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Resumen: Se analiza el proyecto Dialnet como una base de datos que es en buena medida fruto de la cooperación de 
las bibliotecas universitarias españolas, repasando sus comienzos, su evolución, la participación de las bibliotecas y los 
distintos tipos de contenidos. Se hace una especial mención de Dialnet Métricas, explicando su origen, los hitos cronoló-
gicos, los procesos para su elaboración y los datos bibliométricos que genera. Se muestran los principales datos de cada 
uno de los aspectos mencionados y se finaliza haciendo una alusión a nuevos proyectos, como el portal de la investiga-
ción (Dialnet CRIS), y a algunas posibilidades de futuro dentro de ese marco de cooperación bibliotecaria universitaria.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio es analizar el proyecto 
Dialnet, una de las más interesantes experiencias 
de cooperación bibliotecaria que ha habido en el 
ámbito académico español, de tal manera que 
puedan comprenderse sus elementos fundamen-
tales y cómo se ha llegado a construir una base 
de datos que hoy en día es un referente a nivel 
internacional.

La cooperación es un elemento consustancial al 
trabajo bibliotecario, destacando entre sus princi-
pios la búsqueda de un aumento de la eficiencia 
mediante la posibilidad de compartir recursos para 
mejorar los servicios que se ofrecen a los usuarios. 
En el caso de España, la cooperación biblioteca-
ria académica tiene una larga trayectoria, sobre 
todo a partir de la década de los 90, siendo la Red 
de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 
el máximo exponente a nivel nacional. Es en este 
caldo de cultivo favorable a las actividades cola-
borativas donde hay que encuadrar el nacimiento 
de Dialnet.

A lo largo de este trabajo se hace un análisis de 
los orígenes y la evolución que ha tenido Dialnet, 
centrándose fundamentalmente en los distintos 
tipos de producción científica que se recogen en la 
base de datos, de los que se aporta no solo infor-
mación cuantitativa, sino también una explicación 
de las motivaciones que jugaron su papel en cada 
momento. Se hace además una especial referen-
cia a los nuevos proyectos que se han ido constru-
yendo en torno a Dialnet, poniendo énfasis en el 
apartado bibliométrico, que está jugando un papel 
cada vez más importante en los procesos de eva-
luación de la actividad científica de ciencias socia-
les y humanidades.

2. ORÍGENES DEL PROYECTO DIALNET

Dialnet surge en el contexto de un proceso de 
evaluación institucional que se llevó a cabo en la 
biblioteca de la Universidad de La Rioja en el año 
1999 en el que se incluyó una acción de mejora 
orientada a aumentar la difusión y el uso de las 
revistas, con dos objetivos concretos: la difusión 
más eficiente de los contenidos de las revistas 
mediante un sistema de alertas electrónicas que 
sustituyera a los boletines de sumarios y el incre-
mento del uso de las revistas mediante la incor-
poración de registros analíticos en el catálogo. 
Ambas cuestiones se solucionaron mediante la 
elaboración de bases de datos locales que facili-
taban la indexación de contenidos de las revistas 
de una manera sencilla, y la difusión de alertas a 
través de un servicio que se llamó DIAL (acrónimo 
de Difusión de Alertas). 

Además del contexto local, hay que tener en 
cuenta el contexto nacional de finales del pasado 
siglo. Las bases de datos del CSIC tenían un consi-
derable retraso en la indexación de los contenidos 
de las revistas españolas, lo que las inhabilitaba 
para convertirse en una herramienta para la difu-
sión de información inmediata. Otras bibliotecas 
habían empezado a solucionar ese problema de 
difusión con el desarrollo de diversas aplicaciones 
locales, pudiendo destacar dos iniciativas: Complu-
doc, de la Universidad Complutense, que se crea en 
1997 (Magán, 2000) y la base de datos de Suma-
ris, que surge un año después (Azorín, 2001) en 
el seno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña. A estos proyectos se sumaron otros 
que tuvieron una repercusión más local, como era 
el caso de DIAL.

Esta multiplicidad de esfuerzos generó en el seno 
de REBIUN la inquietud de buscar soluciones más 
globales que pudieran beneficiar a los usuarios de 
todas las bibliotecas, llegándose a convocar una 
reunión específica en la UNED (Magriñá y León, 
2004), en la que participaron las iniciativas exis-
tentes, si bien no se llegó a perfilar una solución 
colectiva. Pero, a partir de esa reunión, la biblio-
teca de la Universidad de La Rioja decide dar un 
paso hacia esa solución colectiva y, con la cola-
boración del servicio informático, se planifica, en 
un entorno potencialmente colaborativo, un nuevo 
proyecto al que se denomina Dialnet, que entró en 
funcionamiento en el año 2002.

Tras la experiencia con DIAL, el nuevo servicio 
se configura con objetivos más ambiciosos, cons-
truyendo una base de datos mucho más compleja, 
pero manteniendo el espíritu de que los procesos 
de indexación fueran muy sencillos. 

En el diseño inicial de Dialnet, aunque prima el 
concepto de “hemeroteca virtual” para definir el 
proyecto, se contempla también la indexación de 
los contenidos de los libros colectivos, y se con-
cede un importante valor a la identificación norma-
lizada de diversos elementos (editores, autores…). 
Esas dos cuestiones serían decisivas en el futuro 
del proyecto, como también la apertura del servicio 
de alertas, de manera libre y gratuita, a cualquier 
usuario que se quisiera registrar.

El proyecto estuvo coordinado por la biblioteca 
de la Universidad de La Rioja hasta septiembre 
del año 2009, fecha en la que la coordinación y 
la responsabilidad de los desarrollos tecnológicos 
pasan a ser ejercidas por la Fundación Dialnet, una 
institución cuya creación había sido aprobada en 
diciembre del año anterior por la Universidad de La 
Rioja con esos fines.
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3. LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA COMO 
ALMA DEL PROYECTO

La cooperación bibliotecaria es un elemento 
nuclear incuestionable de Dialnet, dado que 
cuando se planifica se hace pensando en buscar 
una solución colectiva a problemas que compartían 
las bibliotecas de numerosas universidades, y una 
solución eficiente que permitiera sumar esfuerzos 
en un proyecto común. 

Desde el primer momento queda abierto a la 
participación de otras bibliotecas y, para potenciar 
esa colaboración, se establecieron unas opciones 
avanzadas a las que solo pudieran tener acceso 
los usuarios de las bibliotecas que participaran; se 
configuró una personalización del servicio para que 
cada biblioteca pudiera interactuar con sus usua-
rios, decidiendo en cada momento los servicios 
que querían ofrecer a éstos; y se puso en marcha 
un servicio de descargas de registros analíticos 
de los contenidos de las revistas que recibía cada 
biblioteca. 

En la medida que Dialnet era un servicio libre y 
gratuito, se trataba de hacer atractiva la colabora-
ción, ofreciendo ventajas y valores añadidos a las 
bibliotecas colaboradoras. Además, estas cuestio-
nes adicionales y restringidas a un entorno institu-
cional, se concibieron también como una manera 
de hacer sostenible el proyecto, dado que se podían 
ofrecer también a las bibliotecas que no pudieran 
o no quisieran participar activamente, mediante el 
pago de una pequeña suscripción. 

Dialnet es el resultado de un proceso de coopera-
ción bibliotecaria innovador que no se corresponde 
con otras experiencias similares en el panorama 
internacional, ni mucho menos en el entorno espa-
ñol, donde los proyectos cooperativos hasta enton-
ces habían ido ligados sobre todo a un territorio, 
a una disciplina temática y a una tipología biblio-
tecaria. Además, es un modelo atípico, dado que 
si lo habitual suele ser que un grupo de bibliote-
cas decida iniciar un proceso colaborativo con una 
determinada finalidad y a partir de ahí surgen pro-
yectos concretos, en este caso el proyecto se pone 
en marcha sin que hubiera ningún protocolo, ni el 
compromiso en firme de ninguna biblioteca para 
entrar a formar parte de él.

