5 063 

NATURE 3 0.36 

NEUROB!OL AGING 2 025 

NEUROlOOY 3 0.36 

NEUROPSYCHOLOGIA 1 0.13 

NEUROSCI BIOBEHAY R 2 0.25 

NEW ENGL J MEO 3 0.36 

OPHTHALMOLQGY 4 0.50 
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P NATL ACAO SCI USA ·--.....:.t8 228 

PARASITOLOGY 3 0.38 

PEDIATR INFECT DIS J 15 ,.90 
PEDIATR RES 013 

PEDIATRICS 2 0·25 

PERITQN DIAlYSIS INT 5 0.63 

PHYS MEO BtOL 1 0.13 

PI-!YSICLREV 1 0·13 

PlACENTA 6 0.76 

PROSTATE 3 0.38 

RADIATRES 3 0.38 

RADIOLOGY 0.13 

REG10N ANESTH 0.13 

RHEUM 01$ CLlN N AM 5 0.63 

SCIENCE 1 013 

SEMIN ARTHRmS RHEU 4 0.50 

SEX TRANSM DIS 4 oSO 
SP1NE 1 0.13 

STROKE 1. 1.78 

T ROY SOC ~OP MED H 2. 303 

1HORAX 2 0.25 

TOXICOL APPL PHARM 2 0.25 

TRANSPlANTATION 3 0.38 

TRENOS GENET 0.13 

TRENOS NEUROSCI 2 0.25 

1RENDS PHARMACOL seJ 0.13 

mo? MEO 1N'f HEAL TH 0.13 

VlROLOGY 7 0.89 

VISUAL NEUROSCJ 1 0.13 

Total l'tIO 100% 
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FAcrORDEIMPAcrO 

De las 6 revistas con mayor numero de artículos pubfu:ados por entidades mexicanas, 

se encontró que la de mayor factor fue Infectious Immunit,y (4.034) que publicó un 

total de 20 artículos; el J Rheumawl (2211) publicó un total de 100 artículos Y de las 

cuatro revistas restantes, su factor de impacto fue menor a. 2068, acumulando un 

total de 124 artículos. 

El factor más alto dentro de las revistas en este estudio lo recibió ~ (38.686) con un 

8010 a..rlÍ..o.uo de la autoria de inVo,"1:ig-d.dores de.ia lJNAM. 

Cuadro 4 Distribución de artículos de acuenl.o con su factor de impacto 

F.I. 
No de artículos 

publICados 
0.596-1.331 69 
1.353-1.754 44 
1.768-2.072 104 
2.103-2.278 126 
2.315-2.546 70 
2.634-2.696 31 
3.003-3.244 31 
3.315-3.522 54 
3.550-3.997 43 
4.034-4.756 42 
4.822-5.405 53 
5.621~.755 53 
7.262-9.522 24 
9.712-13.551 31 
15.438-36.555 15 

TO!aI 790 
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IDIOMADEPUBUCAC,ON 

lndudahlcroente el idioma en la medi.cina es el en ~'Stc sentido los a.ruCL¡}OS 

mexicanos que se etrvian !l revistas de mayor imp,;:u.:to forzosamente $00 en este 

idioma (99.75%) 

DISCIPLINAS Y SUSDISCiPLINAS 

De las 6() disciplinas Y subdísciplinas que se manejaron en esle estudio; 58 de ellas 

ÚK= objeto de ¡¡nálisis. En el área de Reumatologia aparecio la mayor parle de los 

artículos (n= 12.'), "" decir, el 1557% del total, distribuidos de la siguícnk' manen: 

Artritis and Rbeumatism con 1 () tralxtjos con un f"ctor de impacto de 6.766, British 

Jm;.mal Rbewnarok>gy con 4- trabajos (2.354), Jü!1roal Rheyrnatology con 100 trabajos 

(2.:211), &minan; ;\r¡hr:itis RhC\1l1mto!<>gy ron 4- trabajos (2.198) y Jlhc~1lUatiC DÍ$q¡ge 

Cliniq; nfNqrth A~Q.~ 5 trabaies (2.175). 
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la. s.egunda área con mayor número de artículos por autores me.:dcanü,') hac.."ia el 

<:extranjero fue Medicina Tropical con un total de 65 trabajos (8.22%) distribuidos 

de la &í¡;uientt manera: ~ JQ\l!ml gf Tm¡:>igl Medicine and Hygien" c'Un 27 

tmbajos con un factOr de impxto de 2.068" Transactio11.'i oC thc Royal Society of 

Iropigll Medicine and lI¡@ene con 24 trabajos (1.676), Tropical Medicine i!vd 

fntcroatiooal HeaIth con 1 trabajo (0.997), AClI! Tmpica con 6 tmbajos (0.953) Y 

A,mai., of Tropical I1~nd Pamsi!úlo.gy con 7 trabajos (O.928)(Fi¡¡. 11). En cl 

cuadro 5 se mue>1:tlm las áreas con 1M que se trabajú, en nrden lIlf.bétíro. 

REUMATOlOGIA 

?ARASITOlOG!A 

GINECOlCGIA y 
OBSTETRICIA 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

ANOOOlCGIA 

o 20 40 60 80 

FIg. 11 Dlscipfinas más productivas 
",."-~--_._._.- .. ~~. - ._.~, ~<, • - - ~, 

100 120 140 
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Cuadro 5 Distribución de articulas de acuetdo con las disciplinas y sulxliscip6ru>s 

Disc!flina No. Art. % 
ABUSO DE SUBSTANCIAS 14 1.78 
ALERGIA 7 0.119 
AMBIENTAL PUBLICA Y OCUPACIONAL 19 2.40 
ANAiOMIA y MORFOLOGfA 12 1.52 
ANDROlOGIA 44 5.57 
ANESTESIOlOGIA 4 0.50 
B!OFlS!CA 1 0.13 
BIOOUIMCA y BIOlOGlA MOLECUL...A~~ i 0.;3 
BIOlOGIA CELULAR 0.13 
BIOlOGIA DEL DESARROLLO 8 1.01 
BIOlOGIA REPRODUCTIVA 17 2.15 
BIOTEC~OLOGIA APLICADA, MICROBlOLOGIA 6 0.76 
CIENCIAS DEL COMPORTAIoIIENTO 9 1.14 
CIENCIAS MUl TIDISCIPLlNARIAS 25 3.16 
CIRUGIA 11 1.40 
CIRUGIA ORAL y MEDICA 4 0.50 
DERIoIATOLOG~ENFERMEDADESVENEREAS 27 3.41 
EMERGENCIA MEDICA Y CRITICA 17 2.15 
ENOOCRINOlOGIA y METABOLISMO 3 0.38 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 39 4.94 
ENFERMEDADES VASCULARES PERIFERlCAS 23 2.91 
ENGENIERIA BIOMÉDICA 18 2.28 
FARIoIACOlOGIA y FARMACIA 1 0.13 
ASIOlOGIA 9 1.14 
GASTROENTEROlOGIA y HEPATOlOGIA a 1.01 
GENETlCA 2 0.25 
GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 3 0.38 
GINECOlOGIA y OBSTETRICIA 36 4.56 
HEMATOlOGIA 4 0.50 
INMUNOLOGIA 2 0.25 
MEDICINA E INFORMATICA 2 0.25 
MEDICINA Y TECQNOLOGlA 3 0.38 
MEDICINA GENERAL E INTeRNA 10 1.27 
MEDICINA LEGAL 1 0.13 
MEDICINA EN INVESTIGACIóN EXPERIMENTAL 0.13 
MEDICINA EN RAeIOlOGIA NUCLEAR 4 0.50 
MEDICINA TROPICAL 85 8.22 
MICROBIOlOGIA 0.13 
MICROSCOPIA 1 0.13 
NEUROCIENCIAS 5 0.63 
NEUROlOGIA Cl/NICA 4 0.50 
NUTRICION y DIETÉTICA 13 1.64 
ONCOLOGIA 3 0.38 
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OFTALMOlOGIA 15 1.90 
ORTOPEDIA 0.13 
OTORINOlARINGO'.QGIA 7 0.89 
PARASITOlOGIA 53 6.70 
PATOlOGIA 4 0.50 

PEDIATRIA 24 3.03 
PSIQUIATRIA 1 0.13 
REHABlllT ACION 2 0.25 
REUMATOLOGIA 123 15.57 
SISTEMA CARDIOVASCULAR V CARDIACO 10 1.27 
S!STEMA RESPIRATORIO 6 0.76 
TOXICOLOGIA 7 0.89 
TRANSPlANTACION 3 0.38 
UROtOGIA y NEFROLOGiA 16 2.02 
VJROLOGlA. 30 3.llO 

Total 790 100% 
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LA AUTORIA 

Se encontró que el mayor número de artículos en coautoria fue i"esponsabilidad de 

cuatro autores con 143 trabajos publicados (18JO%) (cuadro 6), sin embargo, la 

tendencia pareció darse en autonas de 2 a 6 autores. 

