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Resumen: Este artículo es un análisis exploratorio para el caso de las revistas incluidas en SciELO Colombia. Su prin-
cipal objetivo consiste en describir el desempeño del número de referencias por artículos para identificar tendencias 
y patrones entre 2004 y 2019. Metodológicamente recurre a la perspectiva bibliométrica, un enfoque principalmente 
cuantitativo, para analizar un total de 61.350 artículos publicados por 224 revistas, los cuales acumulan 1.983.030 
Referencias bibliográficas. En este estudio, las revistas fueron asociadas a las seis Grandes áreas del conocimiento de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los artículos se agruparon según número 
total de referencias: 0-19, 20-39, 40-59-60-79 y >80. Uno de los principales resultados se observa en la reducción 
sistemática de la proporción de artículos con el más bajo número de referencias (0-19), principalmente en áreas 
como Humanidades e Ingeniería y tecnología, mientras que aumenta la de los artículos con entre 20 y 59 referencias 
bibliográficas en las seis áreas.

Palabras clave: número de referencias, análisis bibliométrico, grandes áreas del conocimiento ocde, revistas científicas, 
SciELO Colombia. 

Number of references in scientific production. An approximation to its evolution based on 
the journals included in SciELO Colombia

Abstract: This article is an exploratory analysis of the case of the journals included in SciELO Colombia. Its main ob-
jective is to describe the performance of the number of references per article to identify trends and patterns between 
2004 and 2019. Methodologically, it uses the bibliometric perspective, a mainly quantitative approach, to analyze a 
total of 61,350 articles published by 224 journals, which accumulate 1,983,030 bibliographic references. In this study, 
the journals were associated with the six Major areas of knowledge of the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) and the articles were grouped according to the total number of references: 0-19, 20-39, 40-59, 
60-79 and >80. One of the main results is related to the systematic reduction of the proportion of articles with the lowest 
number of references (0-19), mainly in areas such as Humanities and Engineering and Technology, while that of articles 
with between 20 and 59 bibliographic references in the six areas increases.

Keywords: number of references, bibliometric analysis, great areas of oecd knowledge, scientific journals, SciELO Co-
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1. INTRODUCCIÓN

Citar y referenciar consiste en dar cuenta, 
dentro de un escrito, de las ideas “prestadas” de 
otros textos y autores (Castañeda, 2020; Chuliá 
y Agulló Pastor, 2012). Esto se termina expre-
sando como un conjunto de datos bibliográficos, 
o listado de obras, organizados sistemáticamen-
te para facilitar la identificación de una obra que 
ha sido incluida como cita en el documento que 
se está elaborando (Patiño Díaz, 2013; Piccolini, 
2019).1

La importancia de la sección de referencias en 
la producción científica radica en la validación 
del conocimiento que ahí se consigna. Esto da 
la posibilidad de determinar antecedentes, líneas 
de coincidencia o desacuerdo entre autores, y 
posturas en una discusión epistemológica que se 
da al interior de una comunidad científica (Cas-
tañeda, 2020). Por tal razón, analizarlas abre 
una ventana que deja entrever flujos de comu-
nicación entre investigadores y autores, tipos de 
documentos que se privilegian, y hasta particu-
laridades de escritura y tendencias de publica-
ción de un campo del conocimiento.

Este trabajo busca profundizar en las dinámi-
cas de publicación científicas considerando la 
perspectiva de quien otorga la cita (citing-side), 
más allá de quien la recibe (cited-side). Entien-
de el número de referencias como un indicador 
que deviene del comportamiento citacional atra-
vesado por las particularidades propias de cada 
campo del conocimiento en cuanto a las publi-
caciones académicas (Zitt, 2013), a la vez que 
varía entre los diferentes tipos de documentos 
que publican las revistas científicas y evoluciona 
a lo largo del tiempo. 

Un importante antecedente a este estudio 
se encuentra en Nicolaisen y Frandsen (2021), 
quienes llevan a cabo un análisis exploratorio 
sobre el desempeño del número de referencias 
en los artículos para identificar patrones en su 
evolución entre 1996 y 2019. Metodológicamen-
te, el trabajo mencionado previamente plantea 
una mirada cuantitativa a partir de la genera-
ción agrupaciones los números de referencias 
por rangos de tal forma que se pueda identificar 
tendencias generales en la evolución temporal 
de esta variable y su similitudes o diferencias en 

siete campos científicos (Nicolaisen y Frandsen, 
2021).

En consecuencia con lo mencionado hasta el 
momento, la presente investigación se propuso 
hacer un análisis del volumen de referencias de 
61.350 artículos incluidos en la colección de re-
vistas colombianas de SciELO (siglas en inglés de 
Scientific Electronic Library Online).2 Para ello, se 
toma como fuente principal el reporte estadísti-
co de Colombia alojado en la plataforma SciELO 
Analytics. El proyecto SciELO nace en Brasil en el 
año 1998 buscando aumentar la visibilidad, pro-
porcionar indicadores bibliométricos y mejorar la 
calidad de las revistas científicas (Bojo-Canales 
y otros, 2021; Parcker y otros, 2014; Vessuri 
y otros, 2014). De Brasil se fue expandiendo a 
otros países de la región, llegando hasta España, 
Portugal y Sudáfrica. Puntualmente, en Colom-
bia está desde el 2004 (SciELO Colombia, 2018). 
Actualmente funciona como una red descentra-
lizada de hemerotecas científicas que reúne 14 
países y un número de revistas que asciende 
a 1.440, las cuales publican en acceso abierto 
700.000 artículos, aproximadamente (Bojo-Ca-
nales y otros, 2021).