El procedimiento formal que se estableció desde 
el primer momento para participar en el pro-
yecto, y que ha permanecido hasta nuestros días 
con algunos cambios, fue la firma de un convenio 
de colaboración entre la Universidad de La Rioja 
(desde 2009, la Fundación Dialnet), y la institución 
a la que perteneciera la biblioteca.

La participación en Dialnet ha estado siempre 
abierta a la colaboración de cualquier biblioteca, 
si bien son las bibliotecas universitarias españo-
las1 las que, desde el principio, han llevado el peso 
principal de la indexación de los contenidos, siendo 
las responsables del 84% de los mismos, si exclui-
mos los contenidos que han entrado a la base de 
datos de manera automática2.

El año 2003 es una fecha icónica, porque entran 
a colaborar cuatro bibliotecas, todas ellas perte-
necientes al Grupo 9 de Universidades, primero 
las de Cantabria y Pública de Navarra y, en una 
segunda fase, Castilla-La Mancha y Extremadura. 
Al año siguiente lo hacen Oviedo y Burgos. En el 
año 2005 se suman País Vasco y A Coruña; y un 
año después, León, La Laguna, Pontificia de Comi-
llas, Santiago y Valencia. 

Destacamos estos años iniciales porque el hecho 
de que hubiera bibliotecas que pusieran su con-
fianza en el proyecto cuando estaba en una fase 
embrionaria tuvo una gran importancia. A medida 
que se iban sumando nuevas bibliotecas, de 
variado tamaño, de diferente procedencia geográ-
fica y de diversa naturaleza pública/privada, se 
estaba creando una masa crítica que favorecía la 
participación del resto en un efecto bola de nieve; 
y a finales del año 2023 están colaborando en Dial-
net sesenta y cinco bibliotecas universitarias espa-
ñolas.

La participación activa de estas bibliotecas uni-
versitarias ha sido muy variada, si bien en general 
las primeras que se sumaron al proyecto han sido 
durante mucho tiempo las que han soportado un 
mayor peso, en términos absolutos y sobre todo en 
términos relativos, teniendo en cuenta los tama-
ños de las universidades. El peso que ha tenido la 
Universidad de La Rioja en esta participación es 
algo excepcional3, pero es fácil contextualizarlo 
teniendo en cuenta que es la universidad donde 
reside el proyecto y que, en consecuencia, recibe 
importantes réditos de visibilidad.

Con el paso del tiempo, en el seno de REBIUN 
hay una preocupación por la elevada disparidad del 
grado de participación de las bibliotecas universita-
rias y las dificultades para disponer de datos reales 
acerca de la misma, y se abre un debate dentro 
del Grupo de Trabajo de Servicios Compartidos, 
con la finalidad de intentar hacer una revisión y un 
reparto más equitativo de los recursos que esta-
ban destinando las bibliotecas a Dialnet. Al mismo 
tiempo, la Universidad de La Rioja, que había 
estado financiando en gran medida a la Fundación 
Dialnet desde su inicio, plantea a las bibliotecas 
una participación económica que le permitiera 
reducir la elevada aportación que estaba haciendo. 
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En la Asamblea de REBIUN del año 2017, en la 
medida que no todas las bibliotecas de esta red 
participaban en el proyecto, no se llegó a tomar 
ninguna decisión respecto a las dos cuestiones 
mencionadas; y al año siguiente las bibliotecas uni-
versitarias participantes crean el Grupo de Trabajo 
de Bibliotecas Universitarias Colaboradoras en el 
Proyecto Dialnet, estableciéndose un nuevo conve-
nio en el que, entre otras cosas, se fijan unos com-
promisos de cada biblioteca en base a la definición 
de unos umbrales mínimos, revisables cada año, 
teniendo en cuenta el tamaño de la universidad. Se 
formaliza también una aportación económica anual 
de cada universidad participante a la Fundación 
Dialnet y se llega al acuerdo de que un director de 
biblioteca del Grupo pudiera entrar a formar parte 
del Patronato de la Fundación. Por primera vez se 
crea una estructura formal que da cobertura a la 
actividad cooperativa, activa desde el año 2003, y 
dentro del Grupo se crean a su vez grupos de tra-
bajo para analizar distintas cuestiones.4

Aunque las bibliotecas universitarias españo-
las son las que han protagonizado durante mucho 
tiempo la indexación de contenidos en Dialnet, el 
proyecto siempre ha estado abierto a la partici-
pación de otras bibliotecas españolas y del resto 
de países iberoamericanos. Estas bibliotecas son 
responsables de la indexación del 16% de los con-
tenidos sin contar los que han entrado de manera 
automática a la base de datos. Dentro de España, a 
finales de 2023 participaban treinta y cuatro biblio-
tecas especializadas, de muy distinta naturaleza y 
seis bibliotecas regionales/nacionales. Del resto de 
países iberoamericanos estaban participando cua-
renta y seis bibliotecas, todas ellas pertenecientes 
a instituciones académicas.

A diferencia de las bibliotecas universitarias 
españolas, la participación de las latinoamericanas 
ha sido escasa. No obstante, podemos destacar 
dos cuestiones en relación con esta participación. 
En primer lugar, la biblioteca de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile) 
comienza a indexar contenidos en el año 2003, 
pero formalmente se suma al proyecto el año 
anterior, de manera que el ámbito latinoamericano 
está presente desde sus inicios. En segundo lugar, 
hay que señalar que a partir de mediados del año 
2020 se inicia una labor de difusión del proyecto en 
esta región y la participación ha ido en aumento, 
de manera que, de las 46 universidades que cola-
boraban en el proyecto a finales de 2023, 39 de 
ellas (un 85%) se han sumado estos últimos cuatro 
años.

La intervención de bibliotecas universitarias lati-
noamericanas supone la internacionalización del 
proyecto y sobre todo aporta un enorme poten-
cial en lo que se refiere a los contenidos, dado 
que mientras los contenidos de interés académico 
publicados en España, sean libros o revistas, y las 
tesis doctorales defendidas en España se podría 
decir que están recogidos en Dialnet casi en su 
totalidad, en el caso de América Latina queda toda-
vía bastante camino por recorrer.

4. LOS CONTENIDOS DE DIALNET. 
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN

La base de datos de Dialnet ha crecido a lo largo 
del tiempo de manera desigual, pudiendo destacar 
como un valor de gran trascendencia la diversidad 
de contenidos que alberga. Por otra parte, viendo 
la evolución de cada uno de los tipos documen-
tales, se detectan una serie de hitos que pueden 

Figura 1. Evolución de la indexación de contenidos de revistas en Dialnet y comparación con el total de 
publicaciones indexadas cada año.
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explicar la situación actual, con sus puntos fuertes 
y débiles, y ello puede ayudar a perfilar el futuro.

4.1 Revistas 

Como Dialnet nace para conseguir el aumento 
de la difusión y del uso de las revistas, en un pri-
mer momento son las revistas y sus contenidos los 
protagonistas del proyecto. Además, cuantitativa-
mente, estos contenidos van a suponer un elevado 
porcentaje del total de registros que se indexan 
cada año. (Figura 1)

Un compromiso de las bibliotecas participantes en 
el proyecto, al asumir la indexación de una deter-
minada revista, es completar de manera inmediata 
los contenidos de los nuevos números, de manera 

que los usuarios interesados puedan estar al día 
de las novedades. En muchas revistas se ha hecho 
también un trabajo retrospectivo, indexando los 
contenidos de años anteriores, lo que permite dis-
poner de una base de datos muy exhaustiva en un 
importante porcentaje de las revistas publicadas 
en España. El interés de las bibliotecas por desa-
rrollar de manera retrospectiva la base de datos 
lleva también aparejada la inclusión de numerosas 
revistas que ya no están vivas en el momento de 
su incorporación a Dialnet. Además, en estas dos 
décadas hay muchas revistas que han dejado de 
publicarse, y a finales de 2023 nos encontramos 
con que más de 3.000 revistas, casi una cuarta 
parte del total de los títulos, ya no están activas en 
el sistema de alertas.

