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Resumen

Los archivos digitales surgieron como una alternativa para almacenar, organizar, con-
servar, acceder y compartir información en formato digital. Su uso generalizado en di-
ferentes ámbitos, como la educación, la investigación, la industria y la administración, 
ha transformado la manera en que se maneja la información y ha mejorado su eficien-
cia y su accesibilidad. El objetivo de la investigación fue analizar la producción cientí-
fica sobre archivos digitales en Latinoamérica según Scopus en el periodo 2018-2022. 
Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo y un análisis bibliométrico 
a través de indicadores centrados en describir la producción científica para determi-
nar el impacto de estas publicaciones, con base en la recopilación y análisis de datos 
bibliográficos. Los resultados del estudio mostraron la existencia de un constante in-
terés en este tema, considerando la cantidad de publicaciones recuperadas. Destaca la 
productividad científica de Brasil en la región y el predominio de artículos de revista. 
Se evidenció el progresivo crecimiento en la cantidad de investigaciones en el periodo 
analizado, y la preponderancia de trabajos en idioma inglés. Los hallazgos confirma-
ron la estrecha relación entre las temáticas más citadas y el campo de los archivos 
digitales, lo que reafirma el valor de la investigación en el contexto actual.

Palabras clave: archivos digitales; producción científica; bibliometría; Latinoamérica; 
evaluación de la ciencia; Scopus.
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Scientific Production on Digital 
Archives in Latin America 

According to Scopus in the 
Period 2018-2022

 Abstract

Digital files emerged as an alternative to store, organize, 
preserve, access and share information in digital format. 
Its widespread use in different fields, such as education, 
research, industry and administration, has transformed the 
way information is handled and has improved its efficiency 
and accessibility. The objective of the research is to analyze 
the scientific production on digital archives in Latin America 
according to Scopus in the period 2018-2022. A descriptive 
study with a quantitative approach was carried out. A 
bibliometric analysis was carried out through indicators 
focused on describing scientific production and determining 
the impact of these publications based on the collection and 
analysis of bibliographic data. The results of the study showed 
the existence of a constant interest in this topic, considering 
the number of publications retrieved. The scientific 
productivity of Brazil in the region and the predominance 
of journal articles stand out. The growth in the number of 
investigations in the period analyzed was evidenced, as well 
as the predominance of works in the English language. These 
findings confirmed the close relationship between the most 
cited topics and the field of digital archives, reaffirming the 
importance and value of research in this field in the current 
context.

Keywords: Digital archive; scientific production; bibliomet-
rics; Latin America; science assessment; Scopus.

1. Introducción

Con el avance tecnológico, cada vez más servicios se 
trasladan del ámbito tradicional al virtual, ya que uti-
lizando las tecnologías adecuadas es posible un acceso 
fácil y rápido para una gran cantidad de usuarios. Debi-
do a esto, las unidades de información ofrecen servicios 
dentro del contexto de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), tomando en cuenta los 
aspectos de accesibilidad, actualización constante, 
ahorro de tiempo y la posibilidad de personalización de 
las necesidades para cada usuario (Cabral, 2018).

Una de las herramientas más importantes generadas a 
partir del surgimiento de las TIC son los archivos digi-
tales, que han transformado las maneras de almacenar, 
acceder y compartir información, y han conseguido 
mayor eficiencia que los medios tradicionales, como el 
papel y los documentos físicos. Los archivos digitales 
surgieron como una opción para gestionar información 
en formato digital: se han convertido en una herra-
mienta fundamental en una variedad de contextos y 
aplicaciones, desde la investigación académica y la pre-
servación cultural hasta el cumplimiento normativo y 
la colaboración empresarial (Couto, 2017; Fernández, 
2022).

Los beneficios de esta tipología de archivo con relación 
a los archivos tradicionales se evidencian en las posi-
bilidades de accesibilidad desde cualquier lugar con 
conexión a Internet; ocupan menos espacio y son más 
fáciles de almacenar que los archivos de documentos 
físicos; pueden ser compartidos con facilidad con otras 
personas a través de otros servicios como correo elec-
trónico y la nube; la búsqueda y recuperación se pueden 
desarrollar de manera más eficiente; y contribuyen 
a preservar los recursos naturales, ya que no es nece-
sario la utilización de soportes físicos (Cabral, 2018; 
Velázquez, 2022).

Atendiendo a las ventajas expuestas, no representa 
una sorpresa que exista en la actualidad un aumento 
del interés de investigación por este tema, ventajas 
relacionadas con el empleo efectivo de estas herramien-
tas y cómo mejorar sus funcionalidades, que siguen 
construyendo bases de conocimiento en el ámbito de 
la bibliotecología y las ciencias de la información. Las 
investigaciones en torno a los archivos digitales abren 
nuevas posibilidades para registrar, comunicar y preser-
var información de manera adecuada, lo que garantiza 
la preservación del conocimiento del pasado para las 
generaciones futuras (Couto, 2017; Voutssás, 2012).

