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Resumen

El objetivo de estudio es explorar las características de la producción científica mexicana sobre turismo indexada en la base 

de datos Web of Science, a través de un análisis bibliométrico y de redes sociales de los artículos publicados en revistas 

especializadas en turismo entre 1994 y 2021. Se estudian la evolución de la producción, los tipos de revistas, los autores clave, las 

organizaciones más productivas, la colaboración internacional, los rasgos de la red social de coautoría, las temáticas abordadas, 

así como las citas recibidas y emitidas. Los resultados arrojaron un total de 430 artículos, publicados en 49 revistas, por 732 

autores afiliados a 173 organizaciones de 24 países. Se pone de manifiesto que la investigación turística mexicana tiene una 

presencia apreciable y creciente en el Web of Science, aunque también una cierta dualidad: la mayor parte se publica en español 

en revistas iberoamericanas indexadas en el Emerging Sources Citation Index, mientras que solo una parte minoritaria se 

publica en inglés en revistas indexadas en el Social Sciences Citation Index, a menudo mediante colaboraciones internacionales, 

con un mayor impacto científico internacional.
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Abstract

This study aims to explore the characteristics of the Mexican scientific output on tourism indexed in Web of Science, using 

bibliometric and social network analysis of the papers published in journals specialized in tourism. The evolution of the output, 

the types of journals, the key authors, the most productive organizations, the international collaboration, the features of the co-

authorship social network, the topics addressed, as well as the main cited and citing publications are studied. The results yielded 

a total of 430 papers, published in 49 journals, by 732 authors affiliated with 173 organizations from 24 countries. It is shown that 

Mexican tourism research has an appreciable and growing presence in the Web of Science database, although there is certain 

duality too: the most part of it is published in Spanish in Ibero-American journals indexed in the Emerging Sources Citation 

Index, while only a minority part is published in English in journals indexed in the Social Sciences Citation Index, often through 

international collaborations, with a greater international scientific impact.
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Introducción

Durante las últimas cuatro décadas, el turismo ha emergido como un campo dinámico de investigación 
científica. El número de investigadores, la creación de revistas científicas especializadas y la cantidad 
artículos publicados han aumentado exponencialmente. Según McKercher et al., (2015), existirían 
alrededor de 300 revistas turísticas, de las cuales unas 200 publicadas en inglés. Paralelamente, han 
proliferado estudios bibliométricos que analizan esa producción científica en el campo del turismo. 
Koseoglu et al., (2016) identificaron y analizaron 190 artículos con análisis bibliométricos publicados 
en nueve de las principales revistas turísticas.

Los estudios bibliométricos se clasifican en tres tipos: de revisión, evaluativos y relacionales. Los 
estudios de revisión incluyen revisiones estructuradas de la literatura, revisiones sistemáticas 
y meta-análisis. Las técnicas evaluativas se usan para comparar las contribuciones de diversos 
individuos o grupos, a través de medidas de productividad o de impacto científico. Y las técnicas 
relacionales se utilizan para explorar la colaboración científica y la estructura conceptual subyacente 
de determinadas disciplinas, mediante análisis de coautoría, citación y coocurrencia. En el campo 
del turismo, los estudios de revisión son los más abundantes y los estudios relacionales son los más 
escasos (Koseoglu et al., 2016). 

Koseoglu et al., (2016) dividen los estudios bibliométricos de revisión en seis tipos, según si se 
centran en el campo del turismo en su conjunto, en un tema determinado, en las metodologías 
usadas, en los autores líderes, en revistas específicas, o en una selección de sectores de actividad, 
tipologías de personas o áreas geográficas. Osorio García (2016) y Corral-Marfil et al., (2020) son 
ejemplos de estudios de revisión centrados en revistas, los cuales analizaron, respectivamente, las 
revistas Estudios y Perspectivas en Turismo y Cuadernos de Turismo.