Cuadro 6 Autoría de artículos 

Autores Art. % 

Uno 25 316 

Oos 103 13.04 

Tres 137 17.34 

Cuatro 143 18.10 

Cinco 118 14.94 

Seis 111 14.08 

Siete 67 8.49 

OcIlo 37 4.69 

Nueve 21 2.66 

Diez 19 2.40 

Ono. 4 0.50 

Oooe 0.13 

Trece 3 0.38 

Dieciseis 0.13 

Total 790 100% 

La tendencia en la autoría muestra que la UNAM fue la Institución con mayor número de 

artículos de un solo autor (n==9) así como en coautoria; el IPN con 4 trabajos de autoría 

única; el INNSZ con 3 1rabajos unitarios por Alarcón Segav", D. y el IMSS con 2 trabajos 

de un solo autor. 

De los 185 articulos realizados por autores de la UNAM; Lópcz S y Arias CF ha publicaron 

16 articulo,; Ortiz Ortiz L publicó 7 trabajos, asi como Hemández R y Se¡,>ovia L 
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De los 105 artículos realizados en el 1MSS; Merino G, publicó 10 artículos, Cammza lira 9; Y 

LavaIle e 8. 

De los 103 artículos realizados por el INNSZ, Alarcón Segovia-D publicó 51 artículos, de 

los cuaJes 3 fueron escritos solo por él y los demás en coauto~.a; 2 los ha :realízado en 

colaboración con autores de los Labcra.."'OfloS Oi."licos de 1'-uebla y 1 en el IMSS; Kraus A 

publicó 14; Alcocet Vareia partícipó en 12; Sánchez Guerrero en 11, 1 de ellos fue realizado 

en coautoria con ellMSS y URo. Aguirre A publicó 10, 1 de ellos fue realizado en coautoria 

con el IMSS. 

De los 83 artículos realizados por el IPN, Orozco E, ha publicado 10 artículos, de los cuales 

1 fue de autoría única y los demás en coautoria; MartÍnez Palomo también tiene 10 IIabajos 

publicados, I de ellos está realizarlo en el IMSS; Hetrera Estrella publicó 6 tIahajos, de los 

cuales 1 es de autoria única y los demás en coautoria. (cuadro 7) En el cuadro 8 se mnesIIa el 

número de artículos por autor y SU correspondiente institución. 

Cuadro 7 Distribución de la "utoria ... la publicación de articulos de acuerdo con la 

institución 

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez OnceOoce Trece Total 

IMSS 2 12 23 13 16 19 8 7 4 O O O 105 

INNSZ 3 12 18 19 15 15 9 4 5 O 103 

IPN 4 9 21 26 12 4 6 1 O O O O O 83 

UNAM 9 20 27 36 32 26 17 6 4 6 1 O 1 185 
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Cuadro 8 Distribución de la autoría de los autores más produCIÍVos por institución. 

IMSS INNSZ IPN UNAM 

Autoría MerinoG Alarcón Sego";-,, OrozcoE LópezE Arias CF 

Uno O 3 I O O 

Dos 2 8 1 1 1 

Tres 1 13 o~ 5 5 

Cuatro O 8 4 6 6 

Cinco O 10 3 3 3· 

Seis 6 4 1 1 1 

Siete 2 O O O 

Ocho O O O O O 

Nueve O O O O O 

Diez O 2 O O O 

Once O 1 O O O 

Doce O O O O O 

TOTAL 10 51 10 16 16 
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DISCUSiON 

La g=eración de conocimiento científico reditúa grandes beneficios al pafs que lo 

origine, muestra de ello son los paises industrializados que aportlln grandes cantidades 

de dinero por pacte del gobierno e iniciativa-privada para beneficio propio y después 

para establecer las reglas alas que han de sujetarse los demás paises. 

La producción científica en América Latina con respecto a la munclial es de tan solo 

el 2%' no obstante "el aporte de América Latina a la literatura científica que tiene 

influencia O prestigio en el ámbito internacional parece en aumento"" a pesar de los 

presupuestos reducidos hacia la ciencia Y tecnología en los paises en desarrollo. 

De acuerdo con la OrganiZación Mundial de fa SaImi (OMS) en 1999 el sector público 

sólo destino el 2.3% del total del Producto Interno Bruto (PIB) munclial para la 

salud;' en 1998 México alcanzó SU máximo histórico del PID aplicado a la ciencia y 

tecnología (Cy1) oon el 0.47%, el cual fue distnbuido de la siguiente manera: en 

educación 54%, energía 34.4%, agropecuaria con 5.70/0 "estos tres sectores fonnaron 

el grupo que destinó las mayores erogaciones en este rubro, los tres absorbieron el 

94.1% del total del gasto";' en el rubro de salud y otros sólo se destino el 5.9%; a 

pesar de las mínimas variaciones del PIE hacia la ciencia y tecnología la investigación 

en México ha aumentado. 

Hay que aclarar que los resultados que se dan en este estudio "son primariamente 

datos numéricos sobre fenómenos sociales de la actividad científica relativos a su 

producción, transmisión y consumo de la información en el seno de comunidades 

deterrnh!adas"S por e!!c es irr..portante tatna!" en. cuenta el estado de desarrollo del 

país, desde el punto de vista oocial, cultural, político, económico, etc., para llegru: a 

conclusiones más contextuales de la actividad científica de una nación. No obstante, 

para este estudio los indicadores bibliométcicos fueron a partir de la contabilización 
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de publicaciones realizadas por aurores mexicanos hacia el extranjero, Jo que permitió 

saber: 

1. El aumenro, disminución o sostenímienro de la producción de artículos por 

año. 

2. Dinamismo en producción de articulos en las áreas de la medicina en México. 

3. Productividad de las instituciones. 

4. Productividad de los investigadores. 

5. Cita de los más citados. 

6. Productividad de acuerdo con el Estado de la República Mexicana, entre 

otros. 

1) El aumento, disminución o sostenimiento de la producción de artículos por año en 

las revistas de mayor impacro a nivel mundial. 

La producción cientilica de un país esta ligado a las fuentes poesupuestarias o fuentes 

humanas. No obstante, esta conducta es confirmada como una generaJjzación ya que 

las <:araetecisticas regionales no necesariamente serían reproducidas en una 

consideración disrrónka de un país en particular. 

En un estudio realizado por E de M![Yt1-AJregófl y Hemro-Soh1Ztl 6 sobre la producción 

científica en América Latina hacia el extranjero (1991 a 1997), menciona que Jos 

paises de mayor producción son 5; BraziI con un 37%, Argentina 20%, México 18%, 

Chile 10% Y Venezuela 5%; "algunos países crecieron en una proporción arriba de su 

proroedio~ más nornhlern....ente Colombia, seguido por Cuba y México~; asimismo, en 

relación con los países que reolJen más citass, de acuerdo con Osareh] Wilron 9 son 4: 

BrnsiI, México, Algentina y Chile. "A pesar del crecimienro de la tasa de producción 

de artfculos mexicanos, Iá participación en el rotal mundial es aún pequeña si la 
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comparamos con la participación de otros países. Por ejemplo, en el periodo 1995-

t 999 los seis países con mayru: producción acumulamn el 673% de los artículos 

elaborados. Sin embatgo, la participación de México, de 0.53%, fue mayor a la 

reportada por Argentina, de 0.48%, Chile, 0.22''!., Colombia Y Venezuela, Con el 

0.06% Y 0.11%, respectivamente" '0; pero menorala de Brasil (1.02%). 

En los indicadores de 1990 a 1999 realizados por el CONACIT se menciona "que 

en la última década el impulso a la actividad científica Y tecnoiógica por parte del 

gobierno fedetal fue muy importante, ya que e! Gasto Fedetal en ciencia y tecnología 

(GFCy1) de 1999 ascendió a 19,076 millones de pesos, a precios de 1999, monto que 

representa un incremento de! 97.1% comparado con e! gasto en ciencia y tecnología 

de 1990, que fue de 9,678 millones de pesos, a precios de 1999" "; "1995 a 1999 e! 

acumularlo del GFCyT ascendió a 85,124 millones de pesos, a precios de 1999, cifra 

que representa un incremento real del 31.8% respecto a la alcanzada en el periodo 

1990-1994, que fue de 64,568 millones de pesos, a precios de 1999" 12. En el primer 

quinquenio (1990 a 1994) el promedio del PIS fue de 034% y en el segundo 

quinquenio (1995 a 1999) el promedio fue de 0.40%, con solo una diferencia del 

0.07% entre los dos qninquenins. 