Al respecto, la bibliometría constituye una herra-
mienta importante para evaluar la productividad de 
la investigación de las instituciones, países, autores, 
fuentes, contenidos, entre otros aspectos vinculados a 
la temática (González et al., 2015). El análisis de la pro-
ductividad en este campo puede contribuir a evaluar y 
comparar diferentes metodologías y tecnologías utili-
zadas en la creación, gestión y preservación de archivos 
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digitales, lo que podría ayudar a mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos procesos.

Los indicadores bibliométricos describen, entre otros, 
recuentos de publicaciones, idiomas, fuentes, países y 
contenidos (Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018). El 
análisis de estos contenidos ayuda a los investigadores 
a comprender el progreso de este ámbito particular de 
estudio dentro de la ciencia archivística. Analizar la 
literatura científica permite identificar tendencias y 
desafíos en el ámbito de los archivos digitales, lo que 
puede orientar futuras investigaciones y desarrollos 
tecnológicos.

En un examen preliminar de antecedentes de estudios 
bibliométricos que sobre la temática estudiada se en-
cuentra, Marín (2011) analizó la producción científica 
sobre archivística y archivos en América Latina y los 
resultados evidenciaron las escasas investigaciones 
acerca de este contexto. 

Por su parte, Montilla (2012) realizó un estudio bi-
bliométrico sobre archivística en la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) en 
el que se demostró un crecimiento gradual en los últi-
mos años en la productividad científica archivística. No 
obstante, no se detectaron investigaciones previas cen-
tradas específicamente en la productividad de trabajos 
acerca de archivos digitales ni que consideraran esta 
brecha de investigación.

La investigación pretende llenar este vacío, integrando 
los métodos bibliométricos para comprender el pro-
greso actualizado de la investigación sobre archivos 
digitales. Para ello se propuso analizar la producción 
científica en Latinoamérica sobre archivos digitales se-
gún Scopus en el periodo 2018-2022.

Scopus es una base de datos bibliográfica que incluye 
una gran cantidad de revistas académicas, libros y con-
ferencias de todo el mundo en una amplia variedad de 
disciplinas. La selección de esta base de datos para el 
estudio se fundamenta en que es una de las más com-
pletas utilizadas para realizar estudios bibliométricos, 
ya que proporciona métricas de citación que permiten 
evaluar la calidad y el impacto de la producción cientí-
fica; además de ofrecer cobertura amplia y diversa sobre 

temáticas relacionadas con la bibliotecología y las cien-
cias de la información. 

Respecto a la fundamentación teórica, el concepto de 
archivos digitales está fundamentado en múltiples disci-
plinas, como la informática, la teoría de la información, 
la biblioteconomía y la archivística, entre otras. Este 
involucra desde la teoría de la información hasta la pre-
servación digital y el acceso abierto, cuyos preceptos 
sustentan el diseño, la implementación y la gestión de 
archivos digitales, y son fundamentales para garantizar 
su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

La teoría de la información desarrollada por Shannon 
(1948) sentó las bases matemáticas y conceptuales 
para la transmisión, almacenamiento y procesamiento 
de información en formato digital. En ella se estable-
ce que cualquier tipo de dato, ya sea texto, imágenes, 
audio o video, puede ser representado en términos de 
bits (unidades binarias de información). Este concepto 
fue esencial para la digitalización de archivos, ya que 
menciona la posibilidad de convertir información ana-
lógica en información digital que puede ser almacenada 
y procesada por computadoras y otros dispositivos 
electrónicos. Los archivos digitales son una forma de 
almacenar y organizar información en formato digital, 
siguiendo los principios de esta teoría.

Los archivos digitales funcionan dentro de siste-
mas digitales, que se basan en el uso de dispositivos 
electrónicos y algoritmos para procesar y almacenar 
información en formato binario (0 y 1). Estos sistemas 
permiten la creación, el acceso y la preservación de 
archivos digitales de manera eficiente y segura (Fran-
ganillo, 2022).

Para Sánchez (2019), un archivo digital es un conjunto 
de datos o información almacenado en formato electró-
nico, que puede ser accedido, procesado, compartido 
y utilizado en medios electrónicos, como computado-
ras, dispositivos móviles, servidores, entre otros. En 
los archivos digitales se puede incluir todo tipo de 
información, como textos, imágenes, audios, video, 
documentos, programas, entre otros. Estos archivos 
pueden ser manipulados, transferidos y compartidos 
electrónicamente.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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Por su parte, Melo (2010) señala que es un almacén de 
productos digitales con el objetivo de preservarlos y 
distribuirlos a los usuarios cuando lo necesiten, y que 
se mantienen accesibles. Los archivos digitales cons-
tituyen una de las formas en que se pueden organizar 
y gestionar los documentos y registros de las organi-
zaciones.

La preservación digital y los archivos digitales están 
intrínsicamente relacionados, considerando que la 
preservación digital se refiere al conjunto de políti-
cas, estrategias y técnicas empleadas para garantizar 
la accesibilidad, autenticidad, integridad y usabilidad 
a largo plazo de los archivos digitales (Fuentes et al., 
2019). De este modo, se garantiza el acceso continuo 
a los archivos digitales a lo largo del tiempo, lo que 
implica mantener una infraestructura adecuada y 
actualizada para el almacenamiento, recuperación y 
consulta de estos recursos; y abordar los desafíos y 
vulnerabilidades específicas que estos enfrentan en un 
entorno tecnológico en constante evolución.