Diversas revisiones se han centrado en áreas geográficas. Cavalcante Guimarães et al., (2021) 
identificaron y examinaron los artículos que trataban sobre planificación turística, y que adoptaban el 
enfoque sistémico, publicados en las revistas especializadas en turismo iberoamericanas: Estudios 
y Perspectivas en Turismo, El Periplo Sustentable, Pasos, Cuadernos de Turismo, Turismo: Visão e 
Ação, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, Caderno Virtual de Turismo y Rosa dos Ventos. Así 
mismo, Díaz-Carrión (2021) revisó la investigación sobre turismo y género en América Latina, por 
medio de un análisis bibliométrico de los artículos publicados en las revistas indexadas en las bases 
de datos Redalyc, Latindex y Scielo. Por su parte, diversos estudios se centraron en países, como 
Brasil y México (Díaz-Carrión y Vizcaíno-Suárez, 2019) o España (Corral-Marfil et al., 2016).

En el caso de México, diversos trabajos han analizado la investigación turística nacional. Sin 
embargo, “el análisis de las publicaciones existentes en revistas especializadas (y no especializadas) 
para conocer el estado de la investigación turística no ha sido prácticamente utilizado como un 
medio para conocer el estado o las tendencias de investigación turística en México” (Monterrubio, 
2017: 45). “Los análisis bibliométricos, en particular, los análisis del conocimiento publicado en 
revistas especializadas, necesitan incorporarse a la agenda de la investigación turística nacional” (p. 
48). Específicamente, ningún estudio bibliométrico ha analizado el conjunto de artículos de autores 
mexicanos publicados en las revistas especializadas en turismo indexadas en Web of Science, que 
es la principal base de datos bibliográfica mundial, junto con Scopus (Pranckutė, 2021).
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El objetivo del estudio describir las características de la producción científica mexicana sobre 
turismo indexada en la base de datos Web of Science, a través de un análisis bibliométrico y de redes 
sociales de los artículos publicados en revistas especializadas. Más específicamente, las preguntas 
que pretende responder son las siguientes:

•	 ¿Cuántos artículos se publicaron anualmente a lo largo del tiempo y en qué idiomas?
•	 ¿En cuántas revistas se publicaron los artículos? ¿En qué índices de la Colección Principal de 

Web of Science están indexadas? ¿Cuáles fueron las principales revistas? 
•	 ¿Cuántos autores publicaron artículos? ¿Cómo se distribuyeron las autorías entre los autores? 

¿Quiénes fueron los autores más productivos?
•	 ¿En qué medida se colaboró científicamente? ¿Cómo fue la red de colaboración entre 

investigadores? ¿Quiénes fueron actores centrales de la red? ¿Pueden identificarse grupos de 
investigadores?

•	 ¿Cuántas organizaciones publicaron artículos? ¿Cómo se distribuyeron las autorías entre 
las organizaciones? ¿Cuáles fueron las organizaciones más prolíficas? ¿Cómo fue la red de 
colaboración entre organizaciones?

•	 ¿Con qué países colaboró México? ¿Cuáles fueron los principales?
•	 ¿Cuáles fueron las palabras clave más frecuentes? ¿Qué ámbitos temáticos de investigación 

pueden distinguirse?
•	 ¿Cuál fue el impacto científico de los artículos? ¿Cómo se distribuyeron las citas recibidas entre 

los artículos? ¿Cuáles fueron los artículos y los autores más citados?
•	 ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Qué revistas y documentos fueron las más citadas en los artículos?

En el siguiente apartado se examinan trabajos que han analizado la investigación turística mexicana. 
A continuación, se explica la metodología del estudio. Después se presentan los resultados y, 
seguidamente, se discuten. Finalmente, se extraen unas conclusiones.

Antecedentes

La investigación turística mexicana se ha estudiado desde diversos ángulos, aunque a menudo 
los estudios no han sido bibliométricos. Una línea de investigación recurrente ha sido el análisis 
de su evolución, así como la discusión sobre el grado de desarrollo que ha alcanzado. Jiménez 
Martínez et al., (2006) analizaron la evolución de la investigación turística en México y esbozaron 
una cronología de las etapas históricas por las que ha transcurrido. También Guevara Ramos et 
al., (2006) repasaron la evolución histórica del conocimiento turístico generado en México, desde 
tres fuentes: la administración pública, la docencia y la academia; y argumentaron la necesidad de 
que la investigación científica desempeñe un papel central en la política turística mexicana, que 
favorezca un desarrollo sustentable.