La producción científica mexicana se incrementó en la última década a una tasa auua! 

promedio del 13.0%. "En 1999 se registró el máximo n1Íme!:o de artículos indizados 

por el ISI, 4,477; esta cifra es mayor en un 1683% a la que se reportó en 1990, de 

1,486 artículos, y 113% más alta a la registrada en 1998, de 4,020 artículos"". En el 

segundo qninquenin (1995-1999) se produjo e! 74.0% del total de la producción de 

artículos de una década. 

En los resultados presentados en este estudio se observó un crecimiento de 43.24% 

de 199ó a 1999. Cabe mencionar que en este estudio se utilizó el Journal Gtatiofl 

Reports (lCR) de! Institule for Scientiftc I1rformation (!SI) correspondiente a 1998 para la 

determinación de las disciplinas, subdisciplinas y su factor de impacto, con base en 

estos elementos se eligieron las revistas de mayor impacto en la base de datos 
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MEDUNE de 1988 a 1999, sin impor1llr que en 1988 hubiese unJCR diferente al del 

JCR de 1998. Algunos artículos no purueron entr.u: en este estudio de acuerdo con lo 

explicrulo anteriormente; además, si se hubiera obtenido el promedio de por lo menos 

tres años de los JCR se hubiera poclldo controlar las fluctuaciones en el factor de 

impacto anual, por ejemplo: 

Área: Bebavioral Sciences 

JOllUllIlGtationRcport1996 

I 
;..;0. No. No. - FJ -- PJ - FJ 

R<nk Rmk Rmk 

1 Behav Bmín Sci 8.800 1 Behav Brain Sci 8.118 1 &hav Bram Sci 9.000 

2 Neu.rosci Biobehav R 3316 2 Neurosci Biobehav R 2786 3 NcurosciBiobehavR 2.990 

3 """,v",",, 3229 8 ""-G_ 2';\14 11 Bebav Geru:r i.ll88 

4 Bduv Neurosc:i 3.026 3 Behav Newosci 2.665 5 Bdlav Neurosci 2.528 

5 N"""",-,clrobgya 2939 9 N"""",-,clrobgya 2.267 9 Neutq,JsychoJogya 2.059 

También, non el ejemplo anterior se muestra que ciertas revistas podían estar en 1996 

en onteavo lugar y en 1998 en cuarto lugar o a la inversa. En 1998 la revista 

Neuropsychologya estaba en quinto lugar y en 1996 en noveno lugar. A pesar de las 

variaciones de las revistas en detecminados años, hay que destacar que dentro de las 5 

revistas elegidas en crula área de estudio de la meclicina del JCR de 1998, en los 2 años 

anteriores del JCR aparecen en promeclio 3 revistas. Un estudio similar a este '4, pero 

con diferente metodología basado en los reportes del ISI Long-tem vs Short-term 15 

16 de 200 revistas, con un fuctor de impacto acumulado de 15 años y obteniéndose 

153 títulos de las ciencias de la salud; se realizó una búsqueda en MEDLINE en un 

104 



periodo de 9 años (1990-1998), obterúéndose 1,025 documentos; en cambio en este 

estudio se encoutIaron 790 publicaciones con una diferencia de 235 documentos. 

2) Dinamismo en producción de artículos en las áreas de la medicina en México. 

Seis áreas fueron las que rentrieron la mayor parte de artículos pub&ados por autores 

mexiC31los en el extranjero: Rernmto!ogía con 123 trabajos (1557%), Medicina 

Tropjgl con 65 trabajos (8.22%), Pmsitología con 53 trabajos (6.70%), Androlqgía 

con 44 trabajos (557%
)" Enfermedat"ies iPfec"'QS2S con 39 trabajos (4.94%) y 

Crlnocplogía y obstetOOa con 36 trabajos (4.560/0). 

Cabe mencionar que ciertas áreas son enfennedades exclusivas de paises en desarrollo 

de acuerdo con la OMS como: las enfermedades infecciosas que se dividen en: 

bacterianas, virales, parasitarias (enfennedades tropicales) y priones, que son ahora las 

mayores extenninadores de niños y de adultos jóvenes del mundo; producen más de 

13 millones de defunciones al año, una de cada dos defunciones en los paises en 

desarrollo; seis son las enfermedades que causan el 90% de defunciones por 

enfermedades infecciosas las cuales son: Neumonia, Enfennedades diarreicas (cólera, 

disenteria, fiebre tifoidea, rotavirosis), Sarampión, Paludismo, Tuberculosis y SIDA; 

además muchas enfermedades que antes se consideraban sin relación con las 

enfermedades infecciosas, en particular el cáncer, se sabe ahora que son resultado de 

infecciones crónicas. 

Se hace notar que en este estudio las Enfennedades infecciosas 1legarian a un total de 

157 trabajos (19.86%) como el área más productiva en la realización de trabajos hacia 

las revistas de mayor impacto a nivel mundial; en segundo lugar quedaría la 

Reumatolq¡ia con 123 trabajos (15.57%). 

El país latinoamericano más productivo en ciencia y tecnología es Bra.<ill 17 18 19 "'; esta 

nación produjo 23,804 documentos, es decir, un promedio anual de 1587 artículos, en 

un periodo de 1981 a 1995 (15 años), aharrando 40 áreas de la medicina 21; en cambio 
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México produjo, confonne a los resultados, 79f.J documentos, es decir un promedio 

anual de 66, en lID periodo de 1988 a 1999 (12 años), ahatcando 60 áreas, si bien bay 

que recoroar que en el estudio de México solo se eligieron las 5 primerns revistas de 

cada área. lns temas que se producen más en Brasil son; lliología expeñmen",1 J' 

medicina con 4778 trabajos (20.08"/0), Biología 1929 trabajos (8.10%), BiQlogía 

mg!ecu!ru: y ¡¡mélica con 1691 (7.10%), Bioquímica J' hiollsica 1688 (7.09%), 

iñedicinª ciínis;a 1627 (6.830/0), IMl1~ª cliniqJ y Enfmntrlades infecciosas 

ocupa el lugar 18 con 284 (120%) Y Renmatología ocupa el lugar número 36 con 80 

docwnentDs (0.33%); en cambio en México las EnfermM~rl~ !nfryCi..,.,.as y 

Renmª'ºtogía ocupan e! primero y segundo lugar respectivamente en la publicación 

de articulas hacia el extranjero en medicina. Cabe destacar que Brasil aportó en 1996 

el 122% de su PlB bacia la ciencia Y tecnología y la iniciativa-privada e! 035%; en 

cambio México, en 1998 aporto 0.47% de su PlB hacia la ciencia y tecnología y sólo 

el 19.8% correspondió a la iniciativa-privada. 

3) Productividad de las instituciones. 

Cuatro instituciones fueron las más productivas; la UNAM con 185 trabajos 

(23.42%), eIlMSS con 105 trabajos (1329%), INNSZ con 103 trabajos (13.04%) y el 

lPN con 83 trabajos (10.51%). De acuerdo con e! infonne presentado por el 

CONACYf de 1998, las instituciones que tuvieron un mayor presupuesto fueron; "el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYI), que abaorbió el 273 por 

ciento; el Sistema de Entidades SEP- CONACYf, con e! 22.8 por ciento, y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el 22.9 por ciento. En 

cuanto a las entidades de este sector que registraron un mayor crecimiento real de! 

gasto en ciencia y tecnología respecto al año anterior se encuentnm el Instituto 

Politécnico Nacional (1PN) con 40.9 por ciento; e! sistema de entidades SEP

CONACYf, con 20 por ciento; el CONACYf, con 7.9 por ciento y la UNAM, que 

registró un crecimiento de 5.3 por ciento"22; asimismo, en una década, de 1990 a 

1999 ((se puede observar que los sectores que incrementaron mayoritariamente su 
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participación en el GFCyT fueron el educativo, que paso de 56.4% en 1990 a 59.1% 

en 1999 ... " 

Al hacer una relación entre las Instituciones de Educación Superior Público y su tasa 

de pubIicaciones a rtivel internacional, tenemos que el IPN recibió 353 millones de 

pesos en 1998 en el mismo año la UNAM recibió 837 millones de pesos una 

diferencia de 484 millones de pesos, un poco más de dos veces; los presupuestos 

asignados en 1998 a ambas instituciones evi.dencian que en años anteriores se le ha 

dado más pre5'~to a la UNA.J.\f Y esto se ve reflejado en ia publicación de artículos 

hacia el extranjero. El Gobierno Federal asigna dos presupuestos para el IPN; uno 

para la institución en general y el otro para el Centro de Investigación de Estudios 

Avanzados (ClNVESTAV). 