Tabla I. Incorporación anual de nuevos títulos de revistas según su naturaleza (hispana/no hispana), dife-
renciando en el caso de las hispanas las publicadas en España de las publicadas en otros países.

 Revistas 
no 

hispanas

% Revistas 
hispanas

% Revistas 
hispanas 

publicadas en 
España

% Revistas hispanas 
publicadas en 
otros países

%

2002 651 32,6 1.348 67,4 1.244 92,3 104 7,7

2003 248 31,5 539 68,5 489 90,7 50 9,3

2004 311 48,6 329 51,4 281 85,4 48 14,6

2005 61 12,4 430 87,6 339 78,8 91 21,2

2006 32 7,0 424 93,0 331 78,1 93 21,9

2007 433 36,9 741 63,1 486 65,6 255 34,4

2008 87 16,9 427 83,1 258 60,4 169 39,6

2009 16 4,5 336 95,5 229 68,2 107 31,8

2010 68 21,9 243 78,1 175 72,0 68 28,0

2011 206 28,5 516 71,5 282 54,7 234 45,3

2012 138 14,8 792 85,2 505 63,8 287 36,2

2013 257 59,9 172 40,1 122 70,9 50 29,1

2014 38 10,5 324 89,5 205 63,3 119 36,7

2015 38 11,4 296 88,6 138 46,6 158 53,4

2016 17 5,0 324 95,0 173 53,4 151 46,6

2017 15 5,5 259 94,5 133 51,4 126 48,6

2018 6 2,4 245 97,6 141 57,6 104 42,4

2019 5 2,0 248 98,0 139 56,0 109 44,0

2020 20 6,1 309 93,9 213 68,9 96 31,1

2021 10 2,2 437 97,8 205 46,9 232 53,1

2022 9 1,9 456 98,1 124 27,2 332 72,8

2023 7 1,2 585 98,8 176 30,1 409 69,9

Total 2.673 21,5 9.780 78,5 6.388 65,3 3.392 34,7
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La mayor parte de los títulos indexados se 
corresponde con revistas científicas, pero se 
incluyen también algunos títulos de publicaciones 
periódicas de distinta naturaleza, pudiendo desta-
car algunas series de documentos de trabajo. En 
cualquier caso, los contenidos de las revistas son 
mayoritarios. 

Sobre sus contenidos, hay que considerar que en 
los primeros momentos hubo una indexación par-
cial, limitada a los artículos científicos, quedando 
excluida, por motivos de eficiencia, la indexación 
de elementos secundarios como las reseñas biblio-
gráficas, algo que se ha podido ir corrigiendo a 
medida que fue aumentando la colaboración.

Otra cuestión nuclear tiene que ver con la natu-
raleza de las revistas, en función del carácter his-
pano o no de las mismas (Tabla I). El término “his-
pano” hace referencia tanto a las revistas y otras 
publicaciones editadas en España y en el resto de 
países iberoamericanos, como a aquellas publica-
das en otros países, pero con una clara orientación 
hacia la cultura y las lenguas peninsulares.

Aunque los contenidos hispanos constituían la 
esencia del proyecto, en la medida que uno de los 
objetivos básicos de Dialnet era sustituir a los bole-
tines de sumarios, y que en el año 2001 había dos 
empresas proveedoras de suscripciones de revistas 
extranjeras que suministraban además los regis-
tros analíticos de dichas revistas, se incluyó una 
colección de revistas extranjeras para proporcionar 
alertas informativas de las mismas. Estas revistas 
y sus contenidos solo estaban accesibles en un 
entorno restringido, para los usuarios de las biblio-
tecas que colaboraban en el proyecto, y sus regis-
tros entraban a la base de datos de una manera 
automatizada, sin intervención del personal biblio-
tecario, lo que supuso la inclusión de contenidos 
con una calidad mínima (falta de normalización, 
sobre todo). Si a eso unimos el escaso valor estra-
tégico de dichas revistas en un proyecto de natu-
raleza hispana, nos encontramos con una colección 
de registros que, una vez cumplida su función de 
alertar a los usuarios de las novedades, apenas 
aportaba nada a la base de datos. Esa práctica, 
vigente entre los años 2003 y 2008, supuso la 
importación de más de 750.000 registros, aproxi-
madamente la mitad de los artículos incluidos en 
Dialnet durante esos años.

La presencia de estas revistas no hispanas, que 
a partir del año 2010 quedan abiertas a todos los 
usuarios de Dialnet, anima a algunas bibliotecas 
a seguir actualizando de manera manual sus con-
tenidos y a seguir añadiendo nuevos títulos de 
revistas de esta naturaleza, encontrándonos con 

la paradoja de que en el año 2013 casi el 60% de 
las nuevas revistas que se añadieron pertenecían 
a este grupo. A partir de la creación del Grupo de 
Trabajo de Bibliotecas Universitarias Colaboradoras 
se alcanza un consenso para centrar los recursos 
en la indexación de contenidos de las revistas his-
panas, por lo que han dejado de actualizarse más 
del 90% de las no hispanas. 

En el núcleo de revistas estratégicas para el pro-
yecto, las que denominamos de naturaleza hispana, 
podemos establecer también dos grupos. Dado que 
la indexación de los contenidos ha estado protago-
nizada mayoritariamente por bibliotecas españo-
las, la presencia de revistas publicadas en España 
ha sido también mayoritaria, y se puede decir que 
en estos momentos Dialnet recoge un elevadísimo 
porcentaje de las mismas. Sin embargo, desde el 
primer momento se incluyeron también revistas de 
naturaleza hispana no publicadas en España, tanto 
las revistas de hispanistas ubicados en cualquier 
ámbito geográfico, como sobre todo las revistas 
publicadas en el resto de países iberoamericanos. 
En la Tabla I podemos apreciar como las publicadas 
en España siguen siendo un 65% del total, pero 
también como las revistas del resto de Iberoamé-
rica están teniendo cada vez un mayor peso, de 
manera que en los últimos años ya suponen más 
del 70% de las nuevas revistas que se incorporan a 
Dialnet. Ese porcentaje no debería extrañarnos en 
un contexto en el que son pocas las revistas espa-
ñolas que faltan por añadir, pero en cifras globales 
es significativo apreciar que en el trienio 2021-2023 
se han añadido casi una tercera parte de las revis-
tas hispanas publicadas fuera de España que hay 
en Dialnet, algo que guarda una estrecha relación 
con el abandono de la indexación de revistas no 
hispanas por parte de las bibliotecas colaborado-
ras, y con el mencionado crecimiento exponencial 
de la cooperación bibliotecaria en América Latina.

De las 6.388 publicaciones periódicas publicadas 
en España que había en Dialnet a finales de 2023, 
algo más del 60% (3.994) estaban activas en esa 
fecha. En ese momento había ya más de 3,5 millo-
nes de registros indexados correspondientes a sus 
contenidos. 

En cuanto al resto de países del ámbito ibe-
roamericano, en la Tabla II podemos ver la distri-
bución por países que había a finales de 2023 de 
las más de 3.000 revistas y más de un millón de 
artículos indexados.

4.2 CAPÍTULOS DE LIBROS COLECTIVOS

Desde el comienzo, en Dialnet se quiso dar 
cabida a los capítulos de los libros colectivos, 
con el objetivo a corto plazo de poder incorporar 



Dialnet: cooperación bibliotecaria internacional en el siglo XXI

7Rev. Esp. Doc. Cient., 47(4), ocltubre-diciembre 2024, e406. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2024.4.1622

estos registros en el catálogo de la biblioteca de 
la Universidad de La Rioja y aumentar la visi-
bilidad de estos contenidos con el consiguiente 
potencial aumento de su uso. Los desarrollos 
tecnológicos para poder incluir este tipo docu-
mental culminan en el año 2003, lo que permite 
importar más de 60.000 registros que se habían 
elaborado en los años anteriores en bases de 
datos locales y abrir una nueva línea de activi-
dad dentro del proyecto.