Diversos trabajos han evaluado su grado de desarrollo, como Castillo Nechar et al., (2006), quienes 
consideraron que la investigación turística en México era incipiente, orientada hacia cuestiones 
operativas, e insuficiente “para subsanar problemas teórico metodológicos que su profesionalización 
y academicismo plantean” (p. 89). Por su parte, Gómez Nieves (2012) argumentó críticamente que 
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la investigación académica del turismo en México se encontraba en un estadio precientífico, a 
causa de deficiencias epistemológicas, que aquejaban el quehacer científico: “¿Por qué pensar 
en la cientificidad del conocimiento turístico en nuestro país, cuando nadie, hasta el momento, ha 
documentado las contribuciones teóricas, empíricas y metodológicas de la investigación?” (p. 11). 
Según el autor, la precariedad del conocimiento científico sobre el fenómeno turístico afectaba 
negativamente tanto a la educación superior como al propio desarrollo del turismo.

De forma similar, Hiernaux-Nicolas (2018) reflexionó sobre la evolución de la investigación turística 
en México durante más de tres décadas. Aunque reconocía que ha avanzado considerablemente, 
alertaba de que todavía afronta retos que ponen en riesgo su futuro, el primero de los cuales es 
el “fuerte componente de estudios aplicados con escaso andamiaje teórico y métodos no muy 
actualizados” (p. 128). También Monterrubio (2012) cuestionó una supuesta madurez de la investigación 
turística en México. Planteaba que quizás en el mundo anglosajón se hubiera consolidado como 
un área académica legítima, a juzgar por el tamaño de la comunidad académica, la abundancia 
de canales de publicación, la amplia oferta de cursos de licenciatura, maestría y doctorado, y la 
frecuente celebración de congresos. Sin embargo, en México, el desarrollo del turismo como campo 
académico se encontraría todavía en una etapa embrionaria, a pesar de los significativos progresos 
que se han producido en el número de investigadores, publicaciones, cursos y congresos. 

Diversos trabajos han estudiado las temáticas abordadas en las investigaciones. En un seminario-
taller Verduzco Chávez (2005) obtuvo la opinión de expertos sobre la experiencia, las necesidades 
y las prioridades de la investigación turística en México. Las dos líneas de investigación con más 
experiencia fueron: “Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad” y “Gestión, cultura empresarial 
y calidad de los servicios”; las cuatro líneas más desatendidas fueron: “Estudios de actores 
involucrados y procesos de negociación”, “Estudios de género”, “Turismo y seguridad” y “Organización 
y fomento de la investigación turística”; y las dos líneas más prioritarias fueron: “Estudios teóricos y 
conceptuales” y “Estudios de política pública y gestión de proyectos”.

A menudo, el estudio de las temáticas ha servido como base de diagnósticos, sobre los que se 
han propuesto agendas, y medidas de política de investigación, en general. Así, López Pardo et 
al., (2007) llevaron a cabo un pormenorizado estudio de las disciplinas y líneas temáticas de la 
investigación turística en México, revisaron los mecanismos de apoyo que las financian, elaboraron 
un diagnóstico del estado de la cuestión y emitieron recomendaciones para la construcción de un 
programa nacional de investigación turística. Hallaron que las dos líneas temáticas más estudiadas 
eran: “Espacio, planeación, sustentabilidad y desarrollo local” y “Mercados, segmentos turísticos y 
desarrollo de nuevos productos”; mientras que las dos menos estudiadas eran: “Legislación, gestión 
y políticas públicas en turismo” y “Propuestas teórico-conceptuales del turismo”.

De forma parecida, Cuevas-Contreras et al. (2014) obtuvieron la opinión de expertos mexicanos sobre 
las líneas de investigación cultivadas y su pertinencia, y sobre la influencia de la investigación básica 
sobre la política turística. Los resultados pusieron de manifiesto que la investigación no influía en las 
políticas públicas y que era insuficiente para hacer frente a los retos globales. Por su parte, Jiménez 
Martínez et al. (2017) reflexionaron sobre el papel de la universidad en la investigación turística en 
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México, y propusieron una agenda de investigación centrada sobre todo en temas económicos. Y 
Bringas Rábago et al. (2019), a través de un proceso participativo, identificaron elementos clave 
para diseñar una política de investigación turística (objetivos, retos, oportunidades, agenda de 
investigación, acciones, prioridades de financiación…), que apoyara una transición de la actividad 
turística en México hacia un modelo “más intensivo en el uso de conocimiento y que respondiera 
mejor a las necesidades sociales” (p. 18).