 Con la información recuperada de SciELO para 
Colombia se analiza la evolución del número de re-
ferencias en dos tipos de documentos: artículos de 
investigación (Research Article) y artículos de re-
visión (Review Article), en un periodo de dieciséis 
años (2004-2019). La asociación temática de las 
revistas sigue una clasificación acorde a las seis 
Grandes áreas del conocimiento de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE): Ciencias agrícolas, Ciencias de la 
medicina y de salud, Ciencias naturales, Ciencias 
sociales, Humanidades e Ingeniería y tecnología, 
ajustándose así a los parámetros del modelo de 
evaluación de revistas científicas colombianas de 
Publindex (Minciencias, 2022).

Entre los principales hallazgos, se encuentra que 
la producción de artículos en todas las Grandes 
áreas ha tenido un crecimiento importante, al igual 
que el número de referencias.3 Para el periodo de 
tiempo analizado, en comparación con los registros 
del primer año, estos valores se han multiplicado 
por 10 y 15, respectivamente. Con relación a la 
producción, esta evolución puede verse como pro-
ducto de la ampliación en la cobertura comprendi-

Hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que adquiriese la 
seguridad de no omitir nada 

(Descartes, 1981, p. 90)
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da en el número de revistas que hacen parte de la 
colección SciELO Colombia (ver Figura 6 en Apéndi-
ce), pero al observar el volumen de referencias, la 
anterior explicación parece no ser suficiente. Una 
mirada más detallada muestra particularidades 
que pueden estar vinculadas a las dinámicas de 
publicación en los campos del conocimiento asocia-
bles a las Grandes áreas de la OCDE, en donde pa-
rece consolidarse una práctica generalizable que se 
manifiesta en la inclusión de un mayor número de 
referencias por artículo (ver Figura 7 en Apéndice).

Para cumplir su propósito, este artículo se ha es-
tructurado en seis partes iniciando por esta intro-
ducción. En la segunda parte se plantea una sucinta 
revisión de otros textos que abordan las prácticas 
de referenciación en la producción científico. En la 
tercera parte presenta la aproximación metodoló-
gica y la recolección de datos. En la cuarta y quinta 
parte se presentan los resultados de esta investi-
gación y se analizan poniéndolos en discusión con 
la literatura en el tema. Finalmente, se cierra con 
conclusiones generales planteando los límites de 
este estudio y futuras líneas de trabajo.

2. LITERATURA 

Para algunos investigadores, la construcción del 
bloque de Referencias Bibliográficas puede consti-
tuir un eslabón de menor grado de prioridad en los 
procesos de escritura académica. No obstante, es 
importante reconocer que, desde la misma fase de 
investigación, aparentemente una fase anterior al 
de escritura, se empieza a generar insumos docu-
mentables para ir afianzando ciertas ideas. Como en 
algunos casos el número de registros puede ser ma-
yor o menor, surge una pregunta sobre la existencia 
de una cantidad óptima de citas y referencias en un 
texto, así como si hay proporciones determinadas 
según tipos de documentos que pueden ser citados 
y referenciados (Martín y Lafuente, 2017).

A pesar de la ausencia de un número mágico de 
referencias sugerido para los artículos, y aunque 
ya a mediados de los sesenta del siglo pasado, el 
Institute for Scientific Information4 registraba un 
promedio de 15 referencias por artículo (de So-
lla Price, 1965) o que el presente artículo registre 
un promedio de 38 referencias por artículo para 
SciELO-Colombia en 2019, se evidencian transfor-
maciones en cómo se ha ido estructurando la co-
municación científica que se manifiestan también 
por medio de las variaciones en las dinámicas de 
citación y referenciación en los artículos (Sánches 
y otros, 2018).

Reconocer esto supone incorporar el enfoque 
teórico funcionalista de la socióloga de la ciencia en 
los estudios cienciométricos (Vélez Cuartas, 2013), 

que privilegia estrategias de cuantificación de la in-
formación para desarrollar clasificaciones e identi-
ficar tendencias, y sus particularidades dependien-
do de los campos de conocimiento y comunidades 
científicas. Lo anterior se sustenta, por un lado, en 
la idea de que el volumen de citas y referencias se 
corresponde con la existencia de distintas cultu-
ras de citación (Dorta-González y Dorta-González, 
2013); y por el otro, que estos cambios pueden 
originarse a partir de la emergencia de nuevas 
prácticas en la producción científica por determi-
nados periodos de tiempo (Dorta-González y otros, 
2015).

Esta variación temporal puede ser fruto de los 
aprendizajes adquiridos en la producción académi-
ca mediada, entre otros factores, por los proce-
sos de evaluación de la producción científica que 
realizan entidades nacionales (ej. en Colombia 
Minciencias) o terceros actores internacionales 
(rankings internacionales como Times Higher Edu-
cation (THE), Scimago Institutions Rankings (SIR), 
Webometrics, entre otros), o hasta la misma insti-
tución donde se labora. También puede atribuirse 
a que gran parte de esta valoración está determi-
nada por el éxito de las publicaciones científicas 
medidas, principalmente, por su impacto citacional 
(Dávila, 2018). Trabajos como el de Tahamtan y 
otros (2016) identifican asuntos a nivel de la es-
tructura del artículo, características del autor, y 
elementos de las revistas, que a menudo actúan 
de forma sinérgica para impulsar este impacto.

Esta idea ha motivado estudios bibliométricos 
que buscan encontrar diferentes factores que se 
correlacionen positivamente con el número de ci-
taciones que acumula un artículo a lo largo de un 
marco temporal determinado (Mammola y otros, 
2021). Entre estos factores se encuentra una co-
rrelación de la calidad de la publicación y el volu-
men de ciencia que cita, es decir, con característi-
cas puntuales de los listados de referencias.