Los compromisos iniciales de las bibliotecas cola-
boradoras al participar en Dialnet se limitaban a la 
indexación de contenidos de revistas, de manera 
que la indexación de capítulos de libros ha sido una 
tarea en la que la cooperación bibliotecaria ha sido 
muy desigual. Es a partir del año 2020 (Figura 2) 
cuando se aprecia una mayor implicación de las 
bibliotecas, coincidiendo con la puesta en marcha 
de otros proyectos en los que los capítulos de libros 
juegan un papel muy importante y con la inclusión 
de estos contenidos en la valoración de la actividad 
anual de las bibliotecas universitarias.

Al finalizar el año 2023 había en Dialnet más de 
69.000 libros colectivos, con más de 1,5 millones 
de capítulos de libros indexados, pudiendo desta-
car el hecho de que casi el 90% de estos libros han 
sido publicados por editoriales españolas. 

Dentro de los libros colectivos tiene una impor-
tancia especial la indexación de actas de congre-
sos, dado que los congresos están identificados y 
normalizados. A finales de 2023 estaban indexadas 
las aportaciones hechas a casi 13.000 ediciones de 
congresos, la mayor parte celebrados en España.

Tabla II. Datos cuantitativos de revistas publica-
das en América Latina y Portugal y registros de los 
contenidos de las mismas, según países, a finales 
del año 2023.

País Nº de 
revistas

Nº de 
artículos

Colombia 637 189.183

Argentina 513 135.726

México 428 171.104

Brasil 368 146.577

Chile 315 96.383

Perú 193 49.374

Ecuador 166 41.194

Venezuela 132 47.677

Portugal 106 40.720

Uruguay 94 21.455

Costa Rica 83 33.234

Cuba 65 24.459

Paraguay 33 4.162

Bolivia 28 3.677

Nicaragua 18 3.547

Guatemala 14 2.151

Puerto Rico 13 3.364

Rep. Dominicana 13 2.531

Panamá 9 1.019

El Salvador 5 1.959

Honduras 1 178

Total 3234 1.019.674

Figura 2. Evolución cuantitativa de la indexación de capítulos de libros colectivos en Dialnet.
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4.3 Libros

Cuando se inicia el proyecto, al planificarse la 
base de datos, se considera innecesario dar cober-
tura a los libros en Dialnet, salvo a los colectivos, 
y solo como una mera herramienta unificadora 
de los capítulos que albergaban. Sin embargo, en 
el año 2005 hay un replanteamiento de los tipos 
documentales que debían albergarse en Dialnet, 
pasando los libros a tener una entidad propia, 
independientemente de si eran o no colectivos. 

Entre las motivaciones para dar ese paso hay 
que destacar que, a medida que el proyecto va 
adquiriendo una mayor relevancia en el panorama 
nacional y las páginas de los investigadores de 
humanidades empiezan a tener unos perfiles curri-
culares poco habituales en ese momento en otras 
bases de datos, hay una demanda cada vez más 
acusada por parte de los investigadores para que 
se vieran incluidos en su perfil personal la totalidad 
de los libros en los que habían participado. Por otra 
parte, al incluir los libros, se vislumbró la oportu-
nidad de enriquecer la indexación de los conteni-
dos de las revistas, incluyendo las reseñas biblio-
gráficas, muy habituales en muchas de ellas; de 
esa manera se podían establecer relaciones entre 
reseñas y libros y se lograba un nuevo elemento 
diferencial respecto a otras fuentes de información.

Al analizar la evolución de la indexación de libros 
en Dialnet (Figura 3), se aprecian unas cifras muy 

desiguales a lo largo del tiempo, y esto guarda rela-
ción directa con dos procesos automáticos. Cuando 
en el año 2005 se toma la decisión de añadir los 
libros había una oportunidad para automatizar la 
indexación de los publicados más recientemente a 
partir de los metadatos que ofrecía la plataforma 
DILVE. Estas importaciones automáticas se lleva-
ron a cabo entre los años 2006 a 2009 y supusie-
ron la entrada de más de 300.000 registros. Se 
establecieron diversos filtros para que el proceso 
automático recogiera en la medida de lo posible 
solo libros académicos, y aunque no hubo una nor-
malización exhaustiva de los autores, se consiguió 
normalizar un elevado porcentaje de los mismos, 
evitando los pésimos resultados cualitativos que 
había con las importaciones de artículos de revis-
tas extranjeras mencionadas antes.

El segundo proceso automático de indexación 
relacionado con los libros se puso en marcha en 
el año 2016 y se ha mantenido en el tiempo, con 
una única carga de datos cada año. Este proceso 
se hace a partir de los metadatos del catálogo de 
la Biblioteca Nacional y solo se importan de forma 
automática aquellos libros cuyo autor o autores 
disponen de un identificador de la BNE en Dialnet, 
lo que garantiza una normalización de los autores 
en todos los casos. Se trata de un proceso con un 
resultado final de elevada calidad, y solo tiene el 
inconveniente de que quedan excluidos los libros 
de más reciente publicación, dado el retraso de la 
fuente de información de la que se nutre.

Figura 3. Evolución cuantitativa de la indexación de libros en Dialnet.
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Además de estos dos procesos automáticos, el 
resto de los libros que hay en Dialnet son indexados 
por el personal de las bibliotecas que participa en el 
proyecto siendo, igual que ocurre con los capítulos 
de libros, una tarea en la que la cooperación biblio-
tecaria ha sido muy desigual. De nuevo se aprecia 
una mayor implicación a partir del año 2020.

4.4 Tesis doctorales

El replanteamiento que se hace en el año 2005 
de los tipos documentales en Dialnet, supone dar 
entrada a las tesis doctorales. En este caso, ade-
más del interés de los investigadores por tener 
más completo su perfil curricular, la decisión 
guarda una estrecha relación con el movimiento 
de acceso abierto que estaba en ese momento en 
plena ebullición y con la posibilidad de que cada 
biblioteca participara en el proceso de poner en 
abierto las tesis defendidas en su universidad. Para 
entonces algunas bibliotecas habían iniciado ese 
camino poniendo en marcha un repositorio institu-
cional y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña que, con una visión más ambiciosa, 
había puesto en funcionamiento TDX cuatro años 
antes, en 2005 saca a la luz TDR, su versión en 
español (Reoyo y Anglada, 2005). 

En este contexto, en el que para algunas biblio-
tecas no era fácil ni barato alcanzar ese deseo de 
poner en abierto sus tesis doctorales, se hizo un 
esfuerzo por desarrollar dentro de Dialnet un repo-
sitorio que cumpliera los protocolos OAI-PMH, ofre-
ciendo este servicio a las bibliotecas que se esta-
ban sumando al proyecto, para reforzar el interés 
en la colaboración. Aunque algunas lo usaron en 
un primer momento, poco a poco todas acabaron 
instalando un repositorio institucional, y la Univer-
sidad de La Rioja fue la única que siguió utilizando 
Dialnet como repositorio de sus tesis doctorales. 

Sin embargo, la entrada de las tesis en Dialnet, 
más allá del objetivo del acceso abierto, permi-
tió abordar en el año 2008 la elaboración de un 
portal temático5 para albergar las tesis españolas 
de matemáticas, una iniciativa de la Real Socie-
dad Matemática Española en colaboración con la 
Red Documat de bibliotecas matemáticas (otro 
proyecto de cooperación bibliotecaria), en el cual 
se hicieron desarrollos interesantes que luego se 
compartieron en Dialnet, como los árboles genea-
lógicos académicos en las páginas de los investi-
gadores, inspirados en un proyecto internacional6 
que estaban entonces impulsando precisamente 
los matemáticos.

Al igual que ocurrió con la indexación de libros 
y de capítulos de libros, al no haber un compro-
miso de indexación más allá de los contenidos de 
las revistas, solo algunas bibliotecas colaboradoras 
fueron añadiendo las tesis doctorales que se iban 
defendiendo en su institución, sin hacer además un 
esfuerzo retrospectivo, de manera que las cifras de 
tesis indexadas (Figura 4) fueron muy pequeñas 
durante bastantes años.

