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SciELO, acrónimo de Scientific Electronic Library On-Line es el 
nombre de la red sobre colecciones de publicaciones científicas 
en línea y de libre acceso a la cual se han sumado quince países 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
México, Perú, Paraguay, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela). 
SciELO se ha configurado como una red regional cuya cobertura abar-
ca a los países de Iberoamérica; sin embargo, a partir de 2009 la incor-
poración de la colección de Sudáfrica ha proyectado a SciELO más allá 
de la región a la cual se enfocó originalmente.1 El sistema SciELO está 
organizado como una red de colaboración que comparte una misma 
metodología y plataforma tecnológica, en la que cada país se encarga 
de gestionar su colección tanto en el aspecto informático como en la 
definición y seguimiento de las políticas de selección y permanencia 
de las publicaciones mediante la conformación de un comité consul-
tivo representativo de la comunidad de científicos y editores de cada 
país encargado de dicha tarea. La red SciELO se integra a través del 

1 Sobre el contexto que explica la creación de una colección SciELO-Sudáfrica, ver 
editorial de Science: Gever, Wieland. “Globalizing Science Publishing”, Science, 
vol. 325, núm. 5943, 2009, p. 920. 
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portal regional (http://www.scielo.org), el cual permite realizar bús-
quedas simultáneas en las diferentes colecciones nacionales. Por otra 
parte, el centro coordinador de la red es BIREME/OPS (Centro Regional 
de Información en Salud de la Organización Panamericana de la Sa-
lud) ubicado en São Paulo, Brasil, institución que, junto con FAPESP 

(Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo), dio 
inicio al proyecto SciELO en 1997. BIREME es, además de responsable 
del portal regional, el centro encargado de definir las políticas para 
la certificación de las distintas colecciones nacionales. Para obtener 
dicha certificación se requiere de conocimiento de la metodología de 
SciELO, una colección de revistas consistente y actualizada y, particu-
larmente, la definición explícita sobre los criterios de selección y per-
manencia de publicaciones, misma que deberá estar respaldada por 
un Comité Científico Nacional.2

El objetivo central para el cual se concibió el proyecto SciELO fue 
impulsar la difusión y el acceso universal a la literatura científica pro-
ducida en la región, contribuyendo así a superar del fenómeno cono-
cido como “ciencia perdida”, al cual contribuía en buena medida la 
escasa representatividad de las revistas de las región en los índices 
internacionales más importantes, en particular Web of Science (ISI-
Thomson) y Scopus (Elsevier), los cuales se distinguen por sus podero-
sas y sofisticadas herramientas bibliométricas a partir de las cuales se 
mide el impacto de las publicaciones científicas y, en función de ello, 
también el impacto y la relevancia de las investigaciones publicadas 
en ellas. Con objeto de contrapesar esta situación ofreciendo indicado-
res bibliométricos complementarios a Web of Science y Scopus, la pla-
taforma SciELO cuenta hoy entre sus atributos con un módulo biblio-
métrico que abre la posibilidad de reflejar el impacto específicamente 
nacional y regional, lo cual seguramente será de utilidad para aque-
llas publicaciones con mayor vocación local que internacional y que 
cuentan con contenidos temáticos vinculados a las particularidades 

2 Las colecciones certificadas son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Espa-
ña, Portugal y Venezuela; las colecciones aún no certificadas, denominadas co-
lecciones en desarrollo, son: Bolivia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay, Sudá-
frica y Uruguay.
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geográficas, históricas y socioeconómicas de la región. Ciertamente la 
instrumentación del módulo bibliométrico no ha sido una tarea senci-
lla y hasta el momento sólo las colecciones de Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba y Venezuela cuentan con este módulo que permite obtener los 
siguientes indicadores: vida media de las citas bibliográficas; citas re-
cibidas y citas concedidas por cada revista; informes de coautoría y, 
en particular, un índice de inmediatez y factor de impacto que cubre 
un periodo de dos y tres años anteriores. Actualmente estos indicado-
res tienen como marco de referencia la información contenida a nivel 
de cada colección nacional, aunque ya se ha empezado a avanzar en la 
dirección que generará indicadores de carácter regional, y permitirá 
la combinación de la información entre las distintas colecciones. 