A diferencia de los archivos físicos, los archivos digita-
les son más susceptibles a la degradación, corrupción, 
obsolescencia tecnológica y pérdida de datos. La pre-
servación digital busca abordar estos desafíos, para 
garantizar que los archivos digitales permanezcan ac-
cesibles y útiles en el futuro.

El acceso abierto es un movimiento o iniciativa que 
promueve la disponibilidad gratuita y sin restriccio-
nes de archivos digitales, especialmente en el ámbito 
de la investigación académica y científica (Babini y 
Rovelli, 2020). Los archivos digitales desempeñan 
un papel fundamental en el acceso abierto, ya que 
proporcionan un medio para almacenar y compartir 
información de manera eficiente y accesible.

Su finalidad es democratizar el conocimiento, fo-
mentar la colaboración y acelerar la innovación en el 
ámbito de la investigación académica y científica; y se 
materializa en la distribución de archivos digitales en 
formato abierto para su consulta y uso por parte de la 
comunidad global.

Los archivos digitales también se relacionan y se 
manejan según las leyes de derechos de autor y las 
licencias que regulan la distribución, reproducción y 

uso de materiales protegidos por derechos de autor. 
Por lo tanto, los derechos de autor y las licencias se 
deben gestionar adecuadamente para garantizar el ac-
ceso legal y ético a los archivos digitales (García, 2013; 
Haro, 2014).

Los usuarios e instituciones que se manejan con 
archivos digitales deben considerar las políticas y pro-
cedimientos que garantizan el cumplimiento de las 
leyes de derechos de autor y las licencias aplicables. 
Esto puede incluir la obtención de permisos de los ti-
tulares de derechos, el uso de sistemas de gestión de 
derechos digitales (DRM) y la promoción de la edu-
cación y concienciación sobre los derechos de autor.

2. Metodología

El estudio se enfoca en la descripción de característi-
cas de la producción científica sobre archivos digitales 
a través de información detallada y precisa (Mira-
lles-Cardona et al., 2020). El enfoque fue cuantitativo, 
centrado en medir y analizar los datos cuantificables, o 
numéricos, para obtener información y conocimiento 
sobre un fenómeno o problema en particular (Carreño 
et al., 2018).

Como método de investigación se utilizó el análisis 
documental en la evaluación de la información con-
tenida en documentos que sirvieron como base para 
la fundamentación de la investigación (Rubio, 2020). 
Además, se empleó el método de análisis de conteni-
do en la exploración de los textos recuperados, con la 
finalidad de identificar patrones y temas recurrentes 
(Noguero, 2002). Finalmente, el método de análisis 
bibliométrico para describir la producción científica 
y determinar el impacto de estas publicaciones con 
base en la recopilación y análisis de datos bibliográfi-
cos (Gregorio-Chaviano et al., 2020). 

La selección de la muestra se realizó mediante la es-
trategia de búsqueda: “Digital Archive” en los campos 
título, resumen y palabras clave de Scopus. La pobla-
ción estuvo compuesta por la totalidad de los trabajos 
indexados en Scopus que trataran el tema de los ar-
chivos digitales: 12 506. Se seleccionó una muestra 
probabilística aleatoria de 141 registros correspon-
dientes al periodo 2018-2022, limitados a trabajos de 
la región latinoamericana. Se aplicaron los siguientes 
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indicadores bibliométricos para analizar los registros 
seleccionados:

• Productividad por autores

• Productividad de artículos por años

• Coocurrencia de palabras clave

• Productividad por fuentes de publicación

• Productividad por países

• Productividad por tipología de fuentes

• Productividad por idiomas

• Análisis de citas

Los instrumentos utilizados en el estudio fueron End-
Note 20.1 para la gestión de las referencias obtenidas 
con la búsqueda. La hoja de cálculo de Microsoft Excel 
para la confección de gráficos y tablas calculares; y el 
software VOSviewer para la construcción y visualiza-
ción de redes bibliométricas. 

3. Resultados 

Después de identificar los documentos pertinentes, 
se llevó a cabo un análisis de los diversos indicadores 
bibliométricos y su interpretación para comprender 
la situación actual de la investigación en el campo de 
la gestión documental en Ecuador. Los resultados de 
este análisis se presentan a continuación.

3.1 Productividad por autores

La productividad de los autores se relaciona con la 
cantidad de publicaciones que un autor ha generado en 
un intervalo de tiempo específico (Flores-Fernández y 
Aguilera-Eguia, 2019). En el caso de esta investigación, 
se tomaron los últimos cinco años, lo cual permitió 
identificar a los autores latinoamericanos que han 
publicado más sobre el tema. La Tabla 1 presenta los 
nombres de los autores que han realizado dos o más 
publicaciones:

Tabla 1. Relación de autores y números de publicaciones 

Autor N.o de publicaciones

Marcondes, C. H. 4

Reséndiz, P. O. R. 4

Anderson, S. F. 2

Bautista, J. 2

Bizyaev, D 2

Brinkmann, J 2

Brownstein, J. R. 2

Castillo, E. U. 2

Comparat, J 2

Dawson, K. 2

Gainza, C. 2

Karpinski, C 2

Marino, I. K. 2

Myers, A. 2

Newman, J. A. 2

Nicodemo, T. L. 2

Percival, W. J. 2

Ricci, F. 2

Riffel, R. 2

Rockembach, M. 2

Roncaglio, C. 2

Ross, A. J. 2

Rossi, G. 2

Schneider, D. P. 2

Valverde, C. M. 2

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

De acuerdo con el análisis, Marcondes, C. H. y Reséndiz, 
P. O. R. son los autores más productivos con 4 publica-
ciones cada uno, sin destacar ningún autor como gran 
productor con más de 10 trabajos (Lotka, 1926). Los de-
más autores en la lista tienen dos publicaciones cada 
uno, lo que indica un nivel de productividad moderado 
respecto al tema.

Marcondes, C. H. es un académico e investigador bra-
sileño conocido por su trabajo en el campo de la ciencia 
de la información. Es profesor en el programa de Pos-
grado en Ciencias de la Información en la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC) en Florianópolis, 
Brasil. Ha contribuido significativamente al desarrollo 
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de la ciencias de la información en Brasil y América 
Latina, especialmente en áreas como la representación 
y recuperación de información, ontologías, metadatos 
y sistemas de información geográfica. Además, ha pu-
blicado numerosos artículos y libros en su campo de 
estudio y ha participado activamente en conferencias 
y eventos académicos.

Por su parte, Reséndiz, P. O. R. también es una inves-
tigadora mexicana en los campos de las ciencias de 
la información y la bibliotecología. Es profesora e in-
vestigadora en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en la Facultad de Filosofía y Letras, 
donde ha trabajado en la formación de profesiona-
les en bibliotecología y estudios de la información. 
Su trabajo se centra en temas como la historia de las 
bibliotecas, la bibliometría, la cienciometría, la alfabe-
tización informacional y la gestión de la información 
y el conocimiento. Ha llegado a publicar numerosos 
artículos y libros en su área de especialización, en la 
que además ha participado en diversas conferencias y 
eventos académicos a nivel internacional.

3.2 Productividad de artículos por años

La productividad anual es un indicador significativo 
para examinar el progreso de la investigación, ya que 

facilita la detección de variaciones en la producción 
académica a lo largo del tiempo. La Figura 1 presenta 
la productividad durante el periodo evaluado.

A partir del análisis, se puede observar una tenden-
cia general de crecimiento en la cantidad de artículos 
publicados desde el 2018 hasta el 2022. El año con la 
menor cantidad de publicaciones es 2019, con 26 artí-
culos, mientras que 2020 tiene la mayor cantidad con 
33 artículos. Los años 2021 y 2022 muestran una can-
tidad de publicaciones similar, con 29 y 32 artículos 
respectivamente, lo que indica una estabilidad en la 
producción de artículos en esos años. En general, se 
puede inferir que el interés en la temática ha crecido y 
se ha mantenido en los últimos años.

3.3 Coocurrencia de palabras clave

La coocurrencia de palabras clave fue utilizada para 
identificar y visualizar la relación entre las palabras 
clave en las publicaciones seleccionadas. Esta técni-
ca ayuda a descubrir temas comunes, tendencias y 
patrones en la investigación y a identificar áreas in-
terdisciplinarias (Flores-Fernández y Aguilera-Eguia, 
2019). La Figura 2 presenta los hallazgos derivados del 
análisis de las palabras clave.

Figura 1. Relación de artículos publicados por años.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402


7

[P
ro

du
cc

ió
n 

ci
en

tífi
ca

 so
br

e a
rc

hi
vo

s d
ig

ita
le

s e
n 

La
tin

oa
m

ér
ic

a 
se

gú
n 

Sc
op

us
 en

 el
 pe

rí
od

o 
20

18
-2

02
2]

Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 47, número 3/septiembre-diciembre 2024 e356402  ISSN 0120-0976 / ISSN (en línea) 2538-98666
https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402

Figura 2. Red de coocurrencia de palabras clave.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

En el análisis de la Figura 2, se representa una matriz 
que muestra la frecuencia con la que las palabras clave 
aparecen juntas en los documentos analizados. El gráfi-
co permite visualizar las conexiones entre las palabras 
clave de los estudios. Las palabras clave se representan 
como nodos en un grafo, y el tamaño de los nodos refleja 
la frecuencia de los términos. Las relaciones entre las 
palabras clave se ilustran mediante conexiones o arcos. 
Los nodos se agrupan en diferentes clústeres o conjun-
tos según la proximidad de sus vínculos, y se distinguen 
por colores, lo que facilita la identificación de los dis-
tintos temas o aspectos abordados en los documentos. 
Estos grupos representan diferentes temas o áreas den-
tro del conjunto de documentos. Las palabras clave que 
coocurren con mayor frecuencia tienen conexiones más 

cercanas entre sí (Neme-Chaves y López-Rodríguez, 
2021).