A partir del año 2017, aprovechando un nuevo 
desarrollo que facilitaba la integración semiauto-
mática de metadatos de Teseo en Dialnet, desde la 
biblioteca de la Universidad de La Rioja se inicia un 
proceso de indexación de todas las tesis doctorales 
existentes en Teseo que aún no estaban presen-
tes en Dialnet, con el objetivo estratégico de poder 
disponer de un directorio bastante exhaustivo de 
los investigadores españoles que hubieran defen-
dido o dirigido una tesis en España, y para reforzar 
con datos curriculares académicos de interés dos 
nuevos proyectos que se empezaron a impulsar 
ese mismo año (Dialnet Métricas y el Portal de la 
investigación).

Figura 4. Evolución cuantitativa de la indexación de tesis doctorales en Dialnet.
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4.5 Más allá de las cifras. Evolución 
cualitativa de los contenidos

Aunque al elaborar la base de datos de Dialnet se 
establece un sistema de relaciones más complejas, 
con una normalización que tuviera un gran poten-
cial, por encima de todo se dio preferencia a que la 
indexación fuera lo más sencilla posible. Se trataba 
de guardar un equilibrio, en el que la normalización 
de autores, editoriales o congresos se consideraba 
suficiente. Sin embargo, a medida que el proyecto 
avanza y aumenta el número de bibliotecas cola-
boradoras, se plantean nuevos retos acordes con 
los tiempos y se introducen nuevos campos en los 
registros bibliográficos que suponen un enriqueci-
miento potencial considerable, siguiendo la estela 
de las dos grandes bases de datos internacionales 
de referencia. 

En este sentido, podemos destacar la incorpo-
ración en los últimos años de las afiliaciones de 
los autores y de los datos de financiación de las 
publicaciones, ambas cuestiones muy relacionadas 
con el proyecto del Portal de la investigación; y 
especialmente la inclusión de las referencias biblio-
gráficas que los autores indican en sus publicacio-
nes, lo que supuso la elaboración de un sistema 
bibliométrico propio denominado Dialnet Métricas.

5. DIALNET MÉTRICAS

5.1 2016-2019

El día 29 de enero de 2016 el director de la Biblio-
teca Complutense se reunió con los fundadores del 
Grupo EC3 (Emilio Delgado López-Cozar, Evaristo 
Jiménez Contreras y Rafael Ruiz Pérez), llegando 
al acuerdo de que la biblioteca intentaría dar con-
tinuidad a los índices INRECS, INRECJ E INRECH 
(para referirnos al conjunto utilizaremos el término 
INRECx), partiendo de la base de datos con la que 
se construyeron, y mostrarlos en acceso abierto y 
gratuito. 

Mientras los informáticos complutenses estudian 
las posibilidades que proporciona la base de datos, 
se considera que la única manera viable de tra-
bajar con la información de revistas españolas es 
contar con Dialnet: no parece necesario recordar 
que los índices buscaban desvelar la calidad de las 
revistas científicas españolas en ciencias sociales, 
jurídicas y humanidades. 

A partir del 17 de mayo de 2016 tienen lugar 
diferentes reuniones entre la Fundación y la Biblio-
teca Complutense y de ambos -en conjunto o por 
separado- con Evaristo Jiménez, acordando final-
mente que la Fundación proporcionará soporte tec-
nológico, EC3 conocimiento científico y la biblioteca 

será la alimentadora de los datos. En octubre de 
2016 se firma un acuerdo entre biblioteca y Fun-
dación. 

Se inicia el análisis de todas las cuestiones impli-
cadas al mismo tiempo que en la Fundación se 
comienza a desarrollar una herramienta para posi-
bilitar la carga de referencias y todo su proceso de 
gestión. En marzo de 2017 ya se tiene un prototipo 
operativo en línea que testearán las bibliotecas de 
las universidades de La Rioja y de la Complutense, 
junto con el personal de la Fundación. 

EC3 propone el listado oficial de revistas fuente7 
(previamente se probaba con las revistas con mejo-
res resultados de INRECS) con el que se comen-
zará a trabajar. Se decide que sean de Educación 
porque es una de las disciplinas peor representada 
en las bases de datos clásicas, acoge a un colec-
tivo profesional muy amplio (de hecho, es el que 
se reparte en más áreas de conocimiento), muy 
extendido (se da formación en casi en todas las 
universidades) y sus revistas presentan una gran 
diversidad de formatos y de tipos de edición, ade-
más de ser numerosas, de tal manera que enfren-
tarse con ellas permitirá analizar casi todos los 
posibles escenarios en el acceso a las referencias 
y en su procesamiento, además de proporcionar 
más opciones en el comportamiento del conjunto. 
De hecho, se contacta con los editores de algunas 
revistas -sobre todo de las más complicadas de 
cargar- intentando que proporcionen las referen-
cias, con resultado dispar.

El 26 de noviembre de 2018 se publicó la primera 
versión de Dialnet Métricas, con las ediciones de 
2016 y 2017 de las revistas de Educación: un total 
de 224 revistas, de las que 39 son revistas 
fuente. Junto con los indicadores relacionados con 
las revistas se muestran los asociados a investi-
gadores, universidades y áreas de conocimiento. 
Para que estos resultados sean relevantes es pre-
ciso que dicha información esté normalizada.

Durante el proceso de desarrollo del programa 
de gestión de citas se han añadido unas colec-
ciones de tesis doctorales y de libros de educa-
ción y psicopedagogía que ayudarán a analizar el 
alcance de lo que se estaba gestando. También se 
ha establecido la dinámica por la que se reciben los 
listados de revistas fuente que se reparten entre 
los que colaboran, se han discutido indicadores y 
revistas, se han modificado procedimientos y desa-
rrollos tecnológicos, se han ampliado las opciones 
iniciales, depurado carencias, se han cargado una 
buena parte de revistas de otros ámbitos temáti-
cos y se han detectado los escollos fundamentales, 
como la inclusión de las referencias bibliográficas 
que se mencionan exclusivamente en notas al pie, 
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muy abundantes en muchas disciplinas de Dere-
cho, Filosofía e Historia, fundamentalmente. 

Además, se han escuchado y asimilado las crí-
ticas y sugerencias de expertos, como Emilio Del-
gado, Rafael Repiso (se convertirá en colaborador 
directo) o Isidro Aguillo.

También se han mostrado los progresos en dis-
tintos foros, como en la 8ª Conferencia CRECS en 
Barranquilla (Colombia) entre el 2 y 4 de mayo de 
2017, la Entreconferencias CRECS del 7 de junio 
de 2018, o la Jornada sobre Evaluación y visibi-
lidad de la investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales del 18 y 19 de octubre de 2018 en la 
Universidad Católica de Valencia. Y se ha acudido 
a otros en los que se tratan cuestiones similares 
(como en los cursos de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en julio de 2017). 
Sin olvidar que se ha elaborado un piloto seme-
jante para Colombia8.

La biblioteca de la Universidad Pública de Nava-
rra se incorpora al proyecto, que en una segunda 
edición (la de 2019) incluirá Comunicación, Docu-
mentación y Deporte, acompañando a Educación, 
con los índices de tres años (2016 a 2018).

El año 2019 es importante porque Dialnet Métri-
cas aparecerá mencionada en los criterios de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) en el subcampo 7.2 rela-
cionado con la Educación, tomando el relevo a 
INRECS que lo hizo entre 2008 y 2012. También 
porque a finales de año cambiará su diseño, más 
parecido al actual, se acuñará el concepto de IDR 
(Índice Dialnet de Revistas), el apartado Indica-
dores Dialnet aparecerá diferenciado y se incorpo-
rarán dos nuevos ámbitos temáticos: Sociología y 
Ciencias Políticas. Además, el 19 junio de ese año 
tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Biblio-
tecas Universitarias Colaboradoras en el Proyecto 
Dialnet, tras la que habrá una reunión posterior, el 
28 de noviembre, del grupo de trabajo creado en 
la primera, que se dividirá en dos ramas, una dedi-
cada a contenidos y otra específicamente a Dialnet 
Métricas. 