En relación a este punto debe considerarse que después de una 
trayectoria de más de diez años de existencia, la red de colecciones 
SciELO ha conjuntado una base de datos con más de cuatro millones 
de referencias bibliográficas (4,170,380 hasta el 30 de sept., 2009), 
extraídos de los 650 títulos con 14,166 fascículos y 209,273 artículos 
(en texto completo) de los que consta el acervo total de la red, el más 
grande en su tipo en Iberoamérica. Dicho acervo se ha beneficiado de 
otro de los ámbitos de expansión más importantes del sistema SciELO: 
la ampliación de su cobertura disciplinaria, puesto que SciELO se ini-
ció como un proyecto enfocado en las ciencias de la salud se convir-
tió posteriormente en una hemeroteca multidisciplinaria, que ahora 
incluye tanto a todas las áreas de las ciencias exactas y naturales como 
a las de las sociales y humanísticas. Sin embargo las revistas con ma-
yor presencia dentro de la red SciELO siguen siendo las revistas biomé-
dicas (230 títulos) y algunas colecciones SciELO (Cuba y España) han 
preservado su especialización en dicha área. En conjunto, la represen-
tación entre las dos grandes áreas del conocimiento (ciencias exactas 
y naturales / ciencias sociales y humanidades) de acuerdo con el nú-
mero de publicaciones por área es la siguiente: 
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Gráfica 1. Distribución de títulos de la colección SciELO 
por áreas del conocimiento (en porcentajes, sep. 2009)

La cuantificación de la colección de acuerdo con el país de edición 
de las revistas muestra un claro predominio de las revistas brasileñas, 
el cual es aún más patente si la cuantificación se realiza contabilizan-
do el número de fascículos de cada colección, puesto que más de la 
mitad de todos los fascículos son de revistas brasileñas.

Títulos Fascículos

1 Brasil 223 1 Brasil 7,772

2 Chile 81 2 Chile 1,846

3 Colombia 67 3 España 1,101

4 Argentina 56 4 Cuba 928

5 Venezuela 46 5 Venezuela 838

6 España 40 6 Colombia 706

7 México 34 7 Argentina 576

8 Cuba 29 8 México 397

9 Perú 28 9 Perú 373

10 Portugal 27 10 Portugal 347

11 Costa Rica 9 11 Costa Rica 218

12 Bolivia 8 12 Uruguay 88

13 Uruguay 7 13 Sudáfrica 37

14 Sudáfrica 4 14 Bolivia 37

15 Paraguay 3 15 Paraguay 17

IV Encuentro de Catalogación y Metadatos



285

Gráfica 2. Distribución de títulos: SciELO-Brasil / 
Resto de colecciones SciELO (sep. 2009)

Gráfica 3. Distribución de fascículos: SciELO-
Brasil / Resto de colecciones SciELO (sep. 2009)

Nota: los datos de SciELO-Colombia corresponden a junio de 2009. 

METADATOS E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

Además de la visibilidad internacional para las publicaciones cientí-
ficas de Iberoamérica, la relevancia del sistema SciELO radica en los 
indicadores bibliométricos que proveen su metodología y plataforma 
tecnológica. La red SciELO está unificada por una metodología común 
para la preparación, almacenar, diseminar y evaluar la literatura cien-
tífica en formato electrónico. Dicha metodología consiste en el mar-
caje de metadatos en los textos, lo que permite sistematizar la infor-
mación albergada en las diversas bases de datos del sistema, y generar 
los indicadores bibliométricos anteriormente mencionados. La heme-
roteca virtual SciELO demuestra que, conforme con lo señalado por 
Méndez Rodríguez, el campo de aplicación por excelencia de la meto-
dología de sistematización de la información mediante metadatos son 
los entornos finitos, abarcables y susceptibles de planificación como 
las bibliotecas digitales. En este sentido la trayectoria y consolidación 
del proyecto SciELO comprueban que, efectivamente, los metadatos 
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son la clave en la organización de una biblioteca digital.3 La estructu-
ra de metadatos de SciELO se genera a posteriori, esto es, después de 
que el documento o DLO ha sido creado o digitalizado. Esta situación 
está empezando a cambiar porque la metodología SciELO ha incorpo-
rado a su flujo de producción la plataforma de gestión editorial Open 
Journal System (OJS),  que permite que, desde el momento mismo en 
que genera el documento o artículo científico se incorporen algunos 
metadatos propios de SciELO. Retomando la clasificación de metadatos 
sintetizada por Méndez Rodríguez, los metadatos de la metodología 

