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Resumen

En el artículo se analiza la relación entre la gestión de X y las métricas de Google Scholar 
en 127 revistas científicas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay 
tomando en cuenta las respectivas citas. Se destaca que solo el 22% de las 127 revistas 
indexadas en SciELO en los cuatro países tenían cuentas activas en X y Google Scholar. 
Además, se evidencia la correlación entre X y las citas en Google Scholar para las revistas 
científicas. Complementariamente, el estudio encontró una correlación positiva entre el 
número de publicaciones y seguidores en X con el número de citas en Google Scholar. 
Aunque existe una correlación positiva entre las publicaciones en X y las citas logradas 
en Google Scholar, al igual que un evidente aumento en los seguidores, las revistas 
científicas de la región latinoamericana no están haciendo presencia efectiva en redes 
sociales, o al menos en X para el presente estudio, por ello, se sugiere realizar un plan 
comunicacional estratégico para alcanzar los objetivos de visibilidad.

The use of X and its relationship with the metrics of scientific journals in 
Ecuador, Peru, Bolivia and Paraguay

Abstract

The article analyzes the relationship between X management and Google Scholar metrics 
in 127 scientific journals indexed in SciELO Ecuador, Peru, Bolivia and Paraguay taking 
into account the respective citations. It is highlighted that only 22% of the 127 journals 
indexed in SciELO in the four countries had active accounts in X and Google Scholar. In 
addition, the correlation between X and citations in Google Scholar for scientific journals 
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is evident. Moreover, the study found a positive correlation between the number of 
publications and followers in X with the number of citations in Google Scholar. Although 
there is a positive correlation between publications in X and citations in Google Scholar, 
as well as an evident increase in followers, the scientific journals of the Latin American 
region are not making an effective presence in social networks, or at least in X for the 
present study, therefore, it is suggested that a strategic communication plan be carried 
out to achieve the objectives of visibility.

Artículo recibido: 05-03-2024. Aceptado: 30-05-2025.

1. Introducción 

El 27 de octubre de 2022, Elon Musk adquiere la plataforma de microblogging 
Twitter por 44.000 millones de dólares y la renombra X, abre así la brecha para 
múltiples disquisiciones sobre las políticas de uso y formas de interacción de esta 
herramienta, particularmente en la comunidad científica se generó incertidumbre 
sobre posibles cambios en su repercusión en los indicadores vinculados a las métricas 
alternativas. Actualmente, X es utilizada por investigadores alrededor del mundo 
para aumentar su visibilidad dentro del espectro académico (Denia, 2021), tanto así 
que se ha convertido en una herramienta influyente en la comunicación de la ciencia 
(Insall, 2023). Siendo X la plataforma preferida por las revistas iberoamericanas 
de información y documentación para complementar sus procesos de divulgación 
científica (Cascón-Katchadourian, Artigas y Guallar, 2023; Cascón- Katchadourian 
et al., 2024). De igual manera, X ha sido usada ampliamente por revistas del área de 
la salud para difundir y aumentar el alcance y el impacto social y científico de sus 
publicaciones (Ordoñez-Gutiérrez et al., 2020; Novoa et al., 2023). En esta misma 
línea, Ortega (2017) en su estudio analiza el rendimiento de los perfiles de revistas 
de investigación (ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias de 
la salud y revistas multidisciplinares) en Twitter, observando cómo la difusión de 
contenidos en esta red de microblogging influye en la citación de sus artículos.

Shu, Lou y Haustein (2018) demostraron que esta red social aumentó en 15% las 
citas de manuscritos chinos. Es así que X sigue ubicándose como una red social de 
relevancia para su difusión con una sobrerrepresentación de científicos sociales e 
informáticos, una infrarrepresentación de científicos matemáticos, físicos y biólogos 
(Ke, Ahn y Sugimoto, 2017) y con mayor interacción en las áreas de la bioquímica, 
astrofísica, informática química y humanidades (Holmberg y Thelwall, 2014). En 
esta misma línea, Eysenbach (2011) señala que los artículos científicos más tuiteados 
tienen 11 veces más probabilidades de ser citados. La mayor parte del contenido 
académico de esta plataforma de microblogging compartida por científicos es de 
tipo informativo conteniendo hipervínculos y hashtags (Fang et al., 2021) con leve 
correlación a los blogs (Bornmann, 2015).