La centralidad de los nodos señala la relevancia de un 
término en la red de coocurrencia. Los nodos con mayor 
centralidad simbolizan las palabras clave más signifi-
cativas o destacadas en el conjunto de documentos 
(Neme-Chaves y López-Rodríguez, 2021). Los términos 
archive y digital preservation se encuentran representa-
dos en color amarillo en el gráfico por nodos grandes 
y cercanos, ello indica que dentro de los documentos 
son palabras clave recurrentes, y que son temáticas 
abordadas con frecuencia.  Esto sugiere que son áreas 
de enfoque importantes en el conjunto de datos que se 
estuvieron examinando.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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En el clúster rojo, también cercano al anterior, se pue-
den identificar términos como digital store; digital archive; 
knowledge management; software. Los términos sugieren 
que las investigaciones también se enfocan en la digi-
talización y el manejo de la información, así como en 
las herramientas y tecnologías que se utilizan para este 
propósito. Esto podría indicar un enfoque en cómo la 
información y los conocimientos se almacenan y gestio-
nan digitalmente, y en los sistemas de software que se 
utilizan para este fin.

Otro de los clústeres destacables es el verde, con tér-
minos como history, digital culture, social media, y se centra 
en cómo la digitalización y las redes sociales han influi-
do en la historia y la cultura. De manera que se explora 
cómo la tecnología digital ha cambiado la forma en que 
se registra y entiende la historia, y cómo ha cambiado 
nuestra cultura y las formas en que se comunica y com-
parte información. En el clúster celeste, con términos 
como archives, digital history, archive science y  methodology, 
se sugiere un enfoque en los aspectos más técnicos y 
metodológicos de la preservación digital y la archivísti-
ca. Los documentos en este grupo podrían tratar sobre 

las técnicas y procesos específicos utilizados en la ar-
chivística y la preservación digital, y cómo la tecnología 
digital ha cambiado la forma en que se conserva la his-
toria.

Finalmente, vale señalar otros clústeres como el azul y 
el naranja, que abordan terminología relacionada con 
la medicina y la pandemia. Estos clústeres podrían es-
tar explorando cómo la pandemia ha afectado diversas 
áreas de la sociedad, incluido el impacto en la ciencia 
de la información y la preservación digital, lo que a su 
vez podría ser un tema de estudio en las publicaciones. 
También se aborda cómo la información médica ha 
sido almacenada, gestionada y compartida, y cómo los 
archivos digitales han jugado un papel en esta área de 
conocimiento. 

3.4 Productividad por fuentes de publicación

En la Figura 3 se muestran las fuentes de publicación en 
las que los autores latinoamericanos publicaron con ma-
yor frecuencia trabajos vinculados al tema estudiado.

Figura 3. Cantidad de trabajos por revistas.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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En el análisis de la cantidad de trabajos publicados en 
diferentes fuentes se observa que la revista Investigación 
Bibliotecológica es la que ha contribuido con la mayor 
cantidad de trabajos, un total de diez sobre el tema ana-
lizado, demostrando ser una fuente de publicación líder 
en el ámbito de estudio. Por su parte, la Revista Digital de 
Biblioteconomia e Ciencia da Informacao, con cinco trabajos, 
también presenta relevancia en el tema. Otras fuentes 
destacables fueron ACM International Conference Procee-
ding Series, que contribuye con cuatro trabajos. Las actas 
de las conferencias a menudo contienen investigaciones 
más recientes y pueden reflejar las tendencias actuales 
en el campo. Al igual que la Revista Interamericana de Bi-
bliotecología también con cuatro trabajos. 

La Revista Investigación Bibliotecológica es una pu-
blicación seriada, con frecuencia cuatrimestral, de 
acceso abierto, editada por el Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
especializada en los campos de la bibliotecología, la 
archivonomía y las ciencias de la información. Los artí-
culos publicados en la revista abarcan una amplia gama 
de temas, incluyendo la gestión de la información, la 
conservación y preservación de los archivos, la biblio-
metría, la alfabetización informacional, la cultura de la 
información, entre otros. La revista utiliza un proceso 
de revisión por pares para asegurar la calidad de los tra-
bajos que publica.

Asimismo, la Revista Digital de Biblioteconomia e Ciencia da 
Informacao es una publicación continua de acceso abierto 
afiliada al Sistema de Bibliotecas de UNICAMP (SBU). 
Su propósito principal es promover la publicación ex-
clusiva de trabajos en los campos de la biblioteconomía 
y las ciencias de la información. La revista acepta y pu-
blica artículos originales, informes de experiencias, 
investigaciones en desarrollo y revisiones que estén 
intrínsecamente relacionadas con la ciencia de la infor-
mación o que presentan resultados de estudios sobre 
actividades en este campo. Emplea un proceso de revi-
sión por pares doble ciego en su proceso editorial, envía 
los trabajos a expertos para su evaluación, en línea con 
su política editorial. Desde el año 2016, la revista ha in-
corporado un enfoque bilingüe en sus publicaciones, es 
decir, se publican en portugués e inglés.