SciELO pueden ser considerados como semánticos (Prothman), pues-
to que sirven para dotar a la información almacenada de un signifi-
cado o propósito específico. Como se podrá apreciar más adelante, 
estos metadatos también pueden clasificarse dentro de la categoría 
de intrínsecos (según la clasificación de Burnett, Bor Ng y Park) o 
contextuales (según Hill e investigadores de la Alexandria Digital Li-
brary). En cuanto a su complejidad estructural, el esquema de metada-
tos SciELO puede ser clasificado dentro de la Banda 3, dado su nivel de 
detalle en relación con los requisitos funcionales específicos para el 
uso eficaz de los materiales digitales. 

LAS DTD SCIELO

La metodología SciELO está estructurada en diferentes módulos, uno 
de los cuales es el módulo DTD (Document Type Definition Defini-
ción del tipo de documento). Este módulo está formado por tres DTD: 
Serial, Article y Text, las cuales cumplen con las normas ISO 8879-

1986 (SGML - Standard Generalized Markup Language) e ISO 12083-1994 

3 “Si una biblioteca es un conjunto organizado de documentos, una biblioteca 
digital debe ser un conjunto organizado de documentos electrónicos, o mejor 
dicho, un conjunto organizado de DLO [Document Like Object, o Document en-
tendidos como objetos de información], donde los metadatos serán la clave de 
esa organización en aras de mejorar el acceso a la información”. Eva María Mén-
dez Rodríguez. Metadatos y recuperación de información. Estándares, proble-
mas y aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón, Ediciones Trea, S.L., 2002, 
p. 270.
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Gráfica 4.

(Electronic Manuscript Preparation and Markup). Las DTD tienen co-
mo base el lenguaje SGML y en conjunto describen todos los elemen-
tos clave de los textos de una publicación periódica científica. Cada 
DTD (Definición del tipo de documento) indica la estructura de los 
elementos que la conforman, el contexto en el que aparecen, su obli-
gatoriedad y sus atributos.

La DTD Serial describe los elementos de un fascículo específico de 
una publicación periódica; es decir, incluye datos de la revista (títu-
lo, issn, editor, financiador...) y del fascículo (vol., núm. secciones, fe-
cha…). Ver gráfica 4. 
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Gráfica 5.

El diagrama muestra los elementos de los primeros niveles, cuando 
se indica Fig. n, es que existen más elementos en niveles inferiores.

La DTD Article describe los elementos de un artículo científico. Pa-
ra que un documento sea considerado como Article debe contener 
palabras clave, resumen y citas bibliográficas. Esta DTD divide la es-
tructura de un artículo científico en 3 grandes bloques: front, body y 
back (Gráfica 5). 

El front también se divide en 3 grupos: título, autores e información 
bibliográfica complementaria (resúmenes y palabras clave en diferentes 
idiomas además de fechas de entrega y aceptación). El body está com-
puesto por el texto íntegro del artículo. Finalmente, el back está inte-
grado principalmente por el conjunto de las citas bibliográficas y 
contempla distintas normas: Vancouver, iso690, abnt6023 y other 
(aplicada cuando no se obedece un estándar de citación específico).

 La DTD Text define otros tipos de documentos como editoriales, 
cartas al director, reseñas y obituarios (Gráfica 6).
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Gráfica 6.

SciELO organiza toda la información que maneja en bases de datos. 
A través de las aplicaciones de software desarrolladas especialmente 
para este sistema se les proporciona servicio e información persona-
lizada a los usuarios; consulta a la hemeroteca; estadísticas de uso del 
sitio, e información sobre el módulo bibliométrico. Aunque estas apli-
caciones son ampliamente usadas desde hace varios años, el nivel de 
detalle que SciELO integra a través de las DTD deja ver que existe toda-
vía un potencial en la base de datos que no se ha explotado (citas de 
patentes, de monografías y de otros materiales como tesis o trabajos 
en congresos) además de otros desarrollos importantes pendientes, 
como la obtención de índices de citas por autor.

Es importante resaltar que la organización de la información en ba-
ses de datos facilita la actualización de la información, la conversión a 
otro formato o la migración a estándares futuros. Así, por ejemplo, es 
posible obtener en cualquier momento el formato XML de cada docu-
mento o de un conjunto de ellos (Gráfica 7).
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Gráfica 7.