Asimismo, en cuanto a la audiencia en X, se evidencia que, en su mayoría, los 
seguidores de perfiles académicos mediáticos son ajenos al ámbito científico (Jünger 
y Fähnrich, 2020), casos como el de Neil deGrasse Tyson (Denia, 2020), Brian 
Cox, Richard Dawkins, Ben Goldacre, Phil Plait (You, 2014) son una muestra de 
este fenómeno sensacionalista hacia la dicotomía entre ciencia y entretenimiento 
producida en los perfiles científicos de X, donde el Kardashian Index (Hall, 2014) 
es un evidente representante del interés por medir la espectacularización mediática 
producida hacia las audiencias en esta red social. Pese a ello y más allá del impacto que 
pueden producir los perfiles y complementando la información sobre las audiencias, 
Díaz-Faes, Bowman y Costas (2019) expresan que los patrones de comportamiento 



ISSN 1514-8327 (impresa) / ISSN 1851-1740 (en línea)

Información, cultura y sociedad /52 (junio 2025) 
doi: 10.34096/ics.i52.14297 

163162 El uso de X y su relación con las métricas de revistas científicas en ...[161-174] 

de las comunidades de usuarios en X dependen de los líderes de opinión y de los 
espacios generados por intermediarios académicos quienes podrían ampliar el interés 
por la ciencia compartiendo los hallazgos interesantes. 

Respecto a las revistas científicas, se considera un agente académico que provee 
de métricas centradas en los productos de investigación (Haustein, Bowman y 
Costas, 2016). En la literatura científica que las aborda, principalmente en el 
área de la salud se evidencian estrategias de maximización de la atención en 
X incorporando el enlace de la publicación, podcasts e infografías para atraer 
lectores y aumentar el impacto (Erskine y Hendricks, 2021). En este sentido se 
puede agregar lo expuesto por Cueva-Estrada et al., (2023) quienes concluyen que 
existe poca relación entre el número de publicaciones en Facebook y las citas 
conseguidas en Google Scholar, por lo que recomiendan el uso de estrategias 
innovadoras en la gestión de redes sociales. En esta línea Sumba et al., (2024) 
señalan que la mayor parte de las revistas indexadas en SciELO Colombia, Perú y 
Ecuador que optan por hacer sus posts en Facebook emplean generalmente solo 
una imagen y algún texto de acompañamiento, lo cual evidencia que no existe una 
gestión activa e innovadora por parte de las revistas científicas en esta red social.

Sumado a lo anterior, se debe mencionar que el hecho de que la revista tenga 
presencia en X no implica que haya un aumento en el factor de impacto, no obstante, 
cuando la revista se avoca a nutrir el perfil de información, se genera una correlación 
positiva con el factor de impacto (Asyyed et al., 2019), es decir, se necesita que las 
revistas tengan un perfil dinámico con estrategias comunicacionales definidas para 
generar un aumento en las citas, todo esto siguiendo las directrices expuestas por 
la adecuada gestión de las estrategias de marketing de contenidos en redes sociales 
(Cueva-Estrada, Sumba Nacipucha y Duarte Duarte, 2021). 

En estas circunstancias, Ozkent et al. (2022) confirman que, en efecto, X actúa 
como herramienta académica para propagar información de las revistas científicas, 
pero a su vez contiene una correlación con el número de citas expuesto en Google 
Scholar. En resumen, X produce mayor visibilidad en línea de las revistas y un 
mayor número de citas (Ladeiras-Lopes et al., 2020). En esta misma dirección, 
Ortega (2016) señala que la participación en X de los autores de artículos científicos 
afecta positivamente la difusión de trabajos de investigación y, en consecuencia, 
favorece indirectamente la probabilidad de que se citen sus resultados académicos. 
El mismo autor señala en otra investigación que las revistas científicas con cuenta 
de Twitter obtienen un 46% más tweets y un 34% más de citas que las revistas sin 
cuentas de X (Ortega, 2017). Estos hallazgos resaltan la relevancia de esta red 
social en el ámbito de la difusión de artículos de investigación. 

