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Al analizar el tema de la socialización y construcción de la ciencia en América Latina, la 
visibilidad de una investigación para muchos autores, cae en el llamado fenómeno de la 
ciencia perdida o invisible, que dificulta la difusión de sus hallazgos y limita el impacto 
en la comunidad científica, lo que invita al análisis de un eurocentrismo de la ciencia en 
detrimento del auge del conocimiento local, en este caso de América Latina, colocando a 
los científicos latinos en desventaja frente a estándares europeos o de países con mayor 
historia en el desarrollo científico1.

Existen países históricamente considerados hegemónicos, como Estados Unidos en 
razón de sus centros de Investigación y universidades mundialmente reconocidas, se-
guido por China con un crecimiento importante en las últimas décadas, Europa se carac-
teriza también por un dominio histórico en la investigación y producción científica y por 
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el aporte desde sus universidades y redes de investigación; de otro lado Japón tiene su 
contingente importante dada la investigación con un enfoque tecnológico y vanguardis-
ta; y  sin ser menos importante se cita el contingente de países como Canadá, Francia, 
Corea del Sur y Australia, entre otros2.

Precisamente en esa línea los investigadores europeos han observado que Latinoamé-
rica es un escenario geográfico sin financiamiento para la ciencia y con pocas universi-
dades en los rankings, además de una actividad científico investigativa menor que pone 
a la producción científica en español o portugués por debajo del idioma inglés, siendo 
este último el que representa un 98% de la producción científica mundial generando un 
desequilibrio a favor de saberes construidos solo desde un polo continental3.

Esta situación abre grandes brechas entre los países del primer mundo y aquellos en 
vías de desarrollo, en donde la posibilidad de visibilidad, accesibilidad y disponibilidad 
en los llamados rankings internacionales es limitada, por el uso de internet, la falta de 
financiamiento y el idioma en el acceso a bases como Web of Sciense y Scopus, sien-
do precisamente la academia cuando habla de la investigación científica ligada a los 
procesos de evaluación, aquella que debe presentar estrategias que conecten de forma 
más integral la enseñanza superior y su contribución a la sociedad, incentiven la inves-
tigación priorizándola sobre una competencia por posicionamiento en rankings interna-
cionales en lugar de centrarse en el beneficio a la comunidad a la que se deben, sea en 
un contexto local, regional o a nivel país4-5. La brecha entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo en cuanto a la producción de investigación requiere estrategias 
únicas para hacer frente a estas disparidades.

En lo que respecta a Ecuador la producción científica históricamente ha sido baja en 
comparación con otros países del mundo y América Latina, pero que ha mejorado con 
el aporte de los últimos gobiernos para reforzar la cultura de investigación y la publica-
ción científica con un incremento de 5,16 veces más entre 2006 y 2015, acotando que 
la producción total en 2006 fue de 313 documentos, mientras que en 2015 la cantidad 
aumentó a 1.605, con una colaboración internacional de más del 80% principalmente de: 
Estados Unidos, España, Brasil, Reino Unido y Alemania, sus principales áreas de investi-
gación: fueron Agricultura, Ciencias Biológicas y Medicina, pasando a nivel de los países 
latinoamericanos a un puesto doce6.

De otro lado las revistas científicas son el principal medio de difusión de los resultados de 
una investigación, y al mismo tiempo, son cruciales para el reconocimiento científico de 
los investigadores y el prestigio de las instituciones. Esta doble función crea una compleja 
relación entre la publicación y la promoción profesional en el mundo académico7.
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A nivel de Latinoamérica se incrementaron las publicaciones entre 2008 y 2018, en un 
95,3% respecto al 2008, debido al crecimiento, en número, de revistas indexadas en ba-
ses de datos como Scopus y Web of Science, que pasó de 558 en Scopus para el año 
2008 a 848 en el año 2018, es decir, un aumento de 51,9%, así mismo se han venido 
consolidando las publicaciones en bases de datos regionales como Latindex, SciELO y 
Redalyc8.

A pesar de este incremento la visibilidad a nivel internacional es baja, sobre todo la que 
se publica exclusivamente en revistas indexadas a nivel regional ante aquello podría 
ser importante que las revistas estén indexadas en bases de datos de impacto global9, 
dicho efecto se visibiliza hasta el 2023 según la fuente de Scimago, observando sin 
embargo una disparidad entre los diferentes países latinos, en donde Brasil tiene una 
ventaja considerable sobre los otros países con un mayor número de revistas indexadas 
y en Quartil. 

Respecto de la producción científica ecuatoriana, un factor a tener en cuenta es, la eva-
luación y reevaluación de publicaciones por parte de Latindex, considerando que el 37% 
de las revistas ecuatorianas cumplen los criterios de calidad, lo que pone de manifiesto 
los retos de la gestión editorial. Scopus por su parte cuenta con ocho revistas ecuatoria-
nas indexadas actualmente, lo que indica una presencia creciente en las bases de datos 
internacionales. Las estrategias por tanto podrían centrarse en mejorar los procesos 
editoriales, con buenas prácticas para que las revistas ecuatorianas tengan mayor pre-
sencia en escenarios internacionales con el consecuente mejor posicionamiento en las 
bases de datos bibliográficas, así como mejorar el impacto bibliométrico y social10 

Si bien Ecuador tiene una baja visibilidad de publicación científica a nivel internacional, 
sin embargo, la producción se ha multiplicado en los últimos años, con una importante 
colaboración internacional, por lo que se espera que los procesos editoriales contribu-
yan con mejor gestión y sistematización de sus procesos.
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