Para la institución en general del IPN recibió 93 millones de pesos en 1998 con una 

diferencia de 744 millones de pesos con respecto a la UNAM, nueve veces menos; 

por una lado, la UNAM produjo 185 trabajos Y eIlPN en general con 9 trabajos en el 

periodo de 1988 a 1999, se observo una diferencia de 176 trabajos entre ambas 

instituciones. Si tomamos como constante el presupuesto ejercido de 1998 hacia los 

años anteriores y si el IPN hubiese reobido la misma cantidad que la UNAM habría 

publicado un total de 81 trabajos; oon 185 trabajos hechos por la UNAM Y una 

diferencia de 104 trabajos, el IPN tendría una baja productividad con respecto a la 

UNAM 

En cuanto al ClNVESTAV, éste recibió en 1998 260 millones de pesos una 

diferencia de 577 millones de pesos, 3 veces menos, con respecto a la UNAM. En la 

producción científica el CINVESTAV realizó 74 documentos y la UNAM 185 una 

diferencia de 111 tr.lbajos, en un período de 1988 a 1999. Si el CINVESTAV hubiese 

recibido la misma cantidad que la UNfl..M r.abría publicado un poco más de 222 

documentos, con tan solo 185 trabajos de la UNAM, Y en este sentido cambiarla la 

baja productividad hacia la UNAM. 
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Asimismo haciendo una comparación más global de 10 años (1990-1999), la UNAM 

recibió 21,213 millones de pesos con una producción de 1988 a 1999 de 185 trabajos; 

en cambio el CIJ\'VES'fAV recibió 5,701 millones de pesos, 4 veces menos, con 

respecto a la UNAM, con una producción científica de 74 documentos; en _lo al 

presupuesto asignado a la institución general dellPN reabió 2,605 millones de pesos, 

8 veces menos que la UNAM. 

Si el ClJ\nlESTAV hubiese recibido la misma cantidad que la UNAM en el periodo 

señalado anterionnente, hnhiese producido un total de 296 documentos 

aproximadamente, con solo 185 trabajos realizados por la UNAM con una diferencia 

de 111 trabajos; por lo que la UNAM tendría una baja productividad; en _to si el 

IPN en general le asignamos el mismo presupuesto de la UNAM, hubiese producido 

un total de 72 documentos; por lo que el IPN tendría una productividad baja con 

respecto a la UNAM. 

E~ importante señalar que las comparaciones realizadas anteriormente pueden tener 

ciertas discrepancias ya que éstas instituciones se dedican a la realización de artículos 

en las diferentes áreas del conocimiento; en este sentido una institución puede darle 

mayor prioridad a la medicina que a la o1r.l, de forma tal que las actividades 

principales de las instituciones son diversas, lo cual dificulta, en cierta medida, la 

creación de parámetros de comparación; además puede haber un sin número de 

factores que distirgan a las instituciones: la calidad de los recursos humanos, los 

centros de investigación, las prioridades de ciertas áreas, la dispontbilidad de piezas de 

repuesto para los instrumentos científicos, la cantidad de burocracia que entorpece las 

actividades de investigación ... entre otros. 
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4) Productividad de los investigadores. 

La calidad de las revistas se ha convertido hoy en día en uno de los requerimientos 

más rigurosos para poder ser aceptados en índices de alta calidad, como los 

publirados por el InstiMe flr Scientific Information (ISI). Por ello, cuando una revista es 

indizada por e! IS1, hará todo lo posible por quedarse permanentemente en él. A nivel 

mundial hay ro..ás de 40,000 w-r..sr.as científicas, muCl'as de ellas no aplican criterios 

urMormes ¡rara la aceptación de artícuios e inclusive no se interesan ~ esta!: dentro 

de las re\istas de mayor calidad a nivel mundial. 

La situación de las revistas mexicanas según en tetruIS de! extranjero es algo 

desalentadora, por lo que es necesario competir por espacios en revistas extranjeras 

de alta calidad. Así, se piensa que el investigador que publica en el extranjero y más si 

lo hace en revistas de calidad y prestigio, tendrá mayores posibilidades de sobresalir 

en el medio. 

Lo importante de la publicación en e! extranjero es e! reconocimiento y conocimiento 

de la sociedad científica a nivel mundial y a la vez dar una presencia de nación en el 

medio internacional. Lo anterior basado en e! hecho de que la literatura científica ha 

manifestado un crecimiento constante: 150 re\istas reciben la mitad de lo que se cita 

y una cuarta parte de lo que se publica". 

Por tanto, la productividad de los autores es función de una serie de variables que se 

pueden agrupar en dos categotías 24: 

1. Características personales (mteligencia, perseverancia, capacidad, etc.) 

La percepción de! investigador sobre como será reconocido su trabajo 
en las publicaciones científicas". 

El reconocimiento que recibirá por parte de la sociedad, traducido en 
premios y recompensas. 
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2 Medio ambiente o situaáón del autor (influencia de colegas prestigiosos, 

facilidad para obtener información, disciplina en la que esta integrado, 

prestigio de la institución a la que pertenece, dotaáón económica de la misma, 

ete.) 

Antes, las investigaciones científicas las llevaban a cabo por lo general, los individuos 

aislados o pequeños grupos, en laboratorios diminutos y con aparatos primitivos; hoy 

es casi imposible pensar en ello. En estos tiempos se necesita de la cooperación de 

instit'olIDS narinr..ales e internacionales, para desacroliar nuevo conocimiento y 

solventar gastos. 

Esto se ve reflejado en que cada vez menos se :realizan trabajos de un solo autor, y 

hay, una mayor consolidaáón y forntaáón de las redes de trabajo en el sistema 

científico nacional De acuerdo con el CONACYf "de los 28,101 artículos 

producidos por autores mexicanos hacia el extranjero entre 1990 a 1999 el 86% de 

éstos ha sido elaborado entre dos o más investigadores''2<i y la tendencia anual va en 

aumento; por ejemplo en 1990 este tipo de documentos represento el 820%; en 1994 

concentraron el 83.0% Y en 1999, el 89.0%. 

Los resultados presentados en este estudio del período de 1988 a 1999 dan el 96.84% 

en coautoria y solo el 3.16% en autoria única; desglosando el 96.84% se ve que el 

mayor número de articulos fue responsabilidad de cuatro autores con 143 trabajos 

publicados (18.10%), sin embargo, la teodencia pareció concentrarse en autoria de 2 a 

6 personas. 

En un estudin realizado por Veta de Amzos,], VaUeJ; J y Amzos, M 27; sobre los 

científicos mexicanos que abordan las ciencias de la salud y que han recibido el 

Premio Naáonal de Cíencias y Artes, se menciona que de 1948 a 1997 ban sido 

reconocidos 33 autores, los cuales fueron agrupados en 3 áreas: 
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• La primera generación de investigadores pIOneros en la investigación 

científica mexicana. Estos miembros fundaron centros de investigación ... 

revistas científicas. (n=7) 

.. La segunda generación fue promotora de la actividad de investigación en el 

país y de la consolidación de los institutos de investigación. (n=12) 

• La ten:e1"a generación de investigadores tienen como principal interés, la 

generación y comutlicación de la investigación de aba calidad (n=:14) 

En los tres puntos anteriores se muestra que en el "primer grupo de investigadores 

publicaron principalmente en revistas mexicanas, el segundo publicó en revistas 

nacionales e internacionales, mientras el tercer grupo publico más en revistas de alto 

impacto"28 

Al tomar en cuenta los 33 galardonados, se encontró que, sólo 12 autores de 33 

(36.4tl%) publicaron un total de 83 trabajos. De la l' generación no se obtuvieron 

resultados, los autores de la 2" generación 4 autores produjeron 15 documentos y Jos 

de la 3' generación 8 autores publicaron 68 trabajos. 