Si bien en las ciencias de la salud se exhibe una correlación entre las revistas 
científicas y X, se debe igualmente establecer que la mayoría de las revistas 
revisadas contienen un alto factor de impacto, pero ¿qué ocurre con las revistas 
que se ubican en SciELO Citation Index? ¿Qué relación tienen estas revistas con 
el uso de X? Más aún, ¿qué ocurre con las revistas latinoamericanas en X? En esta 
coyuntura, SciELO Citation Index contiene su singularidad marcada al jugar un 
rol preponderante para América Latina consolidándose como una base regional 
de revistas científicas de alta calidad (Lucio-Arias, Velez-Cuartas y Leydesdorff, 
2015). Su punto de inflexión fue su inclusión en la Web of Science (WoS) en 2014 
que permitió aumentar el impacto de las revistas de acceso abierto indexadas 
acoplándose a una estandarización internacional operando con su producto: 
SciELO Citation Index (Vélez-Cuartas, Lucio-Arias y Leydesdorff, 2016). 
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SciELO tiene indexadas 1805 revistas científicas iberoamericanas, entre las cuales 
existe una fuerte competencia por conseguir la atención de autores y lectores 
que aporten significativamente al posicionamiento de la revista, para esto, las 
publicaciones científicas deben buscar activamente estrategias adaptadas al contexto 
digital vigente de forma global (Raudales-García et al., 2024). 

En lo referente al contexto latinoamericano, son pocos los estudios que han analizado 
el uso de X por parte de las revistas científicas de esta región (Martínez-Guerrero, 2017; 
Barrantes y García-Gil, 2021; Curioso, 2022). Por todo lo expuesto anteriormente en este 
estudio se pretende: analizar la relación entre la gestión de X y las métricas de Google 
Scholar en revistas científicas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. 
Este enfoque se eligió considerando que esos cuatro países han tenido un crecimiento 
significativo en cantidad de publicaciones entre los años 2018 y 2022 (Vilchez et al., 2024). 
Adicionalmente, estos países comparten similitudes geográficas y culturales, además 
de espacios como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Red 
de Investigación e Innovación en América Latina y el Caribe (REDIALC). Por lo que 
las revistas científicas de Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, proveen de un contexto 
innovador y poco explorado, especialmente en cuanto a su vinculación con X. 

2. Metodología 

Con la finalidad de estudiar la relación entre la gestión de X y las métricas de Google 
Scholar en revistas científicas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, 
se aplicó una investigación no experimental, empírica, de corte transversal, de enfoque 
mixto y con alcance descriptivo - correlacional. X fue la red social seleccionada para 
el estudio considerando su amplia utilidad en procesos de divulgación (Aguilar-
Tello y Angulo-Giraldo, 2022; Cívico et al., 2022; Artigas y Guallar, 2022). Mientras 
que la métrica elegida para el proceso de recolección de datos fue el número de 
citas logradas por cada revista científica en el perfil de Google Scholar durante 2022, 
teniendo en cuenta que este indicador es uno de los más usados por la comunidad 
científica. El universo de estudio abarcó las 1805 revistas científicas iberoamericanas 
indexadas en SciELO, mientras que la población de estudio se centró en las 127 revistas 
científicas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, distribuidas según 
se muestra en la tabla 1, por lo que se realizó un censo poblacional que analizó cada 
una de las revistas. Utilizando la observación como instrumento de investigación se 
estudiaron los perfiles de X de cada una de las revistas científicas de los países antes 
mencionados, se recolectó: la cantidad de publicaciones durante 2022 en esta red social 
y la cantidad de seguidores. Mientras que en el perfil de Google Scholar de la revista 
científica se recolectó: la cantidad de citas conseguidas en 2022 y el número total de 
citas logradas durante el tiempo de adherencia a este indicador. En este sentido es 
necesario señalar que una de las principales limitaciones del estudio radica en el 
control temporal de las variables analizadas. Las publicaciones en la red social X se 
registraron en el año 2022, al igual que las citas recopiladas en Google Scholar; sin 
embargo, es probable que muchas de estas citas correspondan a artículos publicados 
en años anteriores. Esto impide establecer una relación causal entre la actividad en X 
y el impacto académico medido a través de las citas. Por tanto, los resultados deben 
interpretarse únicamente como asociaciones estadísticas dentro del marco de un 
estudio descriptivo-correlacional. Así mismo, es conveniente señalar que se observó 
si el sitio web de la revista cuenta con enlaces de forma directa a X y Google Scholar.

La tabla 1 muestra la cantidad de revistas indexadas en SciELO por cada uno de los 
países seleccionados para este análisis.
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Tabla 1. Revistas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay

SciELO
Scientific Electronic Library onLine

Cantidad de 
revistas

Cantidad de revistas 
Vigentes

29 29

44 43

38 34

21 21

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados del sitio web SciELO https://www.scielo.org/

Después de analizar la bibliografía existente al respecto del uso de las redes sociales (para 
el caso del actual estudio, X) como medio de divulgación científica, se reunió evidencia 
estadística que permitiera describir la relación entre las variables antes mencionadas, 
para esto se aplicó un análisis estadístico correlacional concluyente, usando para esto 
el software estadístico SPSS versión 25, verificando las siguientes hipótesis: 

H1. Se correlacionan de forma positiva la cantidad de publicaciones realizadas en X y el 
número de citas logradas en Google Scholar por las revistas científicas en el año 2022.