Por ejemplo, el trabajo de Ahlgren y otros (2018) 
plantea que los artículos con mayor número de 
referencias y mayor número de referencias a tra-
bajos recientes, en promedio, tienden a acumu-
lar mayor número de citas en la base de Web of 
Science (WOS). Una posible explicación está en el 
supuesto que vincula a los artículos con mayor nú-
mero de referencias y extensión en el número de 
páginas, con procesos de investigación de punta 
y de un nivel superior de profundidad y amplitud 
(Onodera y Yoshikane, 2015). Lo que genera una 
suerte de efecto positivo en el número de citas que 
reciben, pues se le arroga una mayor posibilidad 
de constituir artículos que publican resultados re-
levantes (Ahlgren y otros, 2018).
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Este efecto positivo entre citas recibidas y el nú-
mero de referencias ha suscitado diversos traba-
jos que buscan comprender su causa y plantean 
una interrogante sobre si esta relación es igual 
en todas las áreas de la ciencia (Abt y Garfield, 
2002). Esto ha abierto una línea de trabajo que 
busca identificar patrones de comportamientos 
determinados por campos científicos llegando a 
poner se pone en juego una diversidad amplia 
de fuentes para la definición de áreas de conoci-
miento como Scimago Journal y Country Rank en 
Sánchez-Gil y otros (2018), Scopus en Nicolaisen 
y Frandsen (2021), las Grandes áreas del conoci-
miento OCDE en Marx y Bornmann (2015) o las de 
WOS en Mammola y otros (2021). Estos trabajos 
rastrean estas particularidades analizando la evo-
lución de esta relación en periodos de entre 14 y 
23 años.

A nivel global se puede advertir un mayor nú-
mero de trabajos que retoman bases como Web of 
Science y Scopus, las cuales son justamente con-
sideradas como las principales bases de datos de 
referencias bibliográficas que clasifican la produc-
ción científica a partir del cruce entre referencias y 
artículos (Gonzalez-Pardo y otros, 2020). A nivel 
regional, si bien se reconoce la amplia y versátil 
producción de análisis bibliométricos de bases de 
revistas como Redalyc o SciELO, lamentablemente, 
no indagan a mayor profundidad sobre la relevan-
cia de las referencias bibliográficas para dar cuenta 
de prácticas que se hayan ido regularizando en el 
ámbito académico. No obstante, cabe mencionar 
que la literatura que se encuentra que hace una 
mención al tema de las referencias bibliográficas, 
lo hacen desde una perspectiva de buenas prác-
ticas y recomendaciones (Chuliá y Agulló Pastor, 
2012; Cisneros y Olave, 2019), o de la aplicación 
de los principales estándares de citación y refe-
renciación científica a modos de manuales o guías 
(Amaya y otros, 2020; Beltrán Vargas, 2017; Pati-
ño Díaz, 2013).

La literatura que indaga sobre las implicaciones 
de las referencias bibliográficas en la producción 
científica tomando como foco de análisis un ca-
so-país es aún incipiente. Se encuentra un artícu-
lo para el caso de Malasia que pone en duda la 
relación que garantiza que los listados largos de 
referencia tienen a producir mayor número de ci-
tas en los artículos de revisión, pero retomando la 
producción en WOS y su clasificación temática (Ale 
Ebrahim y otros, 2015). Para el caso Colombiano y 
a nivel disciplinar, una perspectiva de análisis aún 
incipiente, se encuentra la conferencia de Gonza-
lez-Sanabria y otros (2019), quienes para el ámbi-
to de la ingeniería hacen una revisión del listado de 
referencias en las revistas científicas del área, bus-

cando evaluar elementos formales en ellas, como 
el uso de DOI y nivel de acceso a la completitud de 
los registros.

Una mirada crítica a la relación cita y referencia, 
más allá de indicar su relevancia tácita, indaga so-
bre la dimensión social y cognitiva del vínculo en-
tre autores y textos. Leydesdorff y Amsterdamska 
(1990) separan, analíticamente, al menos cuatro 
significados que subyacen en esta relación. Prime-
ro, entender las citas como resultado de un vínculo 
profesional entre autores (Professional relation); 
segundo, como llamado de atención a la interpre-
tación determinada de un autor (Cognitive resour-
ce); tercero, como forma de reconocimiento a un 
texto (Reward); y cuarto, como alusión al diálogo 
entre textos (Discursiva relation).

Esta perspectiva abre el espectro a considerar 
otras variables que pueden constituir comporta-
mientos estratégicos que inciden a la hora de citar 
y referenciar a un autor o un texto (Leydesdorff 
y Amsterdamska, 1990). Y aunque constituyan 
malas prácticas y representen comportamiento 
no éticos en la comunicación científica, los cua-
tro significados mencionados anteriormente, tam-
bién tienen un correlato asociable con, primero, la 
emergencia de carteles de citación entre autores 
(Fister Jr. y otros, 2016), que se dan como ex-
presión de dinámicas cerradas de citación en red; 
segundo, el auto-plagio (Lin, 2020), que tiene lu-
gar cuando se incluyen referencias superfluas por 
el beneplácito a una relación jerárquica desigual, 
como la que se da entre un estudiante y su tutor; 
tercero, la auto-cita y la auto-referencia (Hyland, 
2003), que persiguen manipular las mé tricas de 
impacto citacional a su favor; y cuarto, la cita-
ción coercitiva (Wilhite et al., 2019), que aunque 
regularmente responde a presiones de los edito-
res de revistas por incluir referencias de la revis-
ta misma, de igual forma podrían darse a nivel 
institucional buscando un beneficio reputacional o 
ventaja comparativa.