Por otro lado, el ACM International Conference Pro-
ceedings Series (ICPS) consiste en una serie de actas 
de conferencias publicadas por la Association for Com-
puting Machinery (ACM), la principal sociedad de 
computación del mundo. Las actas de la conferencia 
son colecciones de trabajos académicos que se presen-
tan en una conferencia en particular. Estos trabajos 
son revisados por pares, lo que significa que otros aca-
démicos o profesionales en el campo han evaluado y 
aprobado el trabajo para su presentación. Cada volu-
men en la serie ICPS generalmente corresponde a una 
conferencia específica y año. Estos volúmenes propor-
cionan un registro permanente de las presentaciones de 
la conferencia y son una valiosa fuente de conocimiento 
e investigación en el campo de la informática. Es im-
portante mencionar que la información puede variar 
dependiendo del evento o conferencia específica, por lo 
que siempre es una buena idea verificar los detalles de 
un volumen específico o conferencia a través de la ACM 
o el organizador de la conferencia directamente.

La Revista Interamericana de Bibliotecología también es una 
publicación seriada en línea de acceso abierto que se 
enfoca en los campos las ciencias de la información y 
áreas relacionadas. Su objetivo es difundir investigacio-
nes y desarrollos teóricos y prácticos que contribuyan 
al progreso de estas disciplinas. La revista generalmente 
publica artículos originales de investigación, revisiones 
de literatura, informes de casos de estudio y ensayos, su 
publicación es en línea y la periodicidad es cuatrimes-
tral. El proceso de evaluación es a través de la revisión 
por pares doble ciego. Se enfoca principalmente en la 
publicación de trabajos de investigadores de Améri-
ca del Norte, América Central y América del Sur. Sin 
embargo, también podría aceptar trabajos de otras re-
giones.

3.5 Productividad por países

El indicador bibliométrico de productividad por países 
se refiere a la cantidad de publicaciones académicas y 
científicas producidas en un país específico durante 
un período determinado (Flores-Fernández y Aguile-
ra-Eguia, 2019). Este indicador se utiliza a menudo para 
medir y comparar la contribución de diferentes países 
con la literatura científica global. La Figura 4 muestra 
estos resultados, según la muestra analizada.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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Figura 4. Cantidad de trabajos por países.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

Los datos exponen que Brasil es el país con la mayor 
cantidad de publicaciones, con un total de 78 trabajos; 
es el país con mayor productividad. México se encuen-
tra en el segundo lugar con 23 trabajos, seguido de Chile 
con 21 trabajos, Colombia con 14 trabajos y Argentina 
con 11 trabajos. Se encuentran con una menor cantidad 
de producciones Cuba, que cuenta con tres trabajos, y 
Perú, que ha publicado dos trabajos. Finalmente, Costa 
Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay tienen cada uno 
un trabajo.

3.6 Análisis de citas

Tener en cuenta las citas que recibe una publicación es 
crucial, ya que refleja su importancia y la influencia que 
ha ejercido en la comunidad académica. Si un trabajo 
es citado frecuentemente, sugiere que ha sido perci-
bido como significativo y que ha aportado al progreso 
del entendimiento en un área particular (Abadal y Vi-
dal-Santos, 2017). La cantidad de citas también puede 
servir como un indicador de calidad, cuando un trabajo 
es citado con frecuencia por otros investigadores, esto 

indica que ha sido sometido a un escrutinio riguroso y 
que ofrece hallazgos consistentes y pertinentes.

La Tabla 2 presenta las publicaciones más citadas de la 
selección estudiada, proporcionan y proporciona ade-
más detalles como el título de la obra y los autores que 
la llevaron a cabo.

La investigación con mayor número de citas fue “The 
Fifteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: 
First Release of MaNGA-derived Quantities, Data Vi-
sualization Tools, and Stellar Library” (Aguado et al., 
2019), con un total de 267. El trabajo es una versión de 
las cantidades derivadas de MaNGA (Mapping Nearby 
Galaxies at Apache Point Observatory o Mapeo de ga-
laxias cercanas en el Observatorio Apache Point), que 
es un programa de observación que busca mapear las 
propiedades físicas de galaxias para comprender me-
jor su estructura y evolución. La publicación tiene una 
relación directa con el tema de los archivos digitales. 
En primer lugar, el artículo describe el lanzamiento de 
datos digitales recopilados por el proyecto Sloan Di-
gital Sky Surveys (SDSS). Estos datos son esenciales 

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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para el estudio y la investigación en astronomía y as-
trofísica, y contiene archivos digitales de información 
astronómica muy valiosos. También se hace referencia 
a la incorporación de una biblioteca especializada en 
temas de astronomía, que contengan información sobre 
las características y propiedades de las estrellas, lo que 
proporciona recursos importantes para la investigación 
astronómica y el análisis de los datos digitales recopi-
lados por SDSS.

En segundo lugar, con 213 citas, se encuentra el artícu-
lo titulado “The Reactome Pathway Knowledgebase 
2022” (Gillespie et al., 2022), que se centra en la des-
cripción y actualización de la base de conocimiento 
de la vía Reactome para el año 2022. Reactome es una 
base de datos y plataforma de conocimiento que ofre-
ce una amplia colección de información sobre las vías y 
procesos biológicos involucrados en diferentes organis-
mos. El artículo proporciona una visión general de las 
características y mejoras realizadas en la base de cono-
cimiento para este año, incluyendo actualizaciones de 

vías, datos adicionales, mejoras en la interfaz y herra-
mientas, y la colaboración con la comunidad científica.