De una manera genetal, y salvo notables excepciones, se puede afirmar que existe una 

fuerte coo:elación entre la eminencia de un científico y su productividad y esto lo 

podemos constatar Con e! autor que ha publicado más en México, en e! área de 

medicina, de! período de 1988 a 1999, AIattón Segovia público un total de 51 

trabajos, desglosado de la siguiente manera: 3 artículos fueron escritos sólo por é~ el 

primero en 1988 con el titulo: Pathogenetic potential of antiphospholipid antibodies; 

el segundo en 1989 con e! titulo: primary sjogren's síndrome. Six characters in search 

oE an aumor y el tercero en 1992 con el titulo: clinical manifestation of tt>.e 

antiphospholipid síndrome. Estos tres artículos fueron publicados por el Joumal of 

Bhewnatnlogy con un factor de impacto de 2211. La tendencia de este autor fue la 

siguiente: 
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Año de publicación No. de attícu10s 

1988 6 

1989 12 

1990 3 

1991 7 

1992 6 

1993 

1994 5 

1995 4 

1996 3 

1997 2 

1998 2 

1999 O 

TOTAL 51 

De acuerdo con la tabla anterior se muestra que en e! año de 1989 publicó e! mayor 

número de artículos con un total de 12 desglosado de la siguiente manera: 1 artículo 

en autoría única y 11 en coautoría. Cabe destacar que en ese mismo año fue 

reconocido con el Premio Nacional de C1eO.cias y Artes. l'.. este cespecto cabe 

mencionar que a pesar de que a "teces pueden ser '''criticados los premios, también 

pueden traer efecto. positivos al desarrollo de la ciencia" 29 y esto se ve reflejado en la 

producción cientifica de! autor: e! área de Reumatología ocupó el segundo lugar en 
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publicación con 123 trabajos (15.57%); en donde e! autor aportó 48 trabajos de un 

total de 51. 

A pesar de la baja productividad de algunos g:¡la<donados, podemos decir que han 

proporcionado contnbuciones significativas a la medicina en México 30. Es 

importante mencionar que una man"", de ofrecer premios a Jos investigadores, se 

hase en anáIísis bibliométricos pan detenniruu: la producciÓ!'. cientifu:a de calidad. 

Los autores de las cuatro instituciones que pub1icu, más en el país, se encuentran 

adscritos al W.sS con el áentífico Merino G (n=10); el INNSZ con AIaocón Segovia 

(n=51); e! IPN con Orozco E. (n=10) y la UNAM con López E. (n=l6) y Arias CF 

(n=I6); de éstos 5 autores solo 1 ha recibido e! Premio Nacional de Gencias y Artes. 

En e! 2000 los g:¡la<donados fueron los doctores en ciencias Ranulfo Romo T rujillo 

de la UNAM Y Jorge Aceves Ruiz de! ClNVEST A V de! lPN aunque estos dos 

autores recibieron e! premio en e! área de ciencias lisico matemáticas y naturales, e! 

investigador de la UNAM apareció tres veces mencionado en este estudio, 

desglosado de la siguiente manera, 2 artículos que fueron publicados en la revista 

NrJIJm con un factor de impacto de 28.833, uno en 1998 y e! segundo en 1999 y 1 

artículo publicado en la revista Cumnt Op;nion NfflTObiolog; con un factor de impacto 

de 8.854 en 1999. Mientras tanto e! investigador premiado de! lPN no se encontró 

articulo alguno de acuerdo con los criterios ya mencionados. 

5) Cita de los más citados. 

El consumo de la información científica de un autor, grupo, institución, revista, 

refleja la importancia o impacto que su producción ha tenido en comunidades 

científicas determinsrlas, lo cual se refleja en e! articulo científico que aparece en la 

revista. Un autor citara a otro por múltiples =ones; algunas de ellas son:31 

.. La transfontlllción del contenido de! trabajo citado, confirmándolo o 

aceptándolo, modificándolo o rechazándolo. 
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o El apoyo en dicho contenido como premisa, como pmeba adiciooal, con fines 

comparativos, o para destacar el interés de la propia investigación. 

1& La revelación del trabajo citante con su área de estudios a través del contexto 

que ofrece el citado. 

De acuerdo con el ISI la función principal de las citas en la ciencia es la de reconocer 

que determinados datos, teorias o métodos proceden de los autores y publicaciones 

citados, es decir los indicadores procedentes de las citas se apoyan en el supuesto de 

que los trabajos impottantes son usualmente citados, mientras que los .itrelevantes se 

ignotan. El ISI reconoce aquellos documentos altamente citados a pantt de 50 o más 

citas. En un estudio realizado por el ISI reconoce a los autores mexicanos que son 

altamente citados del periodo de ¡ 990 a 1998, los cuáles llegan a un total de 11 O 

autores que publicaron en 35 revistas y en 20 disciplinas.32 

En este estndio se analizaron a 55 de los 110 autores reconocidos por el ISI, de los 

euáIes el que tuvo mayor participación en artículos fue Alarcón Segovia, D con 4 

trabajos colectivos y en segundo lugar Sotelo, J con 3 artículos colectivos. Es 

importante mencionar que algunos artícnIos altamente citados no se encontraron en 

este estudio por motivo de que en el artículo del ISI abarco más áreas de las ciencias, 

pero en cuanto a la autoría si se encontraron otros artículos. 

En cuanto a los 11 artículos que si se encontraron, éstos se agruparon en las 

siguienres disciplinas. 

114 



DISCIPLINA 

BIOQUlMICA 

ENFERMEDADES INFECCO:OSAS 

NEUROLOOÍA 

NEUROCIE. ..... CIt\$ 

NO. DE ARTICULOS 

REUMATOLOGIAE INMUNOlOGIA 6 

VIROLOGL\ y GENEl1CA 

Las revislllS en que se publicu:on los artículos más citados se muestra en el siguiente 

cuadro: 

REV1STA NO. DE ARTICULOs FACIDRDEIMPAcrO 

CEU...MOLUFSQ 

JOURNALRHEUMATOlOGY , 
11.793 

NEWENC"-.LJMED 

lRENDS NEUROSCI 

VIROLOGY 
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En cuanto a su outODa, éstos fueron prepanodos por un total de 34 autores. 

Atrrolt NO, DE AR11aJl.OS MAS crr.t\DOS roTAL DE AR:l1ClJLOS 

.A!a=n Segovia. D 4 51 

An>go,MC 5 

AntonTay,F 5 

!lenirez King. G 1 5 

¡¡;ochKchio, T 2 

Cabml,AR 8 

Cabiedes,1 2 6 

Cmvito.A 8 

DrenI=l,C 2 6 

Eslaw. C 3 

GtdaTona,R 4 

G=~A 2 

Gutietrez U ..... J 
H= Estrelb. LR 6 

JgIes .... A 2 

10m Quezada. L 

Lv.ille, C 2 & 

Navarro, A 2 

pete:¿ Vasquez, ME 3 

Faarro, S 2 

Reyes. E 1 7 

Reyes, PA 7 

Rivera Bustamante, RF 4 

Robks.M 

!W<lonVn,P 3 

fuóz,J 2 

~Guenero,J 2 11 

Sorek>,J 1 • 
TeI!o.A 3 

Uribe,F 2 

V:;sq:.:ez, V 2 

V,da!le<, A 

Vifu,AR 10 

Vdlalim,H 2 
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Las instituciones que recibieron mayor número de citas de acuerdo con los 11 

artículos fueron: en primer lugar en INNSZ con 3 a..-tículos, en segundo lugar ias 

instituciones de! CINVEST A V e íMSS con 2 artículos respectivamente, y con un 

solo tmbajo las instituciones de! INCIGl, IMP, INNN Y INSP. 

De acuerdo con e! CONACYf, México ha tenido un incremento en su tasa de citas 

en los últimos quinquenios; en el primero. de 1990 a 1994, el factor de impacto fue de 

1.7, de 1993 a 1997 f.re de 20 y de 1995 a 1999 fue de 22 respectivamente. 

Asimismo, ios campos del conocimiento de más citas en el último quinquenio son 

"biología molecular, cada artículo recibió 4.9 citas en promedio; cada uno de los 

artículos de astrofísica se citó 4.3 veces; irununoIogía en 4.2 ocasiones y neurociencias 

3.7., entre OtroS'''33 

6) Productividad de acuerdo con e! Est2do de la República Mexicana. 