Además de los trabajos anteriores, diversos estudios bibliométricos han analizado la investigación 
turística mexicana. Espinosa Castillo (2007) analizó las temáticas y las metodologías de las ponencias 
presentadas en cinco ediciones del Congreso Nacional de Investigación Turística del CESTUR, entre 
2001 y 2005. Halló que las dos temáticas más frecuentes fueron el “Análisis de espacios y planeación 
de proyectos turísticos” y “Cuidado y conservación del ambiente, ecoturismo y sustentabilidad”. 
Halló que solo el 59% de los trabajos explicitaron la metodología y que “las referencias a los 
procedimientos de investigación fueron mínimas y generales” (p. 38). A su vez, Vizcaino Suárez 
et al. (2015) examinaron la investigación turística con perspectiva de género en México, mediante 
el análisis de diversas dimensiones de los artículos de autoría mexicana sobre turismo y género: 
oportunidades de investigación, metodologías, poblaciones estudiadas y temáticas.

Otro estudio bibliométrico es el de Picazo Peral et al., (2013), quienes analizaron los artículos de 
autores afiliados a instituciones mexicanas, publicados en una selección de 31 revistas especializadas 
en turismo, entre 2006 y 2011. Entre los resultados hallaron que las revistas con más artículos fueron 
El Periplo Sustentable y Estudios y Perspectivas en Turismo; la institución más productiva fue la 
Universidad Autónoma del Estado de México; los autores más prolíficos fueron Marcelino Castillo 
Nechar, Alejandro Palafox Muñoz y Zizumbo Villarreal; los autores más citados fueron María Magdalena 
Solís Radilla, Lucio Hernández Lobato, Álvaro Sánchez Crispín y Álvaro López López; el artículo más 
citado fue “Tourism Destination Image, Satisfaction and Loyalty: A Study in Ixtapa-Zihuatanejo, 
Mexico”, publicado en Tourism Geographies; y el 37,7% de los artículos fueron escritos en solitario.

La colaboración científica se ha estudiado desde diversos enfoques. Duarte Pimentel (2016) 
identificó estructuras formales de investigación en México (centros de investigación, observatorios) 
vinculadas a las instituciones de educación superior con oferta educativa en turismo. A su vez, con 
el fin de estudiar la contribución científica de los cuerpos académicos, Chávez Dagostino et al., 
(2019) analizaron los documentos indexados en Web of Science de autores pertenecientes a cuerpos 
académicos que investigaron sobre turismo en México.

El análisis de redes sociales, el cual adopta una visión de la estructura social como un conjunto 
de vínculos entre actores (Requena, 2003), se ha empleado en algunos estudios. Con el fin de 
explorar la colaboración científica en el campo del turismo en México, Rodríguez-Herrera et al. 
(2018) analizaron la red social de coautorías de los artículos publicados entre 2010 y 2016, por 
los investigadores vinculados al turismo y reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en el Sistema Nacional de Investigadores.
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Y dos estudios más han usado en parte el análisis reticular. Por un lado, González Damián et al., (2020) 
analizaron los artículos de las revistas El Periplo Sustentable y Teoría y Praxis, como elemento de 
salida o producto del sistema de producción del conocimiento turístico en México. Hallaron que los 
temas más tratados fueron “Cultura, patrimonio, sustentabilidad, México” y “Comunidad, ambiental, 
recurso, área, desarrollo local”, respectivamente. En contraste, observaron una escasez de artículos 
sobre colonialismo-poscolonialismo, espiritualidad, laicidad, manipulación y criminalidad-violencia. 
Por el otro, Flores-Romero et al., (2021) revisaron sistemáticamente la literatura, publicada en las 
bases de datos Web of Science y Scopus, sobre el programa Pueblos Mágicos de México. Calcularon 
indicadores bibliométricos de productividad, citación, autores, países, instituciones, revistas, áreas 
de investigación y palabras clave.