En octubre se presentará a uno de los comités 
técnicos de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA). Varias jornadas 
se harán eco del proyecto con distintos puntos de 
vista. Antes de la publicación del IDR de 2019 en el 
Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, Ciencia 
Abierta: ecos, retos y oportunidades de los PlaneS, 
del 25 al 27 de septiembre; después de su publica-
ción, en la Jornada sobre publicaciones periódicas 
en la Universidad Complutense de Madrid: desafíos 
en la era digital del 21 de noviembre de 20199, 
la Jornada sobre evaluación de la investigación 

del profesorado universitario español: métricas y 
productos, de la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) el 11 de diciembre o las III Jornadas 
de Investigación e Innovación Educativa del 12 de 
diciembre en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

5.2 ¿Qué es y qué supone Dialnet Métricas?

Antes de comenzar con el decisivo año 2020, 
detengámonos un momento en lo que supone ver-
daderamente Dialnet Métricas y en cómo se cons-
truye.

Dialnet se iba enriqueciendo con nuevas aporta-
ciones, conteniendo prácticamente todos los tipos 
de documentos secundarios tradicionales y desa-
rrollando el apartado de las autoridades (institu-
ciones, personas, áreas de conocimiento, editores, 
etc.) de tal manera que se había creado una imagen 
muy rica sobre la producción de autores, de uni-
versidades, de revistas...; así como de relaciones 
de coautoría y colaboración. Pero, a pesar de esa 
riqueza, la imagen era fija, estaba encorsetada. La 
inclusión de las referencias lo que consigue es unir 
esas imágenes, rompiendo sus fronteras y enri-
queciéndolas, dotándolas de movilidad y haciendo 
exponenciales las relaciones preexistentes.

Por otro lado, el hecho de que Dialnet tuviera 
diferentes tipos documentales abría las puertas 
a que documentos que tradicionalmente no se 
encuentran en las bases de datos bibliométricas 
(si exceptuamos Google Scholar) puedan recibir 
citas, como sucede con los capítulos de libro, las 
tesis o las propias monografías (en realidad, las 
obras individuales más citadas en buena parte de 
los ámbitos temáticos).

Como fiel hija de INRECx su manera de trabajar 
es utilizar una muestra significativa del universo 
que quiere analizar. La razón fundamental estriba 
en la imposibilidad técnica de contar con la situa-
ción ideal, que sería conseguir todas las referencias 
de todas las revistas de ciencias sociales y huma-
nidades. El universo se toma de Latindex y de sus 
revistas científicas; aunque en muchas ocasiones 
también se considerarán las técnico-profesionales: 
el IDR es un índice inclusivo, no exclusivo, ya que 
considera relevantes todas las revistas que per-
tenezcan a una disciplina, obtenga citas o no del 
resto de revistas.

Dicho universo se contrasta con las otras fuentes 
ya reconocidas: Web of Science (WoS), junto con 
su ESCI (Emerging Source Citation Index), Scopus 
(o SJR: Scimago Journal Rank), Google Scholar, 
el propio INRECx o las revistas certificadas por la 
FECyT (Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología). Y también con la aportación de exper-
tos. El contraste ayudaba a determinar las revistas 
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escogidas para convertirse en revistas fuente, las 
que se iban a descargar sistemáticamente.

Las bibliotecas participantes se reparten dichas 
revistas y se hacen responsables de que estén 
debidamente cargadas en las fechas indicadas: 
normalmente hacia julio, porque en esta época 
también se publican otros índices de impacto.

Para calcular el índice de impacto se utilizó la 
misma fórmula que en el tradicional JIF: se dividía 
el número de citas provenientes de un año con-
creto y recibidas en un conjunto de años preceden-
tes entre los documentos publicados en esos años. 
En este caso, la ventana de citación es de 5 años. 
El índice de 2023 considerará las citas emitidas ese 
año a artículos de 2018 a 2022.

Además, como Dialnet tiene una buena cober-
tura de revistas españolas, pero afortunadamente 
estas no reciben citas sólo de revistas españolas, 
se buscan las citas que reciben en WoS y se aña-
den aquellas que no coinciden con las que provie-
nen de Dialnet.

Con esto se genera un conjunto de datos en el 
que se dispone de un número calculado de la misma 
forma, el IDR, por el que se ordena el ranking. Al 
principio tenía tres decimales, pero desde 2022 
sólo cuenta con dos. Disponer de menos supon-
dría que un número enorme de revistas tendría los 
mismos valores, impidiendo una ordenación míni-
mamente diferenciada. Hay que considerar que un 
decimal supone 10 posiciones diferentes entre dos 
números enteros, mientras que dos decimales per-
miten 100 posiciones y los tres tradicionales hasta 
1.000. Tampoco hay que olvidar que una buena 
parte de todas las revistas de Dialnet Métricas tie-
nen un factor de impacto por debajo de 1.

El proceso para incorporar las referencias y com-
pletar el proceso es el siguiente: las personas car-
gan las referencias artículo por artículo, con dife-
rentes niveles de dificultad. El programa contrasta 
automáticamente las referencias con la base de 
datos e identifica o no el documento dentro de ella. 
Como no siempre es capaz de decidir o no siempre 
lo hace bien, las personas realizan una operación 
de identificación. Por otro lado, para que el cál-
culo del impacto sea adecuado se deben clasificar 
los documentos determinando cuáles son artículo 
o equivalentes y cuáles no: las revistas incluyen 
muchos documentos que no son propiamente artí-
culos que no deben contarse al calcular el factor de 
impacto, ya que influirían haciéndolo más pequeño.

Dentro de Dialnet Métricas, los Indicadores Dial-
net son los que manifiestan más cambios, ya que 
se prueban indicadores, se añaden nuevas infor-
maciones (reseñas recibidas, citas a tesis dirigidas, 

etc.), convirtiéndose -al mismo tiempo que en una 
fuente de datos- en un taller experimental.

5.3 Desde el año 2020: impulso definitivo

En el año 2020 todo cambió. De las reuniones de 
junio y noviembre de 2019 surgió un grupo dedi-
cado a Dialnet Métricas, compuesto por 8 biblio-
tecas (Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Complutense, Extremadura, Granada, Pública de 
Navarra, Sevilla y Valencia), que deciden empe-
zar a trabajar en el proyecto, planificando una for-
mación presencial que se repartirá entre las uni-
versidades de La Rioja y la Complutense y en la 
que participarán todas las bibliotecas interesadas, 
formen o no parte del mencionado grupo. Dichas 
sesiones tendrán lugar en febrero y acogerán a 17 
bibliotecas universitarias.

El impacto de la pandemia, la naturaleza del 
trabajo que debe realizarse (en línea fundamen-
talmente) y el eco que estaba teniendo la propia 
herramienta hizo que a finales de año fueran 45 
las bibliotecas participantes, y que en la edición del 
IDR de 2019 (siempre se publica al año siguiente) 
ya hubiera 11 ámbitos temáticos completados. 
Otros muchos estaban muy avanzados. 

Se sucedieron las sesiones de formación en línea 
de diferentes maneras: generales (en junio y julio, 
con distintos niveles), por institución o institucio-
nes, o individualizadas. Y quedaron grabadas las 
sesiones y los materiales. También se generan 
materiales que se comparten en línea y se comuni-
can a través de una lista de correo que hoy reúne 
a 632 personas.

No menos importante resulta la redistribución de 
las revistas entre las bibliotecas que participan en 
el proyecto. Por norma, con algunas excepciones, 
las bibliotecas se encargarán de aquellas revistas 
de las que ya sean responsables de indexar los 
metadatos de las revistas y sus artículos.