La consolidación de grupos políticos, el desarrollo de lecnologías y servicios dan la 

fuerza al Distrito Federal, fundado en 1324, para hacer la transición del modelo 

agroexport2dor al de principal centro industrial, comercial, cultuxal, de 

comunicaciones y transportes, demográfico, político, administrativo y de 

investigación del país. La mayor parte de generación de couocinúento científico se 

desarrolla en el D.F. que concentra institutos e investigadores. En consecuencia, esto 

se refleja en la acumulación de artículos cientfficos. Desafortunadamente, la 

concentración de poder obliga a que se le asigne más presupuesto al DF. Y se 

desatienda a las entidades federativas por lo que poeden desaprovecharse los recursos 

humanos existentes. Las dos instituciones de educación superior público más 

importantes del país en la generación de artículos hacia el extranjero es la UNAM Y el 

IPN; estas dos instituciones tienen sedes en el Est2do de MoreIos e lrapuato entre 

ot:rns, por 10 que éstas entidades aumentan su producción científica 

considerablemente. Se noto que en los úItituos años ias redes de culaboración entre 

éstas sedes y entidades federativas con sus respectiVllS universidades, instituciones de 

salud o privada..c; van en un aumento, todavía no es suficiente. 
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Estudio comparativo de metodologías 

Recienremente el ISI hace referenáa que en Méxioo existe un ambiente científico'" lo 

cuaJ. se confirma en un trabajo presentarlo en el Octavo Congreso Internacional en 

Bibliotecología Médica (8ICML)35, subraya sobre la producción de documentos de 

investigadores mexicanos en MEDLlNE y los indices de citas del ISI. En este 

documento, los autores atribuyen el desarrollo positivo de la investigación en salud a 

la academia mexicana y a las instituciones públicas de investigación así oomo a la 

inverci....6n del Estado en la fonnación de recursos humanos de alta especialización. 

Específicamente, ellos citan el establecimiento del Consejo Nacional de Cienáa y 

Tecnología (CONACYI) oomo un oomponente clave en el desarrollo de la 

investigación científica en México. En la primen columna se muestra la metodología 

utilizada para la realíaación del documento presentado en el 8th ICML Y en la 

segunda columna la metodología utilizada para este estudio. 

Basado Long-tetm vs Short-tetm (ISI) 
Garlield, 1998 

Se realiza un estudio de 15 años 
(81-9S), se saca el promedio 
acumulado del Fl 

Resultado 200 revistas 

39 areas netas. 

153 revístas de las Ciencias de la salud 

124 revistas netas 

Estudio de 9 años 

NETO registros = 1025 doc. 

A nivel mundial la balanza. se inclina a 
las disciplinas medicas mas modernas 
que son la bioquúnica y biología 
moIecu1ar. neurociencias y fisiología ... 

JCRI998 
Bioquímica y biología molecular 292_ 

Del ¡CR de ! 998 se eligieron 60 á.-eas> de 
cada una de eIJa se tomaron S títulos de 
revistas dando un total de 268 títulos. 

58 áreas netas. 

268 revistas de las ciencias de la salud 

1St revistasnetas 

Estudio de 11 años 

NETO registros = 790 doc. 

Se dio un equilibrio en todas las 
dísciplinas, sin importar que una 
área tuviera un FI muy alto y otra 
disciplina muy bajo. 

JeR 1998 
Enfermedades infecciosas 
Reumatología 

36 
19 

55_ 
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CONCLUSIONES 

La ciencia en México: 

• La ciencia en México debe ser un elementu central del desarrollo nacional 

e Lou; políticas de desarrollo de la ciencia Y la tecnología áeberán ser elevadas al 

nivel de poííticas de Estado. 

• El incrementu gradual del financiamientu a la ciencia y la tecnologfa, que es 

una inversión fundamental para el desarrollo del pais, debe tener la meta de 

alcanzar 1 por ciento del producto interno bruto (pIE). 

• El gasto nacional en ciencia y tecnología deberá crecer a un ritmo de 28 por 

ciento anual para pasar de 0.47 por ciento del PIB a 1 por ciento con un 

incremento acelerado de la participación industrial orientada a la asimilación 

de tecnología tnlnsformada en patentes naciouales. 

• El vinculo de la industria y el sector privado con las universidades y centros de 

investigación, deberá fomentarse mediante estimulos fiscales e incentivos 

económicos 

• El establecimiento de asociaciones con e! sector privado para anmentar el 

presupuesto hacia la investigación científica desarrollarla nuevo conocimiento 

en e! área de la medicina. 

• El financiamiento públiro en medicina podría darse a través de! 

fortalecimiento de proyectos estatales y regiooaIes confinados en e! sector 

privado 

122 



• La descentralización de los presupuestos, sobre todo una mayor equidad en 

las entidades federativas, acarreña beneficios. 

• Las instituciones académicas O aqueJlas que como el CONACYf fomentan Y 

apoyan el desanollo cienrifico y tecnológico, necesitarán conta!" con 

autonomía frente a los gobiernos y ofrecer redes de colaboración entre estas 

mismas~ para que haya una homoger.uZación en las entidades federativas. 

Comunicación científica: 

• El articulo cienrifico es el canal de trarl.,misión de infonnación más aceptado y 

reconocido para dac a conocer los avances de la investigación. 

• Las revistas indizadas por el InslÍt1lte jór Stienlijic lnjórma/Íiilt (!SI) aseguran la 

calidad de Jos articulos. 

• No obstante que algunas revistas no están indizadas por ellSI, esto no indica 

que sean de mala calidad ya que muchas de ellas aportan una función esencial 

para el desarrollo de las comunidades cienrificas de un determinado pais. 

La bibliomettía en la ciencia: 

• La bibliomelIÍa ha probado ser una herramienta útil para conocer el desarrollo 

de una país, institució1\ autor ... disciplina, entre otros indicadores. 

• No b..ay ur..a f'::.LJ.u..lla Uí«vffsal para realizar evaluaciones bibliométricas. 
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La evaluación de la medicina a través de la btbliometria: 

.. Utilizar las herramientas del ¡0IIf71lJi Citatío" Repor! (lCR) para la evaluación de 

.instituciones, autores ... 

.. El análisis bibliométrico realizado en este estudio deja ver que la tendencia de 

la producción científica en México va en aumento. 

.. Las instituciones principales en la generación de conocimiento científico se 

concentran en su mayoría en el Distrito Federal (D.F.) 
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ANEXO 

Re,1stas significativas en el período 1988 -1999. 

A 

10 

11 
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!NO. IDE: CA . P.O. I ISSN ~ ,FI 
13 UF. ¡AMI USA 

1196s- ~AND~!:::: 14 "OFKIDNEY 1 AM J KlJ)N~ Y J)i> USA 
11981-

15 
, . n"v 

vD"o,~d AND I~ JVDOW' USA I ~~~~:",o IVDo,e 2.634 

16 V> 1 AM J rrt"'V~ USA 6.043 
1925-

17 , OFro .~=rtrRY IAM J lUSA " 5.939 
, 1921· 

18 "OF IAM J PUBLIC lUSA ! PUBLI,S.~; J.576 
1971· AL 

19 ~~~nv- CELL AM J RESP CELL ¡USA '. 3.997 
[ANO "AR MOL 1989· 

20 
CR!TICAL ~~~Af;I~~ 'ANO !~ RESP CRIT lUSA 'l. 

:~. rARP 
5.211 

1994· 2.~-
21 .OV AM J SURG PATHOL lUSA 

1977- ~~ 
3.883 

22 !AND UF ~GJ TROP MEO lUSA 
19S2-

12.068 

.C..:ru,.''''' .. ··O!c 'V'" :AN rAND 
23 ANAT REC .uSA 

1906-
11.32! 

24 ANAT c"""~ 'UL ALE pASJ 
1974· 

25 ALE 
[1969-

[0.596 

26 [ ANALU UM 
[1957-

"""O, 12.776 
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ANO 
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NO. ~WDELA ~V/STA r!V~EV ~mE ~A 'FI 
39 IOF: ,9.646 

1947· 

40 IOF: lUSA ~~;;:006X 123.023 

41 'U'"uu"uun I ANNU REV NUTR 'USA 
Imi:

9885 'w.~, "CUCO 5.130 

42 
n, 

. OF. rANO '~6L ,USA 
1976· 

! 1. .. 20.800 

2;&,W,g! ;':"y 

43 . vrou" ANNU REV USA 
1 ~~~~:-., • 

13.230 

44 IpLANT'~~;;!;;;~; :;~;.:;~.,.vwv{ AND PHYS 
IPLANT USA 

11988. ~~~~A':,;" nny 
19.000 

45 .~.=" vro,,, IY Al'lNllREV USA 
11950. 