H2: Se correlacionan de forma positiva la cantidad de publicaciones realizadas en 
X y el número de seguidores en el perfil de las revistas científicas en X.

H3: Se correlacionan de forma positiva el número de seguidores en X y el número 
total de citas logradas en Google Scholar.

3. Resultados y discusión 

A continuación, la tabla 2 muestra estadísticas que describen la situación actual 
de los países en estudio de forma individual. Mientras que la tabla 3 muestra una 
estadística general de los cuatro países estudiados. 

Tabla 2. Uso de X y Google Scholar en revistas indexadas en SciELO  
Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay

SciELO Ecuador SciELO Perú SciELO Bolivia SciELO Paraguay

Sí No Sí No Sí No Sí No

X 66% 34% 40% 60% 15% 85% 43% 57%

Google Scholar 72% 28% 19% 81% 12% 88% 38% 62%

Fuente: Elaboración propia (basada en datos de los sitios web de las RC analizadas).

https://www.scielo.org/
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Tabla 3. Revistas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay  
uso de X y Google Scholar

Si No

X 39% 61%

Google Scholar 32% 68%

X y Google Scholar (ambos) 22% 78%

Fuente: Elaboración propia (basada en datos de los sitios web de las RC analizadas).

Las publicaciones científicas que poseían tanto X como Google Scholar en total fueron 
28, las cuales pasaron a ser analizadas en el estudio de la primera hipótesis: H

1
: 

Se correlacionan de forma positiva la cantidad de publicaciones realizadas en X 
(Variable Independiente VI) y el número de citas logradas en Google Scholar (Variable 
Dependiente VD) por las revistas científicas en el año 2022. El diagrama de dispersión 
entre las variables se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Relación lineal entre publicaciones en X y citas en Google Scholar durante 2022

Rho=0.435 – R2=0.189
Fuente: Elaboración propia

Para verificar la apreciación visual se desarrolló un estudio de tipo correlacional, 
primero se aplicó el examen de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (KS) a las 
variables, el resultado se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4. Resultados de la prueba de normalidad KS

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1

La distribución de 
Publicaciones_X_2022 es normal 
con media 63 y desviación 
estándar 81,75

Prueba de KS para 
una muestra <.001 Rechazar 

hipótesis nula 

2

La distribución de Citas_
GoogleScholar_2022 es normal 
con media 576 y desviación 
estándar 555,54

Prueba de KS para 
una muestra <.092 Retener la 

hipótesis nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de 0.05 
Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el examen anterior se realizó 
un estudio mediante el uso del coeficiente de correlación de Spearman (CCS), la 
tabla 5 evidencia los resultados obtenidos. 
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Tabla 5: Coeficiente de correlación de Spearman CCS

 
Publicaciones_

X_2022
Citas_

GoogleScholar_2022

Rho de 
Spearman

Publicaciones_
X_2022

Coeficiente de correlación 1,000 ,435*

    Sig. (bilateral)   0,021

    N 28 28
  Citas_

GoogleScholar_2022
Coeficiente de correlación ,435* 1,000

    Sig. (bilateral) 0,021  

    N 28 28

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 5 muestra un p-valor de significancia bilateral (0.021), lo cual implica 
aceptar H

1
, es decir que se evidencia una correlación lineal positiva entre: la 

cantidad de publicaciones realizadas en X (Variable Independiente VI) y el 
número de citas logradas en Google Scholar (Variable Dependiente VD) por 
las revistas científicas en el año 2022. Sin embargo, el CCS fue de (Rho: 0.435) 
esto indica, según Bisquerra (2009) la existencia de una correlación baja positiva 
entre las variables estudiadas. Mientras que el coeficiente de determinación CD 
(r2 – 0.43522) es 0.189, esto implica que el 18.9% de las citas en Google Scholar 
dependerían de la actividad realizada en X (Lind, Marchal y Wathen, 2012).