Metodología

Con el fin de analizar la investigación turística mexicana indexada en Web of Science, se llevó a cabo 
un estudio bibliométrico y de redes sociales de la producción científica. Para identificar la producción 
científica, el 20 de agosto de 2021 se efectuó la siguiente búsqueda avanzada de documentos en la 
Colección Principal de Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-
of-science-core-collection): “WC= (hospitality, leisure, sport, and tourism) AND CU= (Mexico)”. De los 
resultados de la búsqueda, se seleccionaron los artículos, los artículos de revisión y los de acceso 
anticipado; pero se descartaron los capítulos de libro, los materiales editoriales, los resúmenes de 
reuniones, las reseñas bibliográficas y las actas. También se excluyeron los artículos publicados 
en revistas focalizadas exclusivamente en el campo del deporte. Como resultado, se obtuvieron 
430 artículos de investigación turística indexados en Web of Science, con algún autor de afiliación 
mexicana. Los 430 registros completos y sus referencias citadas se exportaron desde Web of 
Science a un archivo de texto delimitado por tabulaciones. A continuación, el archivo de texto se 
importó, por una parte, desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para llevar a cabo un análisis 
estadístico descriptivo univariante y, por otra, desde el programa de análisis y visualización de redes 
bibliométricas VOSviewer (https://www.vosviewer.com). 

De cada artículo se codificaron los siguientes campos: año de publicación, idioma, nombre de la 
revista, indexación de la revista dentro de la Colección Principal de Web of Science –Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) o Social Sciences Citation Index (SSCI)– número de autores, nombre de 
los autores, organización de afiliación de los autores, país de la organización de afiliación, palabras 
clave, número de citas recibidas en Web of Science y nombre de las revistas citadas. Con el fin de 
corregir las inconsistencias que existen en los datos bibliográficos obtenidos de forma automatizada 
(García-Macías et al., 2018), se elaboraron tres tesauros para normalizar los nombres de los autores, 
las organizaciones y los países, respectivamente. También se empleó la herramienta OpenRefine 
(https://openrefine.org) para “limpiar” las palabras clave, y así evitar que variaciones de un mismo 
término fueran consideradas palabras clave distintas, como tourism destination, tourist destination, 
tourism destinations o Tourism Destination.

Al contar el número de artículos y autorías, de autores, organizaciones y países, se usó el método 
de conteo entero (full counting), en lugar del método fraccionario (fractional counting), como es 
habitual en los estudios bibliométricos relacionales (Perianes-Rodriguez et al., 2016; Corral-Marfil 
et al., 2015). Así, por ejemplo, un artículo firmado por tres autores otorgó una autoría a cada autor, 
no un tercio de autoría a cada autor. 
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El análisis de la colaboración científica entre los investigadores se llevó a cabo, por un lado, 
mediante el cálculo de indicadores bibliométricos no relacionales y, por otro, mediante un análisis 
de redes sociales. Con respecto a los indicadores no relacionales, se calcularon la incidencia de 
la coautoría (proporción de artículos con más de un autor) y la extensión de la coautoría (número 
medio de autores de los artículos con más de un autor) (Laband et al., 2000). El análisis de redes 
sociales se efectuó a través del estudio de la red de coautoría entre investigadores. Se creó la red 
de coautoría con VOSviewer (Van Eck et al., 2021) y se calcularon indicadores con UCINET (http://
www.analytictech.com/ucinet). El estudio de la red de coautoría se realizó, en primer lugar, a 
nivel de la red completa, mediante el cálculo de la densidad y la centralización. En segundo lugar, 
a nivel intermedio, mediante la representación gráfica del componente principal y sus clústeres. 
Y, en tercer lugar, a nivel de nodos individuales, mediante el cálculo de indicadores de centralidad 
de grado, cercanía e intermediación (Aguilar-Gallegos et al., 2017). Adicionalmente, se crearon con 
VOSviewer las redes de coautoría entre organizaciones y países.

Resultados

Artículos y revistas

Se identificaron 430 artículos indexados en Web of Science con algún autor adscrito a organizaciones 
mexicanas. El más antiguo se publicó en la revista Tourism Management en 1994, con el título 
“Tourism and NAFTA: Towards a regional tourism policy”, por Manuel Rodríguez y Julio Portales. La 
figura 1 muestra la evolución temporal de la publicación de los artículos. Mientras que hasta 2014 fue 
anecdótico, el número anual de artículos se disparó en 2015. Entre 2015 y 2020 el promedio fue de 
61,5 artículos al año, y la tendencia fue creciente. Por otra parte, el idioma principal de los artículos 
fue el español (72,8%), seguido del inglés (24,7%) y el portugués (2,6%).