6395 

46 APPL USA I :~93. ,;. 2.136 

47 1 fi~C=' c3 OF ARCH 'u. USA 
11978. 

n 0.635 

48 >oF ARCH USA 
11960. *~:GY. 2.546 

49 IOF A1tCfI~~N USA 
11960. 

9.398 

so IOF, I~RC:II AHI lUSA 
11960. 

12.426 

SI 

~flf~~ON 
¡ANO 

I~C:HPHY:=: lUSA 
1953· 

fiuvn 11.078 

52 AR1 'MU lUSA 6.766 

53 =.~"oCARE. :CARERES lUSA 
1988· 

1.065 

54 " ,nuuu SUl 
1994· 

IV! 2.460 
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-NO. TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AREA FI 
55 BEHA VIOR OENETICS BEHAV GENET USA 0001.8244 BEHA'ViORAL SCIENCES 3.229 

1970-
56 BEHA VIORAL ANO BRAlN SCIENCES BEHAV BRAlN !NO 0140-525X BBHA VIORAL SCIENCES 8.800 

SCI 1978. 

57 BEHA VIORAL NEUROSCIENCE BEHAV USA 0735-7044 BmiA VIORAL SCIENCES 3.026 
NEUROSCI 1983. 

58 BIOLOOY OF REPRODUCrlON BIOLREPROD USA 0006-3363 RIiPRODüCTlVE BIOLOGY 3.327 
1969-

59 BIOMATERlALS BIOMATERlALS !NO 0142-9612 ENOINEERlNO, BIOMEDlCAL 1.817 
1980· 

60 B10SCIENCE BIOSCIENCE USA 0006-3568 MUL TIDISClPL!NARY 2.983 
1964· S(~ 

BIOTECHNOLOOY 0733.222X) 1983-1996 véa,. NATURE BIOTECHNOLOOY 
61 BLOOD BLOOD USA 0006-4971 m¡'MATOLOGY 8.372 

1946-

62 BONE MARROW BONE MARROW !NO 0268-3369 TRANSPLANTATION 2.191 
TRANSPLANTATION TRANSPL 1986-

63 BRAIN BRAIN !NG 0006-8950 CLINICAL NEUROLOOY 5.952 
64 BRAIN PATHOLOOY BRAIN PATHOL SU! 1015-6305, PATHOLOOY 4.897 

1990· 
65 BRInSa JOURNAL OF ANAESTHESIA BRIT J !NO 0007-0912 ANESTHESIOLOOY 2.340 

ANAESTH 1923-

66 BRlnSa JOURNAL OF DERMATOLOOY BRlT J !NO 0007-0963 DERMATOLOGY, VENEREAL 2.017 
DERMATOL 1951- D1SEASES 

67 BRlTISH JOURNAL OF RHEUMATOLOOY BRIT J !NO 0263-7103 'RiíE'"iiMATOLOOY 2.354 
RHEUMATOL --
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e 

72 

75 

76 

77 
C~)JO'I AS'CUl,AR SYS 
HEMATOLOGY 
PERIPIlERAL VASCULAR 
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CHEMISTRY 

80 

8. CLlNICAL 

82 

83 CRITICAL CARE 
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o 

I NO. 'DE .A ¡P.O. l!§§l'I'. .~ FI 
91 .. IING 

11987· 
~ . 9.712 

92 DEV SIOL lUSA 
1959· 

,~~ ~mv~vv, 6018 

93 IDEV lUSA 
1992· 

',. 3.244 

94 ,~o 1~=~wO lUSA ~~~~:1797 ENDOCRlNOLOGY,l\flITABOUSM: 8.459 

95 DRUGAND 
IDEPEN 

ISUl v"v·o,," ou"o 'M,,¿ ABUSE 1.485 

96 IDRUGS I~ELAN 3.190 

97 'AGING I~LAN 1~;~:229X I ANO 1.602 

98 DYSPHAGIA USA I ~~~~:05IX 1.561 
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E 

.:~-lT1TlfU~A lABREV. IP,O. fUi.-N lARF.Á !Ff 
'"""U I ~~C·"w~" HOL ~!F94 12.450 

100 ¡USA fWiO:@iú 147"29 
DIS 

1995-

.101 . REY 'USA 11.8ó.' 1~1l~~;;;: 
21017 

1102 . REY 'USA 
1'.7ó- :~";LTH 3.636 

IAM1 
1103" rJ lINo 

I'.'ó. ~ 
13.631 

104 
lAÑO OF ;;;ov rn ~IAL~ 

11.045 

~~ LARLIFE 
1105 ~EYE 'EYE lINo I ~g~;:m, 12.103 

1106 """ I EXP UD~V'" V~ lINo 11064. 11.639 

1107 lUSA ,;;;;. [>AR.ASITOLOGY 12 021 

I iM < UN J ", 1 TH"i,-;,~~PIN IING 1 :~~~:jlb 0.806 
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F 

-NO. TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AnEA FI 
109 FASEB !OURNAL FASEB J USA 0892·6638 CHLL BIOLOGY 13.861 

1987-

110 FERTlUTY AND STERILITY FERTlL STERlL USA 0015-0282 onSTETrucs. GYNECOLOGY 3.344 
1950-

111 FOLDlNG AND DESIGN FOLDDES ING 1359-0278 BI5PiiYSICS 6.085 

112 FORENSIC SCiENCE INTERNATIONAL FORENSIC sel INT sU! 0379·0738 MEDICINE, LEGAL 0.818 
1978-

113 FRONTlERS IN NEUROENOOCRINOLOGY PRom USA 0091-3022 ENOOCRINOLOGY. 7.250 
NEUROENOOCRIN 1969- METABOLlSM 

G 

119 GUT 
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HEPATOLOGY 

CELLBIOL 

MAPP ANDMEDlCAL 

125 

126 
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J 

NO. TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AREA FI 
140 JAMA ~ JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL JAMA-] AM MED USA 0098-7484 1iiiiDiC"1NE. GENERAL ANO 9.522 

ASSOCIATION ASSOC 1960 INTERNAL 

141 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL J ALLERGY USA 0091·6749 ALLERGY 4.509 
IMMUNOLOGY CL!N IMMUN 1971-

142 10URNAL OF ANAL YT1CAL ATOMIC J ANAL ATOM !NG 0267-9477 SPEcTROSCOPY 3845 
SPECTROMETRY SPECTROM 

143 lOURNAL OF ANOROLOGY l ANOROL USA 019&-363'5 ANDROLOGY 2.278 
1980-

144 10URNAL OF ANATOMY lANAT ING 0021-S7S:! ANATOMY ANO 1.353 
1916- MORPHOLOGY 

145 JOURNAL OP BIOMOLECUL>\R Nl\1R J BIOMOL NMR HOL 0925-27311 SPECTROSCOPY 3.971 

146 10URNAL OF BONE ANO 10INT SURGERY - J BONE 101NT USA 0021-9355 ORTHOPEDICS 2.073 
AMERICAN YOLUME SURG AM 1948-

147 lOURNAL OF BONE ANO 101NT SURGERY - BRITISH ¡ BONE 10INT !NG 0301-620X ORTHOPEDICS I 501 
VOLUME SURG BR 1948-

148 10URNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW ANO J CEREBR USA 02?1-678X HEMATOLOGY 5.524 
METABOLISM BLOOD F MET 1981-

149 10URNAL OF CLlNICAL lNVESTIGATlON ¡ CL!N lNVEST USA 0021-973!: MEDICINE, RESEARCH, 9.315 
1924- EXPERIMENTAL 

150 JOURNAL OF CLlNICAL ONCOLOGY J CLIN ONCOL USA 0732-183)[ oÑcOÜiGY 8.228 
1983-

151 lOURNAL OF CLlNICAL PERJODONTOLOGY J CLIN D1N 0303-6979 DiiÑiTsTItY, ORAL SURGERY 1.679 
PERJODONTOL 1974- ANO MEDICINE 

¡OURNAL OF CLlNICAL PSYCHOPHARMACOLOGY l CUN USA 0271-0749 CLlNICAL NEUROLOGY 5.338 
PSYCHOPHARM 1981- PSYCffiATRY 

153 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH J DENT RES USA 0022-0345 DENTlSTRY, ORAL SURGERY 4.060 
1919- MIlDIClNE 
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IDELA ¡ABREV. 1 P.O. 'ISSN 

r~ 
FI 

" ,OF 'J. lUSA 4.337 
SURG 1994-

.~~u~~, 

."Il"PIlV 

.. .oe J EXP MED lUSA ~~~~:1007 15.882 

" , 

156 OF J GEN " .. "u~ USA 5.101 
1191~· 

157 OF J GEN VIROL ING 
11967. In 12.645 

, 158 . ,~~ .. " 'u,,, . POLlCY AND LA W ~LIC I POLIT USA 
11976· 

,LEGAL 11.848 

: ,TRAhl~.t • .'!fI!.~T 'v USA 

l~ T~'" 12854 

~OF~ .Al JO\ RNAl· o lAR' A ¡LUNG ¡PLAN 
. 160 JOURNAL OF :TIOUS INFECT OIS USA 

11904· 
14.966 

161 ,OF I1'IVEST USA 
11938. 