LAS XML PARA INDIZACIÓN EN GOOGLE SCHOLAR

Las bases de datos del sistema no son accesibles para los motores de 
búsqueda públicos, no obstante SciELO instrumenta procesos para po-
ner información en formato XML a disposición de entidades externas.

Con objeto de que la información sea indizada en Google Scholar, 
el sistema genera con cierta regularidad un archivo XML de cada fascí-
culo que ingresa a SciELO. Cada XML tiene el formato de metadatos de 
PubMed Central con algunos cambios especificados por Google Scho-
lar. Esos XML se publican en una dirección electrónica específica para 
que los robots de Google Scholar realicen la recolección de metada-
tos. Al final de este documento se expone el caso de exportación de 
información de las colecciones SciELO hacia las bases de datos biblio-
gráficas Clase y Periódica.
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USO DE AUTÓMATAS PARA LA MARCACIÓN DE LOS METADATOS 
DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS

Si bien SciELO es un sistema con más de cuatro años de producción 
en México (colección SciELO-México http://www.scielo.org.mx), su 
implantación no ha logrado todavía consolidar los acuerdos y meca-
nismos de comunicación técnica con los editores que permitirían agi-
lizar los procesos de edición de la versión electrónica y de identifica-
ción rápida y precisa de los metadatos correspondientes. 

En virtud de que el sistema le proporciona al usuario el texto com-
pleto de cada documento en formato PDF y HTML, es necesario obte-
ner cada documento en ambos formatos. El formato PDF forma parte 
de los productos finales de la edición, pero la versión HTML tiene que 
obtenerse a partir de los archivos de edición de la versión impresa en 
herramientas como InDesign o Word, o a partir del archivo PDF. La 
versión del texto en HTML es requerida principalmente para hacer la 
marcación de metadatos y se requiere una adaptación especial para 
ello. Dicha adaptación tiene por objeto cumplir con tres aspectos: 
ajustar el documento del medio impreso al medio electrónico, unifor-
mar la estructura de los documentos y presentar los elementos que lo 
conforman en el orden conveniente para hacer la marcación con me-
tadatos. El orden de los elementos está en función de la DTD definida. 
Por ejemplo, para cada artículo se requiere ordenar su contenido y 
agrupar sus elementos en los bloques de front, body y back (Gráfica 
8).
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Gráfica 8.
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ASIGNACIÓN DE METADATOS EN SCIELO

Los metadatos que ingresan la base de datos de SciELO se  asignan en 
dos momentos diferentes: 

1. Cuando la revista ingresa al sistema SciELO se incorporan los 
siguientes metadatos a través de una interfaz de captura: 

 - Metadatos de la revista: Información de la revista (ISSN, 
título, subtítulo, título corto, etc.). Información del tema 
(misión, área temática, descriptores). Información formal 
(fecha de inicio, periodicidad, idioma, norma de citación, 
etc.). Información del editor e información para la adminis-
tración interna (datos de los responsables de la actualiza-
ción de la información).

 - Metadatos de un número en particular: volumen, núme-
ro, fecha, secciones, etcétera.

2. Cuando se analiza cada uno de los artículos que conforman 
un número específico de la revista se está en la etapa de iden-
tificación y marcado de los metadatos del artículo: volumen, 
número, sección, páginas, título (incluye subtítulo y traduccio-
nes), autores/editores, datos de sus afiliaciones institucionales, 
fechas de aceptación y recepción, resúmenes, palabras clave y 
citas bibliográficas.

  
Ambas etapas precisan de personal especializado para asignar los 

metadatos, siendo la etapa de marcado de los metadatos de un artí-
culo la más demandante y la que requiere de una amplia experiencia 
que permita la correcta identificación de las citas bibliográficas y de 
los elementos que la conforman. La siguiente tabla muestra el volu-
men de información que ha ingresado en SciELO-México. Cabe decir 
que aunque la cantidad de revistas por área no avanza uniformemen-
te, se ha podido contabilizar la cantidad máxima y mínima de citas bi-
bliográficas por artículo. Sobresalen las áreas biológicas y de la salud, 
en las que definitivamente la inversión de trabajo y tiempo es mayor.
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Área temática Núm. de
 revistas 
por área 
temática

Números 
(Fascículos)