Figura 1. Evolución del número anual de artículos

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.
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Los 430 artículos se publicaron en 49 revistas, de las cuales 30 (61,2%) estaban indexadas en el 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) y 19 (38,8%) en el Social Sciences Citation Index (SSCI). 
Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural y El Periplo Sustentable fueron las revistas que más 
artículos publicaron. El 75,6% de los artículos se concentraron en ocho revistas (tabla 1). En cuanto a 
la distribución de los 430 artículos entre revistas de sendos índices del Web of Science, 375 artículos 
(87,2%) se publicaron en revistas del ESCI y 55 (12,8%) del SSCI.

Tabla 1. Revistas con más artículos publicados

Revista País Índice Artículos % Artículos % Acum.

Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural España ESCI 86 20,0 20,0

Periplo Sustentable México ESCI 74 17,2 37,2

Anuario Turismo y Sociedad Colombia ESCI 35 8,1 45,3

Investigaciones Turísticas España ESCI 34 7,9 53,3

Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade Brasil ESCI 26 6,0 59,3

Turismo - Estudos e Práticas Brasil ESCI 24 5,6 64,9

Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET   Brasil ESCI 23 5,3 70,2

Cuadernos de Turismo España ESCI 23 5,3 75,6

Gran Tour España ESCI 14 3,3 78,8

Tourism Management Reino Unido SSCI 9 2,1 80,9

Annals of Tourism Research Estados Unidos SSCI 5 1,2 82,1

Tourism Geographies Reino Unido SSCI 5 1,2 83,3

Tourism Management Perspectives Países Bajos SSCI 5 1,2 84,4

Tourism Planning & Development Reino Unido ESCI 5 1,2 85,6

Anatolia-International Journal of Tourism and Hospitality Research Turquía ESCI 4 0,9 86,5

Journal of Heritage Tourism Reino Unido ESCI 4 0,9 87,4

6 revistas con 3 artículos 18 4,2 91,6

9 revistas con 2 artículos 18 4,2 95,8

18 revistas con 1 artículo 18 4,2 100,0

Total 430 100

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.

Autores

Los 430 artículos fueron escritos por 732 autores diferentes. El 76% de los autores (556 autores) 
publicó un solo artículo, el 13,1% (96) publicó dos artículos y el 10,9% (80) publicó tres o más artículos. 
En los 430 artículos hubo un total de 1.117 firmas (autorías). La tabla 2 muestra la distribución de 
las 1.117 autorías entre los 732 autores. El 78% de las autorías fueron de autores con tres o menos 
autorías y el 22% de autores con más tres autorías, y solo cinco autores alcanzaron las 10 autorías: 
Rocío del Carmen Serrano, Carlos Monterrubio, Graciela Cruz, Maribel Osorio y Humberto Thome.
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Tabla 2. Distribución de las autorías entre autores

Autor/a Autorías Total % % Acum.

Serrano Barquín, Rocío del Carmen (1 autor) 19 19 1,7 1,7

Monterrubio, Carlos (1) 15 15 1,3 3,0

Cruz Jiménez, Graciela; Osorio García, Maribel (2) 12 24 2,1 5,2

Thome Ortiz, Humberto (1) 10 10 0,9 6,1

Diaz Carrión, Isis Arlene (1) 9 9 0,8 6,9

Chávez Dagostino, Rosa María; Palafox Muñoz, Alejandro (2) 8 16 1,4 8,3

González Damián, Alfonso; Rodríguez Herrera, Ismael Manuel (2) 7 14 1,3 9,6

Bifano de Oliveira, Marcela Costa; Costa de Carvalho, Fabiola Cristina; Cuevas 
Contreras, Tomas Jesús; López López, Álvaro; Pulido Fernández, Juan Ignacio; 
Vargas Martínez, Elva Esther; Vizcaino Suarez, Laura Paola (7)

6 42 3,8 13,3

Amaya Molinar, Carlos Mario; Barrera Fernández, Daniel; Cavazos Arroyo, Judith; Hernández 
Espinosa, Rafael; Mendoza Ontiveros, Martha Marivel; Meraz Ruiz, Lino; Pimentel, Thiago 
Duarte; Sánchez Mendoza, Víctor Vladimir; Segrado Pavón, Romano Gino (9)