El presente artículo busca aportar a llenar este 
vacío expuesto y apoya la idea que rescata la perti-
nencia de continuar desarrollando estudios locales 
que propendan llamar el interés de la comunidad 
académica sobre las particulares en torno a la ge-
neración de nuevo conocimiento, para poder con-
trastarlos, no solo con otros análisis más amplios 
en cobertura geográfica o margen temporal, sino 
con otros casos-país que comparten problemas si-
milares (Vélez-Cuartas y otros, 2016).

3. MÉTODOS Y MATERIALES

Este estudio retoma la información sobre las te-
máticas de las revistas, así como el número de re-
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ferencias por artículo de SciELO Analytics (https://
analytics.scielo.org/), puntualmente, del reporte 
generado para Colombia. Por diversas razones, 
el trabajo de carpintería con los datos y la fase 
de escritura de este artículo se dio en diferentes 
momentos y con distintas intensidades. Durante 
mayo y agosto de 2021 se descargó y depuró el 
informe correspondiente al capítulo de SciELO Co-
lombia. Entre febrero y abril de 2022 se realizaron 
las agrupaciones y graficaron sus evoluciones. Fi-
nalmente, entre enero y marzo de 2023 se anali-
zaron los resultados y se terminaron de escribir los 
demás apartados del texto.5

Este estudio abarca un periodo de 16 años entre 
el 2004 y el 2019, y recurrió a las seis Grandes 
áreas del conocimiento de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanida-
des e Ingeniería y Tecnología, para agrupar te-
máticamente a las revistas. Esta decisión se toma 
con la intención de aportar insumos en los proce-
sos de definición de políticas de medición y valo-
ración de las revistas nacionales que últimamente 
han recurrido a estas categorías para establecer 
su clasificación temática (Minciencias, 2016, 2018 
y 2021).

La selección del periodo toma como punto de 
partida la puesta en marcha de la colección SciELO 
Colombia en el 2004 (Parcker y otros, 2014), un 
año después de la creación del Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de Revistas Especiali-
zadas de CTeI en el 2003 (Minciencias, 2020c). Y 
establece el 2019 como año de cierre de la muestra 
para reducir la influencia que pudo haber tenido 
la pandemia por Covid-19 sobre la generación de 
nuevo conocimiento en el mundo, en la región y en 
Colombia, particularmente.6

La base datos de SciELO distingue entre do-
cumentos no citables (abstract, addendum, 
book-review, correction, editorial, letter, news, 
press-release y otros tipos no definidos) y cita-
bles (article-commentary, brief-report, case-re-
port, rapid-communication, research-article y re-
view-article). Este trabajo se enfoca en dos tipos 
de documentos citables: Artículo científico (re-
search-article) y Artículo de revisión (review-arti-
cles), que agrupa el 95 % del total de referencias 
citadas en todo el periodo.7

Si bien SciELO maneja una distribución temáti-
ca propia, la agrupación de revistas en este tra-
bajo retoma el modelo de Publindex8 basado en 
las Grandes áreas de la OCDE planteadas para las 
publicaciones seriadas por el servicio de indexación 
y homologación de revistas colombianas. Para la 

asociación de cada revista a una de estas Grandes 
áreas se procedió de la siguiente manera y en el 
siguiente orden:

1. Se revisó la información de las Grandes 
áreas de la OCDE de los resultados oficiales 
de Publindex del modelo de convocatoria 
875 (Minciencias, 2020a) para cada una de 
las revistas (Minciencias, 2020b) y se aso-
ció a la Grande Área vigente del registro.

2. Para las revistas que no tenían una aso-
ciación por Publindex, se tomó la principal 
área temática de SciELO y se vinculó a una 
de las Grandes áreas de la OCDE conforme 
al siguiente esquema:

Tabla I. Asociación de las áreas temáticas SciELO 
y Grandes áreas OCDE

Áreas temáticas SciELO Grandes áreas OCDE

1. Ciencias agrarias I. Ciencias agrícolas

2. Ciencias de la salud II. Ciencias médicas y de 
la salud

3. Ciencias biológicas

III. Ciencias naturales4. Ciencias exactas y de 
la tierra

5. Ciencias sociales 
aplicadas IV. Ciencias sociales

6. Ciencias humanas

V. Humanidades7. Lingüística, letras y 
artes

8. Ingeniería VI. Ingeniería y tecnología

Como resultado de esta asociación temática 
se registran 224 revistas,9 que publican un total 
de 61.350 artículos en los que se incluyen hasta 
1.983.030 fuentes en cada listado de Referencias 
bibliográficas (ver Tabla II). La grande área de 
Ciencias sociales reúne el mayor número revistas 
en esta base con 67 publicaciones periódicas, las 
cuales publican 13.778 artículos, tercer lugar en 
cuanto a la producción. Por otro lado, la grande 
área de Ciencias Médicas y de la Salud reúne 41 
revistas, ocupando el tercer lugar en cuanto al 
número de revistas en la base, y publica 14.736 
artículos que constituyen la mayor producción de 
las seis Grandes áreas de la OCDE. La grande área 
de Humanidades ocupa el segundo puesto en el 
número de revistas y artículos publicados, y el 
tercero en el número de referencias que aporta a 
la muestra.

A continuación, la Figura 1 presenta la distri-
bución del número de artículos publicados según 
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la agrupación por número de referencias de Ni-
colaisen y Frandsen (2021) para el total de las 
seis Grandes áreas de conocimiento de la OCDE.