Como muchas de las revistas científicas espa-
ñolas son universitarias, normalmente las biblio-
tecas tienen interés en incluir las referencias de 
las revistas publicadas en su universidad, lo que 
significa que el número de revistas de las que se 
incluye esta información es mucho mayor que el 
de las revistas que se consideran fuente y eviden-
cia que el proyecto no acaba ni mucho menos en 
un índice de revistas basado en una muestra. Los 
datos actuales sobre el trabajo de las bibliotecas 
colaboradoras son los siguientes: 604 revistas 
fuente en 2023 (el número total es mayor porque 
algunas revistas que lo eran han dejado de publi-
carse) frente a 1.29610 de las que se han responsa-
bilizado. A las que deberíamos añadir las revistas 
que pueden cargarse mediante OJS, lo que con-
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lleva que incluyen información incluso bibliotecas 
que no participan en el proyecto11.

Los diferentes documentos que sirven de ayuda 
para trabajar acaban por convertirse en manua-
les, que se actualizan varias veces y que ayudan 
al trabajo interno con Nexo-Citas (así se llama el 
programa) o que explican los resultados que se 
muestran en Dialnet Métricas: https://biblioguias.
ucm.es/Dialnet-metricas 

Por otro lado, para agilizar la consecución de las 
revistas fuente, una vez completadas las Ciencias 
Sociales, y con la excepción de Filología Hispánica, 
invirtiendo en cierto modo el proceso, la propuesta 
de las revistas fuente se realiza desde las biblio-
tecas siguiendo la misma metodología que con las 
anteriores y EC3 la contrasta y aprueba. 

Continúa la difusión del proyecto en distintos 
escenarios, incluyendo algunos más instituciona-
les, como la presentación a la conferencia de deca-
nos de Derecho en noviembre de 2020, que llevan 
bastante tiempo detrás de un listado de revistas 
que les sirva para sus procesos de evaluación; o las 
intervenciones en foros internacionales como Lat-
metrics (13 y 15 de septiembre de 2021) o RICYT 
(Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Inte-
ramericana e Iberoamericana) (18 de noviembre 
de 2021).

Será precisamente en 2021 cuando se consiga 
publicar todos los ámbitos que contenían las tres 
bases de datos de INRECx (con exclusión expresa 
de Urbanismo), además de añadir, por diferen-
tes razones, Trabajo Social, Estudios de Género y 
Religión. El último ámbito publicado sería el de las 
revistas multidisciplinares.

En 2022 se añadirían Enfermería y Arquitectura, 
que no aparecen bien dibujadas en otras fuentes y 
con gran afinidad con otras disciplinas recogidas. 
En junio de 2023, se publican además los años 
retrospectivos de 2013 a 2015 de los 43 ámbitos 
temáticos que ya configuran el proyecto. En el pri-
mer semestre de 2024 está previsto publicar tres 
años más, hasta 2010.

5.4 Datos

La tabla III recoge la magnitud de la tarea reali-
zada a lo largo del tiempo por las bibliotecas par-
ticipantes: además de los ámbitos temáticos que 
se publican y el número de bibliotecas participan-
tes, el número de artículos que se han volcado con 
sus correspondientes referencias bibliográficas; así 
como las identificaciones y las labores de clasifica-
ción realizadas. Se marcan en negrita los valores 
máximos en cada uno de los aspectos.

Como ya hemos indicado, estos datos sólo cuen-
tan lo que han trabajado directamente los biblio-

Tabla III. Datos por año sobre el trabajo en Dialnet Métricas.

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Artículos 1.848 4.997 10.446 70.937 65.900 65.056 41.706 260.890

Referencias 49.576 159.095 369.000 2.158.595 1.879.256 1.855.914 1.206.926 7.678.362

Identificaciones 1.253 17.555 25.119 303.847 803.773 685.974 393.564 2.231.085

Clasificaciones 0 38.641 38.009 262.556 188.685 111.714 59.914 699.519

Bibliotecas 2 2 3 17 / 45 51 54 56  

Ámbitos temáticos 1 1 6 11 40 / 41 43 43  

Tabla IV. Datos globales de Dialnet Métricas.

15 de febrero de 2024 Total R. fuente

Artículos citantes 795.839 242.447

Referencias 23.953.436 8.262.695

Citas a documentos en Dialnet 10.830.429 5.093.356

Citas a artículos 6.102.654 2.639.077

Citas a libros 3.378.265 1.708.232

Citas a capítulos de libro 1.120.104 634.881

Citas a tesis 222.956 107.666

https://biblioguias.ucm.es/Dialnet-metricas
https://biblioguias.ucm.es/Dialnet-metricas
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tecarios o el personal de la Fundación con las 
revistas que tienen distribuidas. Existe mucha más 
información procesada desde fuera de la aplicación 
de citas bien de manera manual o automática. La 
tabla IV proporciona una información más global 
en la que el número de artículos y referencias 
introducidos prácticamente se triplica. 

Lógicamente no todas las referencias encuentran 
los documentos a los que apuntan en Dialnet, pero 
sí un porcentaje significativo (algo más del 45%). La 
mayor parte se dirige a artículos de revistas (56%); 
pero los libros, sus capítulos e incluso las tesis doc-
torales reciben un número importante. En realidad, 
en buena parte de las áreas temáticas, serán libros 
los documentos con más citas. Es comprensible, 
ya que, aunque los artículos reciben más citas, su 
número es mucho mayor que el de los libros.

Calderón-Rehecho (2022) intentó establecer su 
importancia en el ámbito del Derecho, contrastán-
dolo con el ámbito que más se alejaba de su com-
portamiento (Psicología), y lo hizo valiéndose de 
los datos que proporcionaba el portal de produc-
ción científica de su institución, resultado de otro 
de los desarrollos de Dialnet.

6. PORTAL DE LA INVESTIGACIÓN/DIALNET 
CRIS, UN NUEVO PASO EN LA COOPERACIÓN 
BIBLIOTECARIA.

El Portal de la investigación, recientemente bauti-
zado como Dialnet CRIS, aunque guarda una estre-
cha relación con Dialnet, supone la elaboración de 
un proyecto completamente nuevo que también se 
ha convertido en un hito dentro de la cooperación 
bibliotecaria en España. 

Este proyecto empieza a elaborarse por los téc-
nicos de la Fundación Dialnet en el año 2017 para 
resolver el problema de la visibilidad de la pro-
ducción científica de la Universidad de La Rioja, 
pero de nuevo buscando una solución universal, 
dado que ese problema era compartido con otras 
muchas universidades y centros de investigación; y 
planteando desde el primer momento la búsqueda 
de una infraestructura a nivel nacional válida para 
diversas cuestiones que estaban muy presentes en 
el panorama bibliotecario, como la ciencia abierta 
o la evaluación de la investigación. Además, el pro-
yecto tenía que resolver la integración del reposi-
torio institucional de publicaciones y datos de la 
investigación de la Universidad de La Rioja y de 
cuantas entidades aún no hubieran alcanzado solu-
ciones óptimas para alguno de estos problemas.

Al igual que ocurre con Dialnet, este proyecto 
se basa en la experiencia que había habido en la 
biblioteca de la Universidad de La Rioja en la con-
formación de un portal elaborado a partir de unas 

sencillas bases de datos locales y cuyo producto 
final se presentó en el año 201212 con el nombre 
de UR_investiga. En ese momento, en el contexto 
nacional había escasas experiencias al respecto, 
debiendo destacar UGRinvestiga13, de la Univer-
sidad de Granada, un portal elaborado desde la 
Unidad de Evaluación Científica, sin el concurso de 
la biblioteca; y FUTUR, de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya (Cacho Figueras et al., 2013), 
en el que participa activamente su biblioteca. En 
esa década hubo además varias iniciativas priva-
das que desarrollaron soluciones al problema de la 
visibilidad de la producción científica en universida-
des y centros de investigación, especialmente los 
de los sistemas sanitarios. Y al finalizar la década, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con 
una activa participación de su biblioteca, pone en 
marcha un proyecto, AccedaCRIS, en el que se 
integran el repositorio y el CRIS institucional (Sán-
chez Pérez, 2020).