Núm. 
Total 

artículos

Max. 
número de 
citas en un 

artículo

Min.
 número de 
citas en un 

artículo

Número de 
citas promedio 

por artículo

Ciencias de la salud 8 98 1,303 1,287 30 337.0

Ciencias biológicas 3 20 222 935 70 331.1

Ciencias agrícolas 2 11 129 366 221 269.6

Ciencias exactas y de 
la tierra

7 99 1,066 799 40 257.3

Humanidades 6 27 262 493 82 244.4

Ciencias sociales 
aplicadas

7 61 613 426 89 201.5

Ingeniería 1 14 86 125 50 88.6

34 330 3,681

Para agilizar la tarea de marcación, la plataforma SciELO incluye la 
posibilidad de instrumentar autómatas, que son programas sencillos 
que revisan el texto de cada cita e identifican el inicio y el fin de cada 
elemento con base en los caracteres de puntuación (“.” “,” “;” “:”), a 
otros caracteres (&, (, ), ],…) o a un grupo de caracteres (In:, et al., 
and, vol., num., ed., pp., …). De esta manera es posible instrumentar 
una secuencia de instrucciones que, una vez reconocidos los límites 
del elemento, les asignen las etiquetas de inicio y fin correspondien-
tes al elemento bibliográfico.

El diseño de los autómatas se representa con un diagrama de esta-
dos y condiciones. 

 yEstados: identifican a cada elemento de la cita: autor, título del ar-
tículo, año de la publicación, título de la revista, etcétera.
 yCondiciones: son los caracteres que delimitan a cada elemento 
bibliográfico.

  
Por ejemplo, la siguiente cita corresponde a un artículo (contribu-

ción) publicado en una revista (serie).

8. Fraenkel–Rubin M, Ergas D, Sthoeger Z. Limited polyarteritis nodosa 
of the male and female reproductive systems: diagnostic and therapeutic 
approach. Ann Rheum Dis 2002; 61:362–364.
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c1       c2                   c3         c4
no “. ”       contribución“. ”            serie “. ”

oc1                oc2                     oc3                    oc4

autor “. ”                       titulo “. ”                           subtitulo “. ”

autor “,”

 titulo “. ” 

s1          S2                   S3              S4                   S5
  titulo “ ”               año “ ; ”             volumen “ : ”             páginas  “. ”

Conviene diseñar el autómata para que vaya de lo general a lo parti-
cular, así los primeros elementos son: el número de la cita, la contribu-
ción y la serie, cada uno de los cuales está delimitado por el carácter “.”. 

Contribución y serie tienen otros elementos, que serán represen-
tados en otros diagramas.

 yContribución. Los elementos que tiene la contribución son au-
tores y título. Puede tener sólo un autor, en cuyo caso aparecerá 
delimitado por “.”; si tiene varios autores, serán delimitados por 
“,” excepto el último, que tendrá que terminar con “.”. El estado 
inicial identificará autores y sólo pasará al estado 2 cuando apa-
rezca el último autor. Enseguida deberá identificar el título, el 
cual está limitado por el carácter “.“ y pasar al estado 4, pero si el 
siguiente carácter identificado es “:” significa que hay un subtítu-
lo, así que se identifica el título y se pasa al estado 3 donde si el 
último carácter es “.” identificará al subtítulo y terminará.

 ySerie. El primer elemento es el título de la revista delimitado por 
un espacio, seguido del año delimitado por “;”, el volumen deli-
mitado por “:” y, por último, las páginas que terminan la cita. 
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Finalmente, cuando el autómata se programa y se aplica al texto de 
la cita, se obtiene la siguiente marcación:

[no]8[/no]. [ocitat][ocontrib][oauthor role=nd] [surname]Fraenkel-
Rubin[/surname] [fname]M[/fname][/oauthor], [oauthor role=nd]
[surname]Ergas[/surname] [fname]D[/fname][/oauthor], [oauthor 
role=nd][surname]Sthoeger[/surname] [fname]Z[/fname][/oau-
thor]. [title language=en]Limited polyarteritis nodosa of the male 
and female reproductive systems[/title]: [subtitle]diagnostic and 
therapeutic approach[/subtitle][/ocontrib]. [oiserial][stitle]Ann 
Rheum Dis[/stitle] [date dateiso=”20020000”]2002[/date]; [vol-
id]61[/volid]:[pages]362-364[/pages][/oiserial][/ocitat].