Una mirada general a la Figura 1 muestra, en 
grandes rasgos, un crecimiento generalizado en los 
artículos con más de 20 referencias durante los 16 
años de observación. Al detallar la figura se advierte 
al menos 5 tendencias:

Tendencia de los artículos con un bajo número 
de referencias. Aquí se agrupan aquellos artícu-
los que acumulan hasta 19 referencias. La evo-
lución de este grupo de publicaciones muestra 
un comportamiento, principalmente, de caída en  
todo el periodo observardo. Este grupo en parti-
cular resulta de la fusión de dos variaciones con 
similar desarrollo. Por un lado, están los artículos 

con el más bajo número de referencias (0-9) di-
bujan una evolución en el periodo observado de 
crecimiento entre el 2004 y 2005, luego de esta-
bilización hasta el 2005 y de caída en lo que resta 
del periodo. Por el otro, se puede identificar en el 
siguiente grupo de artículos con pocas referen-
cias (10-19) una evolución de caída inminente 
desde el 2004.

Tendencia de los artículos con mediano-bajo nú-
mero de referencias. Los artículos que suman entre 
20 y 39 referencias muestran un crecimiento cons-
tante llegando a su estabilización en el 2010 para 
los artículos con 20-29 referencias.

Tendencia de los artículos con un tamaño media-
no de número de referencias. Estos son los artícu-
los que registran entre 40 y 59 textos en su listado 

Tabla II. Número de revistas, artículos y referencias por las Grandes áreas de la OCDE, 2004-2019

Grandes áreas OCDE Revistas / (%) Artículos / (%) Referencias / (%)

I. Ciencias agrícolas 17 / (7,6 %) 5.526 / (9,0 %) 170.548 / (8,6 %)

II. Ciencias médicas y de la salud 41 / (18,3 %) 14.736 / (24,0 %) 478.845 / (24,1 %)

III. Ciencias naturales 21 / (9,4 %) 6.294 / (10,3 %) 205.930 / (10,4 %)

IV. Ciencias sociales 67 / (29,9 %) 13.778 / (22,5 %) 492.927 / (24,8 %)

V. Humanidades 58 / (25,9 %) 14.047 / (22,9 %) 458.887 / (23,1 %)

VI. Ingeniería y tecnología 20 / (8,9 %) 6.969 / (11,3 %) 175.893 / (8,9 %)

Total 224 / (100 %) 61.350 / (100 %) 1.983.030 / (100%)

Figura 1. Evolución del número de referencias en artículos científicos, 2004-2019
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de referencias. Se destaca el registro de una evo-
lución en crecimiento constante en todo el periodo 
de observación, aunque con una inclinación menos 
pendiente que el grupo inmediatamente anterior.

Tendencia de los artículos con mediano-alta nú-
mero de referencias. Los artículos con 60 y 79 refe-
rencia, nuevamente registran un crecimiento cons-
tante y una inclinación aún menor al grupo anterior.

Tendencia de los artículos con más alto número 
de referencias. Los artículos con más de 80 refe-
rencias muestran una evolución menguada y un 
crecimiento menos perceptible en comparación a 
todos los grupos previos.

A partir de las tendencias anteriormente men-
cionadas, se propone una nueva agrupación con 
la intención de ofrecer una mejor visualización de 
la evolución del número de por Grandes áreas de 
conocimiento de la OCDE. Esta nueva distribu-
ción reúne los artículos en 5 grupos conforme a 
las tendencias descritas previamente. Como punto 
de partida están los artículos que acumulan entre 
0 y 19 referencias; segundo los que suman entre 
20 y 39 referencias; luego está el grupo de artícu-
los que reúne entre 40 y 59 referencias; el cuarto 
segmento lo constituyen los artículos con 60 y 79 
referencias; y, finalmente, los que ascienden a más 
de 80 referencias.

4. RESULTADOS

Este apartado toma la nueva agrupación mencio-
nada para mostrar la evaluación global (ver Figu-
ra 2), es decir, sin discriminar su foco temático o 
campo científico, para luego graficar esta muestra 
conforme a los patrones de comportamiento que se 
da al interior de cada una de las seis Grandes áreas 
del conocimiento de la OCDE (ver Figura 3). 

De manera general, se observa una significativa 
y constante reducción del grupo de 0-19 referen-
cias, pasando de constituir el 47% del total de artí-
culos en el 2004 hasta llegar a representar el 15% 
en el 2019. 

El grupo de artículos con 20-39 referencias es 
el tipo preponderante. Este registra un leve pero 
constante crecimiento durante todo el periodo de 
análisis. Del 31% en el 2014 asciende al 47% en el 
2019, y desde el 2008 supera a las demás agrupa-
ciones tanto en valores absolutos como relativos. 
A partir del 2017 se observa una leve caída de solo 
dos puntos porcentuales entre 2017 y 2019.

Los artículos que reúnen entre 40-59 referencias 
también presentan una evolución positiva en la Fi-
gura 2. Desde el 2017 se convierte en el segundo 
grupo por número de referencias en artículos más 
frecuente de toda la colección de SciELO Colombia. 
Desde ese momento, supera al grupo que hasta el 

Figura 2. Evolución del número de referencias en artículos científicos de todas las Grandes áreas de la 
OCDE, 2004-2019
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2007 ostentó el primer lugar y entre el 2008-2016 
el segundo.