En tercer lugar, uno de los artículos más citados es “The 
Neotoma Paleoecology Database, a multiproxy, inter-
national, community-curated data resource” (Williams 
et al., 2018) con 152 citaciones. El trabajo describe la 
Base de Datos de Paleoecología Neotoma como un re-
curso valioso para la investigación paleoecológica. 
Dicha base de datos integra diversos registros proxy de 
estudios paleoecológicos de todo el mundo. Sirve como 
un repositorio centralizado para datos paleoecológicos, 
incluyendo polen, carbón vegetal, macrofósiles de plan-
tas y otros proxies, lo que permite a los investigadores 
acceder y analizar datos de diversas regiones y perio-
dos temporales. El artículo discute la importancia de 
Neotoma como un recurso curado por la comunidad, lo 
que significa que la comunidad científica contribuye y 
revisa los datos para garantizar su precisión y confiabi-
lidad. Este enfoque impulsado por la comunidad mejora 
la calidad de los datos y promueve la colaboración entre 
los investigadores.

Tabla 2. Relación de autores y números de publicaciones 

Título Autores N.o de citas

The Fifteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: First Release of 
MaNGA-derived Quantities, Data Visualization Tools, and Stellar Library

Aguado et al. (2019) 267

The reactome pathway knowledgebase Gillespie et al. (2022) 213

The Neotoma Paleoecology Database, a multiproxy, international, 
community-curated data resource

Williams et al. (2018) 152

The Sloan Digital Sky Survey Quasar Catalog: Sixteenth Data Release Lyke et al. (2022) 138

The Movebank system for studying global animal movement and 
demography 

Kays et al. (2022) 24

PaCTS 1.0: A Crowdsourced Reporting Standard for Paleoclimate Data Khider et al. (2019) 23

Optical spectroscopic observations of low-energy counterparts of Fermi 
-LAT γ -ray sources 

Peña-Herazo et al. (2020) 16

Digitally Mediated Iconoclasm: the Islamic State and the war on cultural 
heritage 

González et al. (2017) 15

Successional stages and their evolution in tropical forests using multi-
temporal photogrammetric surface models and superpixels 

Berveglieri et al. (2018) 15

Voices from low-income and middle-income countries: A systematic review 
protocol of primary healthcare interventions within public health systems 
addressing intimate partner violence against women 

Signorelli et al. (2018) 12

ADMorph: A 3D Digital Microfossil Morphology Dataset for Deep Learning Hou (2020) 11

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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También se encontró la investigación “The Sloan Digi-
tal Sky Survey Quasar Catalog: Sixteenth Data Release” 
(Lyke et al., 2022), en la que se presenta la decimosex-
ta versión del catálogo de cuásares del Sloan Digital 
Sky Survey (SDSS). Este constituye una recopilación 
exhaustiva de objetos astronómicos conocidos como 
cuásares, que son núcleos galácticos extremadamen-
te brillantes y activos. Estos cuásares emiten grandes 
cantidades de energía en forma de radiación electro-
magnética y son objeto de estudio clave en la astronomía 
y la astrofísica. El artículo destaca la importancia del 
catálogo de cuásares del SDSS como una valiosa herra-
mienta para la comunidad científica, que permite a los 
investigadores acceder a datos actualizados y de alta 
calidad sobre cuásares para realizar estudios científicos 
y análisis en diversos campos de la astronomía.

Mediante el análisis de los artículos mencionados, se 
observa la frecuencia con que es tratada la temática 
de los archivos digitales. La totalidad de estos trabajos 
están relacionados con la gestión y almacenamiento de 

datos científicos en formato digital. Destacan la im-
portancia de mantener y organizar datos de manera 
accesible y actualizada para impulsar la investigación 
científica en sus respectivos campos.

3.7 Productividad por tipología de fuentes

Los trabajos recuperados pueden ser categorizados en 
distintas clases dependiendo de su naturaleza. En el 
contexto de este estudio, se examinaron tres tipos es-
pecíficos de fuentes: libros, ponencias de conferencias 
y artículos de revistas. Los hallazgos de esta evaluación 
se presentan en la Figura 5.

Los datos proporcionados representan la distribución 
de la productividad bibliométrica según el tipo de pu-
blicación. La mayoría de las publicaciones son artículos 
de revista, con un total de 115 trabajos. Las presenta-
ciones o actas de conferencias simbolizan la segunda 
categoría más común, con 15 trabajos. Finalmente, se 
han producido 11 libros.

Figura 5. Cantidad de trabajos por revistas.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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3.8 Productividad por idiomas

La diversidad de trabajos por idioma puede fluctuar 
considerablemente dependiendo del área y contexto 
de estudio. En la investigación se optó por identificar 
los idiomas en los que se puede localizar información 
académica relacionada con el tema específico de los 
archivos digitales, y la proporción que representan 
respecto al total. La Figura 6 ilustra la distribución por-
centual de los trabajos para esta categoría.