Cuando las citas bibliográficas responden a una norma o registran 
los elementos de la cita con uniformidad es posible hacer uso de esta 
herramienta. El empleo de autómatas reduce de forma significativa el 
tiempo de marcación de un artículo, con lo que se agiliza el proce-
so de producción electrónica de una revista. Desafortunadamente no 
siempre las revistas especifican de forma clara las normas que siguen 
para hacer el asentamiento de citas bibliográficas y tampoco hay uni-
formidad en la presentación de la información. Pese a que la mayo-
ría de las revistas incluidas en la colección SciELO-México no cumplen 
con uniformidad en sus citas bibliográficas, se evalúa la posibilidad 
de implementar, aunque sólo sea parcialmente, la marcación automá-
tica. De esta manera a la fecha se han desarrollado 10 autómatas que 
corresponden principalmente a revistas de las áreas de ciencias de la 
salud, ciencias biológicas y de la tierra.

EL PROBLEMA DE LA NORMALIZACIÓN

La metodología de SciELO para asignar metadatos indica que el ana-
lista básicamente marca la información que aparece en el texto, de 
acuerdo con la DTD (definición del tipo de documento) establecida. 
Lo anterior produce problemas de normalización y falta de informa-
ción en algunos aspectos del documento, un ejemplo de lo cual es 
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el caso ya comentado de las citas bibliográficas. Otro problema fre-
cuente es la información incompleta en la afiliación institucional de 
los autores; es decir, cuando no se incluye la ciudad y país de un de-
partamento o la institución, o bien, cuando el nombre de está institu-
ción no es correctamente asentado. Con objeto de agilizar el proceso 
de edición y la asignación electrónica de metadatos para  alimentar las 
bases de datos del sistema que permiten generar indicadores biblio-
métricos, resulta fundamental establecer prácticas de edición a las 
cuales se apeguen todos los participantes del flujo de la comunicación 
científica: autores, editores y los especialistas de la información.

OAI-PMH: TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN 
LATINOAMERICANA (SCIELO - CLASE Y PERIÓDICA)

Gracias a las posibilidades de intercambio de información que ofrece 
la Iniciativa de Archivos Abiertos a través del protocolo de recolec-
ción o “cosecha” de metadatos (Open Archives Initiative- Protocolo 
for Metadata Harvesting), Clase (http://dgb.unam.mx/clase.html) y 
Periódica (http://dgb.unam.mx/periodica.html) han incorporado co-
mo parte de su metodología de indización, la importación de regis-
tros bibliográficos de las colecciones más desarrolladas del sistema 
SciELO: SciELO-Brasil y SciELO-Chile. Este procedimiento involucra la 
asignación de etiquetas MARC a los registros importados con etique-
tas XML, la castellanización de términos (palabras clave o descriptores 
temáticos) en portugués, así como la normalización de estos térmi-
nos y de las instituciones de afiliación de los autores, con lo cual se 
hace posible recuperar la información de manera más sistemática y 
consistente. Al mismo tiempo, los registros bibliográficos de Clase y 
Periódica incluyen enlaces al texto completo de los artículos alojados 
en las colecciones SciELO. Para Clase y Periódica, la explotación de 
esta opción ha permitido mejorar la representatividad en títulos de 
acuerdo con el país de edición, aspecto muy importante para estas ba-
ses de datos sí se considera que la representatividad regional ha sido 
y es una de las cualidades más valiosas de dichos índices (en Clase y 
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Periódica se indizan más de 3,000 títulos editados en América Latina 
y el Caribe). Finalmente, uno de los valores agregados más destaca-
dos que posibilitan la normalización realizada por Clase y Periódica 
en los registros bibliográficos importados de las colecciones SciELO, 
es la generación de indicadores bibliométricos referidos a la produc-
ción científica de la región, consistentes en la cuantificación de la pro-
ducción de artículos por autor, por institución de afiliación del autor 
y por el país de estas instituciones, así como por revista y por país 
de la revista; así como en una fase posterior, por áreas temáticas (o 
disciplinas del conocimiento), y sobre colaboración interinstitucional 
identificada a través de los trabajos en coautoría. Dichos indicadores 
pueden ser consultados a través del portal Biblat (http://biblat.unam.
mx), herramienta bibliométrica recientemente liberada (septiembre, 
2009), cuya fuente de información proviene de las registros bibliográ-
ficos de Clase y Periódica.
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