A continuación, se realizó la prueba de correlación para verificar H
2
: Se 

correlacionan de forma positiva la cantidad de publicaciones realizadas en X y 
el número de seguidores en el perfil de las revistas científicas en X. La prueba 
de normalidad KS demostró la existencia de no normalidad en los datos, por lo 
tanto, se aplicó el CCS. La relación entre las variables resultó ser positiva media 
Rho: 0.692 mientras que el CD R2: 0.478, esto sugiere que el 47.8% de la cantidad 
de seguidores que posee la revista se explica por la cantidad de publicaciones 
realizadas en X. El Gráfico 2 muestra la relación. 

Gráfico 2. Relación lineal entre publicaciones en X y cantidad de seguidores en X

Rho=0.692 – R2=0.478
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, se desarrolló la prueba de correlación para verificar H
3
: Se 

correlacionan de forma positiva el número de seguidores en X y el número total de 
citas logradas en Google Scholar durante el tiempo de adherencia a este indicador. 
La prueba de normalidad KS demostró la existencia de no normalidad en los datos, 
por lo tanto, se aplicó el CCS. La relación entre las variables resultó ser positiva 
baja Rho: 0.487 mientras que el CD R2: 0.237, esto sugiere que el 23.7% del total 
de citas conseguidas por la revista en Google Scholar se explica por la cantidad 
de seguidores en X. El Gráfico 3 muestra la relación. 

Gráfico 3: Relación lineal entre la cantidad de seguidores en X y  
la cantidad total de citas en Google Scholar

Rho=0.487 – R2=0.237

Fuente: Elaboración propia

Las redes sociales en América Latina y el Caribe tienen una alta tasa de penetración 
(Statista, 2023), de igual forma si se considera a los países incluidos en el presente 
estudio: Ecuador (73.5%), Perú (73.3%), Bolivia (61%) y Paraguay (65.6%), sin 
embargo, la mayoría de las revistas científicas de estos países (exceptuando a 
Ecuador) no poseen una cuenta de X, que les permita interactuar con comunidades 
de interés e incrementar la visibilidad de sus publicaciones científicas mediante esta 
plataforma. Esto a priori, permitiría vislumbrar que las revistas científicas de estos 
países que están indexadas en SciELO no consideran relevante su presencia en dicha 
red social. Este resultado coincide con el estudio de Sumba et al. (2024) quienes 
señalan que el 67,86% de las revistas indexadas en Perú, Colombia y Ecuador no 
disponen de un perfil en la red social Facebook (FB). Por lo que se puede señalar 
que las revistas científicas de estos países latinoamericanos aún enfrentan un camino 
importante por recorrer para consolidar su presencia en redes sociales como una 
estrategia efectiva de difusión y visibilidad académica.

De igual manera, la mayoría de las revistas de estos países (exceptuando nuevamente 
a Ecuador) no disponen de una cuenta en Google Scholar, esto aun cuando existen 
varios estudios que demuestran la importancia del manejo de esta herramienta 
tanto para autores como para las revistas (Miguel y Herrero, 2010; Marcos Recio, 
2017; Ramírez-Vega y Meneses-Guillén, 2017). 

Por lo expuesto, es que del total de 127 revistas indexadas SciELO de los 4 países 
estudiados, solo 28 revistas (22%) poseen cuenta en X y Google Scholar, las cuales 
fueron las únicas que pudieron ser incluidas en el análisis estadístico. Al analizar 
la correlación existente entre la cantidad de publicaciones en X y el número de 
citas obtenidas para un año en particular (2022) se obtuvo un rho de Spearman 
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de 0.435, lo cual señala una correlación positiva baja entre ambas variables, estos 
resultados coinciden con los estudios de Eysenbach (2011), quien señala que 
la actividad en redes sociales como X para los artículos publicados permite el 
incremento de las citas en Google Scholar para dichos artículos. De igual manera 
este resultado coincide con la investigación de Costas, Zahedi y Wouters (2014) 
quienes hallaron correlación positiva débil entre el número de menciones en X 
y el número de citas obtenidas por un artículo científico. 

Es relevante señalar que en el área de la medicina y salud se han realizado una 
serie de estudios (Hayon et al., 2019; Demir y Dogan, 2022; Deshpande, Crossley y 
Malekzadeh, 2022; Sudah et al., 2022) donde también se ha encontrado una relación 
positiva entre las métricas tradicionales (número de citaciones) y las métricas de 
presencia en la red social X (número de tweets), por lo que se puede señalar 
que los artículos que son mencionados en X, tienen una mayor probabilidad de 
obtener citaciones. Por otra parte, y cambiando el foco a la red social Facebook, 
Cueva- Estrada et al. (2023) señalan que también hallaron una correlación positiva 
baja entre las publicaciones que una revista científica realiza en esta red social y 
la cantidad de citas obtenidas en Google Scholar.