Los dos siguientes grupos muestran un creci-
miento tenue y constante en todo el periodo de 
observación. A lo largo del periodo, el grupo de 60-
79 y el de más de 80 referencias mantuvieron el 
cuarto y quinto lugar, respectivamente. En el últi-
mo lustro se empieza a registrar un pequeño creci-
miento en la inclinación de la línea que representa 
los artículos con 60-79 referencias. Si bien esto ge-
nera un aumento levemente en la distancia entre 
ambas líneas, habría que continuar la observación 
incluyendo los siguientes años para ver si persiste 
en el tiempo. Lo que podría constituir un elemento 
a valorar en un próximo estudio.

Ahora, si se mira la Figura 3, una primera mira-
da da cuenta, en mayor o menor medida, de una 
correspondencia para cada uno de los grupos de 
referencia con los patrones globales planteados 
anteriormente. No obstante, sí se observan dife-
rencias significativas en cada una de las Grandes 
áreas de la OCDE.

La reducción constante del grupo de artículos con 
0-19 referencias es más pronunciada en las Hu-
manidades, Ciencias Agrícolas e Ingeniería y Tec-
nología, que en las Ciencias Sociales, Naturales y 
Médicas y de la Salud. Únicamente en las Ciencias 
Naturales se registra un crecimiento importante 
de un año a otro, mientras que se registran otros 
menores en las otras áreas, principalmente en el 
primer quinquenio. Solo en las Ciencias Médicas y 
de la Salud esta evolución registra una tendencia 
clara y constante de caída año tras año.

El crecimiento del grupo de 20-39 referencias 
cuenta con una mayor inclinación en Ingeniería 
y Tecnología, y en las Ciencias Agrícolas y Huma-
nidades. Esta pendiente se reduce en el caso de 
las Ciencias Médicas y de la Salud, que tiende a 
llegar a ser más plana en las Ciencias Naturales 
y Sociales.

La agrupación del 40-59 referencias por artícu-
lo muestra una evolución relativamente similar en 
cada una de las Grandes áreas con un ángulo de 
crecimiento moderado. A excepción de las Cien-
cias Médicas y de la Salud y las Ciencias Sociales 
cuyo crecimiento es constante desde el inicio, las 
otras Grandes áreas registran un inicio vertiginoso 
con un primer quinquenio inestable en la evolu-
ción, que en el caso de la Ingeniería y Tecnología 
se extiende hasta casi por un lustro más, antes de 
tomar la senda de un crecimiento leve, constante 
y menos volátil.

Las dos agrupaciones siguientes, el de 60-79 y 
el de más de 80 referencias por artículos, registran 

una evolución casi que paralela en todas las Gran-
des áreas. En las Ciencias Naturales, Sociales y en 
Humanidades, y desde el último tercio del perio-
do, el primer grupo de artículos pareciera alejarse, 
mientras que el segundo grupo se mantiene cons-
tante a un mismo nivel.

En línea con el párrafo anterior, una segunda mi-
rada a las gráficas por Grande área de la OCDE 
advierte al menos dos comportamientos. Por un 
lado, se encuentran los artículos de las dos últimas 
agrupaciones que representan las publicaciones 
con los mayores números de referencias, ya que 
transitan a lo largo del periodo a un nivel menor 
al 12% sin mayores inversiones de lugares entre 
sí, más allá de los primeros 5 años en las Ciencias 
Agrícolas, Sociales y Humanidades. Por otro lado, 
se muestran los artículos en las primeras tres agru-
paciones que tienden a superponerse en diferentes 
momentos, y en algunos casos más de una vez. 
Con respecto a esto se advierte a su vez tres pa-
trones de evolución.

El primero asociado, puntualmente, con el Gran-
de área de Ingeniería y Tecnología que registra la 
evolución menos congestionada en la que, el grupo 
de artículos con 20-39 referencias supera al primer 
grupo de 0-19 referencias en el 2014, sin volverse 
a topar entre sí en el camino. No obstante, el gru-
po tres con 40-59 referencias no registra el mis-
mo grado de crecimiento que en las otras Grandes 
áreas de tal manera que no se intercepta con el 
grupo de referencias que viene en descenso des-
de el 2007. Esta evolución da cuenta de dinámicas 
particulares a esta Grande área con relación al nú-
mero de referencias que se enlistan en los artícu-
los, de tal suerte que cada vez es menos recurren-
te los artículos con más de 40 referencias, al igual 
que es menor el número de artículos por debajo de 
las 19 referencias.

Un segundo patrón se observa en las Ciencias 
Agrícolas y las Ciencias Médicas y de la Salud. 
Mientras la evolución del grupo 20-39 referencias 
deja en evidencia una clara trayectoria de creci-
miento, el grupo de 0-19 referencias, al contrario, 
muestra un notable y continuo recorrido en des-
censo, perdiendo desde muy temprano el primer 
lugar y casi una década después el segundo lugar. 
El grupo de 40-50 referencias traza una ruta casi 
que paralela al grupo con mayor predominancia, 
aunque a un nivel inferior, logrando consolidarse 
como el segundo tipo de artículos hacia el final del 
periodo. A partir de lo anterior, queda en evidencia 
un proceso de afianzamiento de los artículos con 
40-59 referencias, así como de una consolidación 
manifiesta de los artículos con 20-39 registros de 
referencias bibliográficas.
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Figura 3. Evolución relativa del número de referencias en artículos científicos por las Grandes áreas de la 
OCDE, 2004-2019

Finalmente, el tercer patrón se registra en las 
Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades en el 
que los artículos que agrupan entre 20-39 refe-
rencias, en los primeros 5 años registran altibajos, 
pero a partir del 2009 la trayectoria se vuelve más 
plana que en los registros de las Grandes áreas 
previamente presentadas. La distancia de este gru-
po y el de las 40-59 referencias es mucho menor 
que las planteadas en el patrón anterior, llevando a 

acercarse al final del periodo. Esto podría dar cuen-
ta de unas dinámicas de producción científica que 
tienden a girar, cada vez más, entre 20 y menos 60 
referencias bibliográficas por artículo. Aquí, en las 
Ciencias Sociales se da el único caso donde el gru-
po de 0-19 referencias es superado por un tercer 
grupo, el de 60-79 registros bibliográficos. Esta es 
una señal que da cuenta de un camino hacia una 
posible futura desaparición de este tipo de artícu-
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los, lo que a su vez permite inferir que hay una 
preponderancia a configurar relativamente grandes 
bloques de referencias bibliográficas en esta Gran-
de área del conocimiento.