El otro paralelismo del Portal de la investigación 
con Dialnet es que este proyecto también se con-
cibió para ser elaborado en un entorno de coope-
ración bibliotecaria, y abierto a la participación de 
cualquier biblioteca cuya institución desarrolle acti-
vidades de I+D+i. En la medida que son muchas 
las publicaciones, patentes y tesis (sobre todo en 
lo que concierne a tribunales) en las que partici-
pan investigadores de distintas instituciones, si 
se construía entre todas las bibliotecas una base 
de datos común donde se recogiera la producción 
científica de todas las entidades participantes, sin 
duplicidades, se podía conseguir un elevado nivel 
de eficiencia. Y además se consideraba como el 
mejor camino para poder alcanzar logros colectivos 
a nivel nacional.

El primer portal, el de la Universidad de La Rioja, 
se pone en producción a principios del año 2020 
y poco después le siguen los de las universidades 
de Burgos, La Laguna y Santiago de Compostela. 
Entre los años 2020 y 2023, el proyecto se ha 
extendido a treinta y tres universidades españo-
las, de naturaleza muy variada (públicas y priva-
das, de tamaños diversos y con representación de 
casi todas las regiones) y se han elaborado porta-
les, en un entorno de pruebas, para otras diecio-
cho universidades, tres de ellas de América Latina. 
Además, se han sumado también al proyecto las 
bibliotecas de tres sistemas sanitarios regionales14 
y las de varios centros de investigación.

A finales del año 2021 la Universidad de La Rioja, 
en el marco de la convocatoria Unidigital del Minis-
terio de Universidades15, presentó un proyecto 
interuniversitario denominado Inv.Es, en el que 
participaron otras doce universidades, para elabo-
rar un portal colectivo que pudiera convertirse en 

http://Inv.Es
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una infraestructura a nivel nacional. La aprobación 
del mismo y su confluencia en el año 2023 con 
otro proyecto de similar naturaleza, que giraba en 
torno a la aplicación Hércules, ha supuesto poder 
disponer de un portal con un enorme potencial 
para alcanzar la meta propuesta a nivel nacional, 
pero también en entornos regionales en los que los 
gobiernos autonómicos quieren disponer de herra-
mientas propias para visibilizar y evaluar la pro-
ducción de sus investigadores (a lo largo del año 
2023 se ha estado elaborando un portal regional, 
a iniciativa del Consorcio de Bibliotecas Universita-
rias de Castilla y León).

7. POSIBILIDADES DE FUTURO DENTRO DEL 
MARCO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 
PARA HACER FRENTE A NUEVOS DESAFÍOS

El sólido sistema de cooperación bibliotecaria 
que está en la base de proyectos como Dialnet, 
Dialnet Métricas o Dialnet CRIS y los resultados 
que se han alcanzado hasta la fecha, permiten 
vislumbrar una evolución de los mismos orientada 
a conseguir resolver nuevos problemas. En este 
sentido se hace imprescindible culminar la elabo-
ración de un portal nacional de la investigación que 
recoja de manera bien organizada la totalidad de 
los investigadores y los grupos de investigación, la 
totalidad de la producción científica y los proyectos 
financiados en los que participan investigadores de 
instituciones españolas, además de incluir también 
un directorio de las infraestructuras científico-tec-
nológicas que están disponibles en las distintas 
instituciones. 

Pero también se hace necesario plantear la ela-
boración de un nuevo Dialnet que, sobre la base 
de las nuevas tecnologías aplicadas en el Portal de 
la investigación, sea capaz de presentar de una 
manera un tanto disruptiva la rica información ahora 
disponible, que supere las posibilidades que ofrecen 
otras bases de datos internacionales de referencia, 
y tenga potencial para integrar diversidad de sub-
proyectos especializados, dando respuesta a retos 
de variada naturaleza, especialmente a los relacio-
nados con las humanidades digitales.

Un nuevo Dialnet, unido a un crecimiento de la 
cooperación bibliotecaria en los países de América 
Latina con el consiguiente avance de proyectos 
como Dialnet Métricas y Dialnet CRIS, permitiría 
elaborar en poco tiempo los mimbres de un ambi-
cioso Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
(Zapatero Gómez, 2012), un ideal perseguido 
desde hace mucho tiempo por organismos inter-
nacionales como la Secretaría General Iberoameri-
cana, y que las bibliotecas, en un entorno colabo-
rativo, tienen la oportunidad de hacerlo realidad.

8. NOTAS
1 En este estudio, los datos de indexación que se 
presentan correspondientes a la Universidad de La 
Rioja incluyen los elaborados en la biblioteca y en 
la Fundación Dialnet.
2 Los datos que se aportan en este estudio 
corresponden a los que había en Dialnet al finalizar 
el año 2023, y hasta esa fecha habían entrado de 
manera automática en la base de datos 1.389.693 
registros, en torno al 15% del total. Cuando se pre-
sentan cifras globales y no se especifica la exclu-
sión de estos registros, estos quedan asociados a 
la Universidad de La Rioja. 
3 La aportación de la Universidad de La Rioja 
supone un 31% del total de contenidos indexados, 
si excluimos los contenidos que han entrado a la 
base de datos de manera automática.
4 Hasta finales del año 2023 han estado en fun-
cionamiento dos grupos, uno orientado a los conte-
nidos de Dialnet y otro orientado a Dialnet Métricas
5 La puesta en marcha del portal Documat 
https://documat.unirioja.es/ supuso hacer unos 
desarrollos de calado que permitieran elaborar 
con muy poco esfuerzo otros portales temáticos, 
como dos recientes que se hicieron a petición de la 
Universidad Complutense, Enfispo, de Enfermería 
https://enfispo.es/ y Psyke, de Psicología https://
psykebase.es/
6 https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.
edu/
7 Son las revistas escogidas como muestra para 
calcular el índice de impacto (IDR: Índice Dialnet 
de Revistas), de las que se incluyen las referen-
cias sistemáticamente dentro de unos determina-
dos plazos (que permitan publicar el IDR anual a 
tiempo). Representan un subconjunto de las revis-
tas totales, a las que se denomina revistas destino. 
Hay otras revistas de las que también se vuelcan 
las referencias; pero no son utilizadas para calcular 
el IDR.
8 Dará a pie a una tesis doctoral defendida el 1 
de junio de 2022 por Orlando Gregorio-Chaviano, 
quien había publicado en mayo de 2021 el primer 
artículo con Dialnet Métricas como tema principal 
(Gregorio-Chaviano, 2021)
9 http://eventos.ucm.es/41823/programme/
publicaciones-periodicas-en-la-universidad-com-
plutense-de-madrid_-desafios-en-la-era-digital.
html
10 Las 895 revistas adicionales a las revistas 
fuente no son tenidas en cuenta para calcular el 
IDR. Sus resultados se contabilizan en Indicadores 
Dialnet.

https://documat.unirioja.es/
http://eventos.ucm.es/41823/programme/publicaciones-periodicas-en-la-universidad-complutense-de-madrid_-desafios-en-la-era-digital.html
http://eventos.ucm.es/41823/programme/publicaciones-periodicas-en-la-universidad-complutense-de-madrid_-desafios-en-la-era-digital.html
http://eventos.ucm.es/41823/programme/publicaciones-periodicas-en-la-universidad-complutense-de-madrid_-desafios-en-la-era-digital.html
http://eventos.ucm.es/41823/programme/publicaciones-periodicas-en-la-universidad-complutense-de-madrid_-desafios-en-la-era-digital.html
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11 En realidad, todas las que colaboran de una 
manera u otra en Dialnet lo hacen ya que sin su 
trabajo no podrían encontrarse los documentos 
citados.
12 En la página https://biblioteca.unirioja.es/
investigacion/portal_investigacion_ur.shtml se 
hace una mención al mismo, pero es un proyecto 
que ya no está en funcionamiento desde el año 
2020.
13 https://investiga.ugr.es/ 
14 Al finalizar 2023 estaban operativos dos: 
https://portalcientifico.sergas.es/ y https://eus-
kadi.osasuna.ezagutzarenataria.eus/
15 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=-
BOE-A-2021-12614 
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