Como una de las limitaciones de este estudio se puede señalar la baja tasa de revistas 
(28 revistas, 22%) que pudieron ser analizadas – disponían de cuenta tanto en X como 
Google Scholar- en esta investigación, que abarcó 4 países latinoamericanos.

4. Conclusiones 

Las redes sociales han abierto un extenso abanico de posibilidades de uso en diversos 
aspectos tanto para las personas como para las organizaciones, ya sean con o sin fines 
comerciales. Sin embargo, las revistas científicas -que también son organizaciones o 
parte de una – en la región latinoamericana no están haciendo presencia efectiva en 
redes sociales, o al menos en X para el presente estudio, donde apenas un 39% del 
total de revistas científicas indexadas en SciELO Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay 
disponen de una cuenta activa en la mencionada red social, aun cuando esta red 
social les permitiría abrir otro canal de comunicación entre la revista y sus grupos 
de interés – lectores, autores, revisores, estudiantes de grado y posgrado, editores de 
otras revistas, científicos en general- lo cual, además de generar una apropiación social 
del conocimiento que produce la revista, le permitiría alcanzar una mayor visibilidad 
y reconocimiento dentro de la comunidad académica-científica.

Se halló correlación positiva baja entre la cantidad de publicaciones realizadas en X 
y el número de citas logradas en Google Scholar por las revistas científicas en el año 
2022 (rho=0.435), así como entre el número de seguidores en X y el número total de 
citas logradas en Google Scholar (rho=0.487).

Esto, sin dejar de considerar que existen otros factores de las métricas tradicionales 
de las revistas como pueden ser, la diferencia en cantidad de artículos publicados 
por distintas revistas en un mismo período de tiempo y los aspectos temporales entre 
variables, que permitirían analizar más profundamente las relaciones aquí estudiadas.

 Estos resultados permiten señalar la existencia de otros factores asociados que 
están incidiendo en las métricas tradicionales de la revista, como bien podría ser la 
diferencia en cantidad de artículos publicados entre revistas para un mismo período 
de tiempo. Sin embargo, ello no es motivo para descuidar o minimizar el uso e 
impacto de las redes sociales, más bien las revistas deben fortalecer los procesos de 
comunicación a través de estas plataformas digitales, así como indagar e innovar la 
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forma en que están desarrollando sus procesos de divulgación científica. Alguna de 
estas acciones puede llevar al desarrollo de infografías y videos compactos sobre 
cada artículo publicado, así como el envío personalizado de correos a investigadores 
afines a la temática de la revista.

En lo que refiere a la cantidad de publicaciones realizadas en X y el número de 
seguidores en el perfil de las revistas científicas en X se encontró una correlación 
positiva media (rho=0.692), es decir, a mayor cantidad de publicaciones en X se 
obtendrá un mayor número de seguidores. Estas publicaciones que las revistas 
realizan en esta red social deben estar asociadas a un plan comunicacional estratégico, 
es decir no deben ser publicaciones aisladas y espontáneas, sino que deben responder 
a una estrategia que permita a la revista alcanzar el objetivo comunicacional que se 
haya propuesto. Por ello y a priori, estas publicaciones deben tener una periodicidad 
constante, y entre otros tópicos pueden incluir: resumen o ideas cortas de los artículos 
publicados, convocatoria a envío de artículos (call for papers), investigaciones o 
hallazgos recientes relacionados a las temáticas en las que se desenvuelve la revista.

La investigación presenta como limitación la escasa cantidad de revistas científicas 
indexadas en los cuatro países estudiados que cuentan tanto con una cuenta en X 
como en Google Scholar. Por lo tanto, los resultados de este estudio son aplicables 
únicamente a las revistas presentes en estas naciones. Como futuras líneas de 
investigación se plantea el análisis de correlación entre las métricas tradicionales de 
las revistas (citaciones de sus artículos) y las métricas de presencia en otras redes 
sociales como pueden ser: Instagram y TikTok; también la realización de un análisis 
segmentado por áreas temáticas a las que pertenecen las revistas científicas, así como 
el desarrollo de estudios de alcance explicativo-causal que profundicen en esta materia 
y que consideren variables indirectas que pudieren incidir en esta relación.
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