5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESUL-
TADOS

En sintonía con los hallazgos de Nicolaisen y 
Frandsen (2021), este estudio permite inferir 
que una de las principales causas del crecimiento 
del número de referencias por artículo puede en-
contrarse en la reducción sistemática de la pro-
porción de artículos del grupo con el más bajo 
número de referencias, a la vez que aumenta la 
proporción de los artículos con un tamaño medio 
entre 20 y 59 referencias bibliográficas. Mientras 
que los artículos con los mayores volúmenes de 
referencias se mantienen mucho más estables a 
lo largo del tiempo en todas las áreas del cono-
cimiento.

Estudios como el de Abt y Garfield (2002) lla-
man la atención sobre la correlación positiva 
existente entre el número de referencias de un 
artículo y la extensión del mismo. De tal manera 
que los artículos con pocos registros bibliográfi-
cos tienden a ser menos extensos en cuanto al 
número de páginas (o palabras) por artículo. En 
el caso contrario, artículos con mayor número 
de referencias tienden a ser más extensos. Aún 
reconociendo que las extensiones de los artícu-
los tienden a encontrarse reglamentadas en las 
“Guía a los autores” de las revistas, y que puede 
variar dependiendo del tipo de documento, y que 
a su vez varían de acuerdo a cada campo y sub-
campo del conocimiento. 

Otra explicación a los patrones que revela este 
estudio puede hallarse, como propone Bornmann 
y Mutz (2015), en una combinación de factores 
intrínsecos y extrínsecos a las prácticas preesta-
blecidas de cómo se construye ciencia en cada 
área del saber, la cual es apropiada por parte de 
las y los investigadores, quienes a su vez son 
permeados tanto por aspectos sociales, histó-
ricos y psicológicos de su entorno académico y 
universitario como por las políticas nacionales en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y agendas 
globales como los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Por ejemplo, aquí se podría ver la 
influencia de estas dinámicas a partir de estable-
cimiento de definición de artículos y asociación 
a cierto número de referencias de las políticas 
nacionales, que determinar el número de refe-
rencias de los artículos de revisión a mínimo 50 
registros (Colciencias, 2010), lo que pudo gene-
rar una suerte de inercia a este tope en los otros 

tipos de documento, principalmente, los artículos 
científicos.

Las referencias también podrían ser motivo de 
un análisis de corte cualitativo (Mammola y otros, 
2021), al valorar elementos como la antigüedad del 
documento citado, el idioma en el que fue escrito, 
la diversidad de formatos que son referenciados en 
las publicaciones (artículos, capítulo de libro, libro, 
página web, entre otros), hasta aproximarse a la 
calidad de la cita referenciada a partir de su fuente 
(revista, editorial, etc.), origen (país, institución o 
financiador), multiplicidad de saberes (especiali-
dad disciplinar o diálogo intra-, multi- y transdis-
ciplinar) y el nivel de experticia de los autores ci-
tados. Esta idea merecería de un trabajo posterior, 
en la medida en que se requiere un mayor nivel de 
detalles y calidad en el registro de cada referencia 
bibliográfica.

Finalmente, una perspectiva crítica sobre el au-
mento generalizado del número de referencias, 
principalmente en los artículos con 20-59 referen-
cias, puede relacionarse con la importancia que ha 
ido ganando la cita como indicador de impacto. De 
tal manera que en este crecimiento puede entre-
ver una suerte de normalización de ciertas malas 
prácticas en autores como la autocitación excesi-
va (Abadía, 2021), la citación altamente endógena 
(Wallace y otros, 2012) o las citaciones espurias 
(Mehregan, 2022), o no éticas que se manifiestan 
en la generación de carteles de citación, auto-pla-
gio y la citación coercitiva a los autores, presenta-
das al principio del artículo.

De manera general, cabe mencionar que el im-
pacto citacional ha concentrado el interés no solo 
a nivel de las revistas o individuos (autores), sino 
también a nivel institucional, pues no es difícil vi-
sualizar que a las autoridades y administradores, 
tanto centros y grupos de investigación como ins-
tituciones de educación superior, les disguste la 
mejoría reputacional y de imagen que acompaña 
obtener buenos resultados en los sistemas de eva-
luación internacional y nacional de investigación; 
por lo tanto, no es descabellado pensar que se ge-
neren acciones que busquen el mejoramiento con-
tinuo de esta posición comparativa (Vélez-Cuartas 
y otros, 2014). 