El inglés es el idioma predominante en el que se 
publican los trabajos; representa el 53,19 % de las publi-
caciones, un total de 75. El español es el segundo idioma 
más común; representa el 29,08 % de las publicaciones 
con un total de 41. El portugués sigue con el 17,73 % de 
las publicaciones, cuenta con 25. Aunque el inglés sigue 
siendo el idioma internacional de la ciencia, se observa 
una coocurrencia significativa de trabajos en español y 
portugués, lo que indica la importancia de estos idio-
mas en la investigación en esta región.

4. Discusión

El análisis de los indicadores bibliométricos realizado 
en esta investigación revela varios aspectos interesantes 
sobre el tema de los archivos digitales. Estos hallazgos 
destacan el continuo interés de investigación en esta área 
y proporcionan información relevante sobre la produc-
ción científica en diferentes regiones e idiomas.

Primero, se observa que Brasil tiene una presen-
cia significativamente mayor en investigación 
sobre archivos digitales en comparación con otros paí-
ses de América Latina. Esto sugiere que Brasil ha sido 
un líder en términos de productividad bibliométrica 
en la región en relación con este tema específico. Este 
liderazgo ha sido confirmado también en otras investi-
gaciones como la de Vera-Villarroel et al., (2011), quienes 
analizaron la productividad científica en psicología lati-
noamericana; y también el de Massarani y Rocha (2017), 
centrado en la divulgación de la ciencia en América Latina.

Figura 6. Cantidad de trabajos por idiomas.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Scopus.

https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e356402
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La amplia productividad científica de Brasil ha sido 
atribuida a una combinación de factores, como el apoyo 
institucional, la inversión en investigación y la participa-
ción activa de la comunidad científica brasileña en este 
campo.

En cuanto a las formas de publicación, se destaca que los 
artículos de revista son la forma más común de diseminar 
la investigación sobre archivos digitales. Esto no es sor-
prendente, ya que como mencionan Leyva et al. (2021) las 
revistas científicas son una vía principal para compartir 
y difundir los resultados de la investigación académica 
y científica. Estas publicaciones proporcionan un medio 
formal y revisión por pares para comunicar los avances y 
hallazgos en el campo de los archivos digitales.

El estudio también muestra un crecimiento en la canti-
dad de investigaciones realizadas en los últimos cinco 
años (2018-2022). Esto indica un aumento en el interés 
y la actividad investigadora en relación con los archivos 
digitales. El rápido desarrollo de la tecnología digital y 
la creciente importancia de la gestión y preservación de 
datos electrónicos pueden ser factores que impulsan este 
aumento en la investigación.

Además, se observa que el idioma predominante en las 
publicaciones es el inglés, como el idioma internacional 
de la ciencia. Sin embargo, es relevante destacar la pre-
sencia significativa de trabajos en español y portugués. 
Esto resalta la importancia de estos idiomas en la inves-
tigación sobre archivos digitales en la región y muestra la 
relevancia de la producción científica en idiomas locales 
para abordar las necesidades y desafíos específicos.

En cuanto a las temáticas más citadas, se enfatiza que es-
tán directamente relacionadas con los archivos digitales. 
Esto confirma la estrecha conexión entre la investigación 
y el estudio de los archivos digitales y las temáticas que 
lo rodean, como la gestión de datos, la preservación digi-
tal, la seguridad de la información y la interoperabilidad 
de los sistemas, entre otros aspectos relevantes en el con-
texto de los archivos digitales. Además, se muestra una 
multidimensionalidad en el campo de conocimiento para 
comprender y abordar los desafíos y las oportunidades 
que presentan los archivos digitales en la era digital. La 
investigación en estas áreas contribuye al avance de la 
ciencia de la información y la gestión de datos; además, 

promueve prácticas efectivas y soluciones innovadoras 
en el contexto de los archivos digitales.

5. Conclusiones

Los referentes conceptuales son fundamentales para 
comprender los principios y desafíos asociados a la ges-
tión, la preservación y el acceso a los archivos digitales. 
Proporcionan un marco teórico para el desarrollo de 
prácticas efectivas y estrategias de gestión de archivos 
digitales en la era digital. En contraste con las posturas 
analizadas en la presente investigación, es posible en-
tender a los archivos digitales como sistemas digitales 
que almacenan información en formato electrónico. A 
diferencia de los archivos físicos tradicionales, que son 
documentos físicos en papel u otros medios tangibles, 
los archivos digitales existen como secuencias de bits 
almacenadas en dispositivos electrónicos, como discos 
duros, servidores o en la nube. 

Los resultados de esta investigación bibliométrica 
proporcionan una visión amplia y detallada del pano-
rama de la investigación en archivos digitales. Revelan 
el interés sostenido en este tema, la productividad bi-
bliométrica destacada de Brasil en la región, el papel 
predominante de los artículos de revista, el crecimien-
to en la cantidad de investigaciones, la relevancia del 
idioma inglés y la presencia significativa de trabajos en 
español y portugués. Además, confirman la estrecha 
relación entre las temáticas más citadas y el campo de 
los archivos digitales. Estos hallazgos respaldan la im-
portancia y el valor de la investigación sobre archivos 
digitales en el contexto actual. 
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