4.822 

. 162 ,,~ I ~;g::n'0L" ~ USA 1~;:!:5400 IHEMATOLOGY 14.262 

163 OF mmes J MEO ETflleS IING " LEGAL ! 1.057 
! 1975· 

164 OFMEMORY JMEMLANG lUSA "" '1985· 
; 3.510 

165 OF 'J ING , 1.347 
1969· 

166 . .OF JMOL !HOL 
1975· 

HU'" 3.721 
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6.361 

K 

L 

188 

189 

190 

140 



M 

201 ANO 

141 



N 

NO. TITULO DE LA REV1STA ABREV. P.O. ISSN AREA FI 
202 NATURE NATURE ING 0028-08:16 MULTIDISCIPLINARY 28.833 

1869- SCIENCES 
203 NATURE BIOTECHNOLOGY NAT BIOTECHNOL USA lO87~OlS6 BIOTECHNOLOGY, APPLIEO 8.08S 

1996- MICROBIOLOGY 
204 NATUlIE GENETICS NAT GENET USA 1061-4036 GiiÑETICS, HEREOITY 40361 

1992-
20S NA TURE MEDICINE NATMEO USA 1078·8956 l':""iiiOCllEMlSTRY, 27.930 

1995- MOLECULAR BIOLOGY 
2. CELL BIOLOGY 
3. MEDICINE, RESEARCH, E 

206 NATURE STRUCTURAL BIOLOGY NAT STRUCT BIOL USA \072-8368 BiOPiiYSlCS 13.563 
1994-

207 NEUROBIOLOGY OF AGING NEUROBIOL AGING ING 0197-4S80 G'ERiATiücs ANO 3.S17 
1980- &'ERONTOLOGY 

208 NEUROIMAGE NEUROIMAGE USA 1053-8119 RADIOLOGY, NUCLEAR 5.611 
1992- MEDICINE ANO MEDlCAL 

IMAGING 
209 NEUROLOGY NEUROLOGY USA 0028-3878 C~CALNEUROLOGY 4.972 

19SI-

210 NEURON NEURON USA 0896-627:1 NOOROSCIENCES 16.505 
211 NEUROPSYCHOLOGIA NEUROPSYCHOLOGlA ING 0028-393~! BEHA VIORAL SCIENCES 2.939 

1963 
212 NEUROSCIENCE ANO BIOBEHA VIORAL NEUROSCI USA 0149-7634 BEHA VIORAL SCIENCES 3316 

REVlEWS BlOBEHAV R 1978-
213 NEW ENGLANO JOURNAL OF MEDICINE NEW ENGL J MEO USA 0028-4793 MEDICINE, GENERAL, 28.660 

1928- IN!!LRNAI. 

142 



o 

p 

I NO. TUL< Ip.o. IFI 
21 6 ipAlN IpAlN IHOL I ~9~~:3.'. f:802 

I-m ~ou'OLOGY " lINo I ~g~~:1820 JI ! 1.867 

1
218 TOlJAY TODAY IHOL .1985- ". 

4.44T 

PCR ~ ~ 219 
. V"AA. 

,..;uvu. INFECTDlS USA 1?~~i:366~ lKlC' fI044 
220 RES USA 

1967- "'". To98 

221 J~' <1<:, USA ."'", 3.466 
1948-

1222 

1223 

I~~" " "SlS lUSA 

INO ~ I~~~ 
2.856 

'5.466 

1224 • REV 
USA 1'04"_ I!: "'Y, ' j4.7Si 
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I NO. .:L~~ I P.O. IAREA [VI 

1
225 IPHYS TIlER lUSA l~g!!:9023 IfT92 

1226 .iN I Yicn. MJólJ "tUL IING 1~~¡9ISS 1.768 

1227 ~ REV lUSA 1~;:·9333 

1228 IING 11980. !~: li.458 

1229 
,nUHE~ ~OF 

iOF I ~S~ATL ACAD SCI lUSA I~~~:·'" 19821 

1230 S INLIPID IING 
11978. 

NUTRmON. DIETETICS 16.000 

1231 

~~ fiiPs:::L MAG 
IING I? [4.4í4' 

1232 [USA 1~;;~137 dAND p.209 

1233 ro, ~nVL BULL [USA 
11904. 

ro 16.346 

1234 ro • KlóVlliW • REV lUSA 
11894. 

ro 18.239 

Q 

235 QUATERLY REVIEWS OPBIOPHYS!CS 
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R 

1954- MEDlCAL 

1923- ANDMEDlCAL 

240 

241 

s 
NO_ TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AilE-¡-- FI 

243 SCANNING SCANNlNG USA 0161-0457 MK:ROSCOPY 1.131 
1978-

1.44 SCHIZOPHERENIA BULLETIN SCllIZOPHRENIA USA 0586-7614 ,PSYCHlATRY 4.455 
BULL 1969-

245 SClENCE SClENCE USA 0036-8075 l¡:¡¡jj" TIDISCIPLINAR y 24,386 
1880.. 8cmNCES 

246 SBMlNARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM SEMIN ARTHRITIS USA 0049-0172 ¡ü'iEUMATOLOGY 2,198 
RHEU -
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I NO. LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AREA IFI 

1247 IN DIAONOSTIC ~u" USA 
, 1984· 

~= 
12.771 

~"ll~V'O 1248 'li'L"C~ USA 
1981· 

rANO 15.000 

! 249 . Ti "nu ¡SEX DIS lUSA {~77:m 

itw 
12.315 

: 250 I SHOCK lUSA 
1994· 

12.572 

251 SPlNE ISP1NE lUSA 
1976· 

11.754 

,252 o.~ ..... ~. ISTATMED lINo ~;;'2.v"J , 11.177 

,253 ,.nv~ lUSA 
1970· I~~ 

14880 

254 'u~ ... lINo 
1993· 

17.850 

25S : CARE IN "";r""· CARE 
I ALE 

1993· 
rATION 11.088 

T 

NO. 'P.O. IISSN IAREA ,FI 

256 INO 
11946-

SYSTEM 2.861 

257 USA 2.654 

258 ITRA OF~ROYAL OF ~CTROP INO 
[¡9()7 • 

,1.676 

259 ,IN" ~"~,, . ALE I ~98~:vo. ,1.870 
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NO. TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN AREA FI 
260 TRANSPLANTATION TRANSPLANTATlO USA 0041-133'1 1. SURGERY 3.522 

N 2. TRANSPLANT A TlON 
261 TRENOS IN GENETlCS TRENDS GENE! HOL 01 68w 9S2$ GENETlCS, HBREDITY 1i.3l3 

1985-
262 TRENOS IN NEUROSCIENCES TRENDS HOL 0166-2236 NEUROSCIENCES 18.463 

NEUROSCI 1978-
263 TRENl)S IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES TRENDS HOL 0165-6147 PIlARMACOLOGY, 10 148 

PHARMACOL SCI 1979- PBARMACY 
264 TROPICAL MEDICINE AND lNTERNATIONAL TROPMEDINT ING 1360-2276 TROPICAL MEDICINE 0.997 

HBALTH HEALTH 1996- -
u 
NO. TITUI.O DE LA REVISTA ABREV. P.O. ISSN 

265 ULTRAMICROSCOPY ULTRAMICROSCOPY HOL 0304-3991 
1975-

FI Emr-
.t:~_PY __________ ~_2_.04_5-J 

v -NO. TITULO DE LA REVISTA ABREV. P.o. AREA FI 
266 VlROLOGY VIROLOGY USA 0042·6822 Vll\OLOGY 3.550 

1955-
267 VISUAL NEUROSCIENCE VISUAL NEUROSCI ING 0952·5238 OPl'ITHALMOLOGY 2,186 
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