6. CONCLUSIONES

Este análisis de caso tomó como insumo la pro-
ducción científica registrada en SciELO Colombia 
para el periodo entre 2004 y 2019, con la intención 
de identificar tendencias y patrones en las diná-
micas de referenciación en las Grandes áreas del 
conocimiento definidas por las Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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De forma general, en todas las Grandes áreas 
se encontró que los tipos de documentos (artículos 
científicos y de revisión), que suman hasta 19 re-
ferencias bibliográficas reflejan una clara tendencia 
de caída. Si esta dinámica continúa este trayecto, 
en los próximos años no solo estaría llegando a 
ubicar unos niveles mucho menores comparati-
vamente, sino también  llegar a considerarse una 
práctica cada vez más de tipo excepcional y que 
tiende a desaparecer. Lo contrario ocurre en los 
dos grupos de artículos que agrupan entre 20 y 59 
referencias, en el que no solo registran una evo-
lución en crecimiento, sino que en varias Grandes 
áreas ya podría hablarse de una consolidación, al 
menos parar el grupo de 20-39 registros de biblio-
grafía por artículo.

Los artículos con más de 60 referencias no logran 
consolidarse en las Grandes áreas del conocimien-
to ya que su recurrencia en los artículos es muy 
baja, aún con la leve inclinación de crecimiento en 
el último lustro. No obstante, cabe mencionar la 
excepción de las Ciencias Sociales donde el grupo 
de artículos con 60-79 referencias logra ubicarse 
en el tercer puesto al final del periodo estudiado.

Lo expuesto anteriormente da cuenta de una 
evolución en la que pareciera privilegiarse el au-
mentar la diversidad y el número de citas en los 
artículos, las cuales son respaldadas luego con un 
voluminoso bloque de referencias bibliográficas en 
contravía con una idea parsimoniosa y ciertamente 
moderada que tiende a limitarse a lo que realmen-
te amerita ser citado.

Este crecimiento invita, entonces, a hacer un lla-
mado a las consideraciones éticas del ejercicio in-
vestigativo, así como el de las revistas que publican 
estos trabajos, en tanto a evitar malas prácticas en 
el asunto. Por lo tanto, a la regla fundamental en el 
método en Descartes, haciendo alusión al epígrafe 
al inicio del artículo, además de “no omitir nada”, 
la ciencia contemporánea adicionaría: no dejar de 
citar y referenciar nada, conforme a los principios 
éticos en la publicación científica relacionadas a los 
derechos de autor y a su juicio propio como miem-
bro de una comunidad académica cada vez más 
interconectada.

6.1. Limitaciones

Al tratarse de un estudio del caso colombiano, los 
resultados no son extrapolables a las dinámicas de 
otros contextos nacionales. No obstante, son su-
gestivos y servirían como punto de comparación en 
próximos estudios.

El universo de revistas se limita a las incluidas en 
SciELO Colombia, dejando por fuera otras revistas 

nacionales. Podría ser importante tener en cuen-
tas las publicaciones científicas periódicas incluidas 
en otras bases de revistas como Publindex a nivel 
nacional, o Redalyc, Latindex y Dialnet, a nivel re-
gional iberoamericano, o Scopus y Web of Sciences 
a nivel global.

Próximos trabajos podrían contemplar variacio-
nes en las dinámicas referenciación no solo a nivel 
de los campos del conocimiento sino también, por 
un lado, distinguir entre diferentes tipos de docu-
mentos como los artículos científicos y artículos de 
revisión, entre otros; y, por otro lado, incluir otras 
variables como número de autores y extensión del 
documento para corroborar su nivel de correlación. 
También, podrían profundizar en la caracteriza-
ción de los malas prácticas y comportamientos no 
éticos, que no se aborda en este estudio ya que 
requieren de un nivel mayor de detalle del dato 
bibliográfico de cada artículo.

7. NOTAS

1. En este artículo, los conceptos Referencias y Biblio-
grafía, reconociendo sus diferencias, o su versión 
combinada como Referencias bibliográficas, se usa-
rán indistintamente para dar cuenta de lo mismo: el 
bloque o sección que enlista las obras citadas que se 
ubica al final de un documento académico.

2. SciELO es una biblioteca electrónica que sirve de 
modelo para la publicación de revistas científicas en 
línea en acceso abierto (Packer y otros, 2006).

3. Ver evolución del número de artículos y acumulado de 
referencias en SciELO Colombia por Grande área de la 
OCDE en la Figura 4 y 5 en el Apéndice de este artículo.

4. El Institute for Scientific Information (ISI), actual-
mente Clarivate, desarrolló la base de datos bi-
bliométrica Web of Science (antes conocida como 
Web of Knowledge).

5. El autor descarta cualquier posibilidad de conflicto de 
intereses. Datos de referencia descargados desde: 
https://analytics.scielo.org/w/reports#colombia ac-
ceso, 6 de mayo de 2021.

6. El primer caso confirmado de Covid-19 en Colom-
bia se registró el 6 de marzo de 2020 (https://www.
minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-pri-
mer-caso-de-COVID-19.aspx).

7. A partir de este momento, cuando se mencione la 
palabra artículo se estará haciendo referencia exclu-
sivamente a estas dos tipologías indistintamente.

8. Publindex es el “sistema colombiano de clasificación 
de la calidad de las revistas científicas” (Minciencias, 
2022)

9. Ver evolución del número de revistas en SciELO Co-
lombia por Grandes áreas de la OCDE en la Figura 6 
en el Apéndice.
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12. APÉNDICE

Figura 4. Evolución del número de artículos incluidos en SciELO Colombia según las Grandes áreas de la 
OCDE, 2004-2019

Figura 5. Evolución del número de referencias acumuladas en artículos incluidos en SciELO Colombia se-
gún  las Grandes áreas de la OCDE, 2004-2019
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Figura 6. Evolución del número de revistas incluidas en SciELO Colombia según las Grandes áreas de la 
OCDE, 2004-2019

Figura 7.  Evolución del promedio del número de referencias por artículo según las Grandes áreas de la 
OCDE, 2004-2019
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