5 45 4,0 17,4

Arroyo Arcos, Lucinda; Camargo, Blanca Alejandra; Castillo Villar, Fernando Rey; de 
Jesús Contreras, Daniel; Enseñat Soberanis, Fernando; González Herrera, Manuel 
Ramon; Hernández Escampa, Marco; Lozano Ramírez, Ma Cruz; Macías Ramírez, Alma 
Rosa; Osorio González, Rebeca; Palmas Castrejón, Yanelli Daniela; Pastor Alfonso, 
María José; Zizaldra Hernández, Isabel (13)

4 52 4,7 22,0

41 autores más 3 123 11,0 33,0

96 autores más 2 192 17,2 50,2

556 autores más 1 556 49,8 100,0

Total 1.117 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.

Acerca de los indicadores de colaboración no relacionales, de los 430 artículos, el 19,5% fueron 
escritos por un solo autor, el 30,5% por dos, el 28,4% por tres, el 15,8% por cuatro y el 5,8% por 
cinco o más autores. Por tanto, la incidencia de la coautoría, o proporción de artículos con más de 
un autor, fue del 80,5%. La extensión de la coautoría, o número medio de autores de los artículos con 
más de un autor, fue de 2,99 autores por artículo.

Con respecto al análisis de redes sociales, la red completa de coautoría estuvo formada por 732 nodos 
(autores) y 1.038 vínculos (relaciones de coautoría). La densidad de la red fue de 0,0038, es decir, solo 
tuvieron lugar el 0,38% de los vínculos posibles. La densidad se considera una medida de la cohesión 
entre los actores de una red; una baja densidad indica una baja cohesión, lo cual puede informar, por 
ejemplo, de una lenta velocidad de difusión de información entre los nodos (Aguilar-Gallegos et al., 
2017). Por otra parte, el índice de centralización de la red, basado en la centralidad de grado de Freeman 
(1978-1979), fue de 0,0441 (4,41% expresado en porcentaje). La centralización expresa hasta qué punto 
una red está dominada por un solo nodo: un índice de centralización del 100% indicaría que todos los 
vínculos se centran en un solo nodo y que no existen vínculos entre los demás actores; y, al contrario, 
un índice de centralización bajo indica la ausencia de actores importantes, que puedan cumplir el rol 
de receptores y transmisores de información (Aguilar-Gallegos et al., 2017).
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La figura 2 representa el componente principal de la red de coautoría. Los nodos de la red representan 
autores. El tamaño de los nodos es proporcional al número de autorías de los autores. Las líneas que 
vinculan los nodos representan coautorías. El grosor de las líneas es proporcional al número de artículos 
publicados en coautoría: cuantos más artículos han publicado conjuntamente dos autores, más 
gruesa es la línea que los une. Por otra parte, la distancia entre dos autores indica aproximadamente 
el número de documentos que han publicado en coautoría; en general, cuanto mayor es el número de 
documentos publicados conjuntamente por dos investigadores, menor es la distancia entre ellos.

Figura 2. Red de coautorías entre investigadores (componente principal)

Fuente: elaboración propia con Vosviewer a partir de Web of Science. Resolución de clusterización = 1.

Un componente es un conjunto de nodos que están conectados entre sí, directa o indirectamente; es 
decir, dos nodos pertenecen a un mismo componente, si existe un camino que los une. El componente 
principal es el mayor subconjunto de nodos conectados entre sí, directa o indirectamente; o sea, la 
mayor subred dentro de la red. La figura 2 solo muestra el componente principal de la red. En concreto, 
de los 732 autores totales, solo se muestran los 124 que forman el componente principal (16,9%).
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El color de los nodos indica el clúster al que pertenecen. Un clúster es un grupo de investigadores 
con un número relativamente grande de documentos publicados en coautoría. Cuanto mayor sea el 
número de documentos publicados en coautoría por dos autores, mayor es la probabilidad de que 
pertenezcan al mismo clúster. En la red de la figura 2 se distinguen 17 clústeres (para un parámetro 
de resolución igual a 1; Van Eck et al., 2021). El mayor está formado por 12 nodos y el menor por 3.

En cuanto al análisis de la red de coautoría a nivel de nodos individuales, la tabla 3 muestra los 
autores con los valores más altos en tres indicadores de centralidad, los cuales permiten conocer 
la posición de los nodos en la red (Corral-Marfil et al., 2014). La centralidad de grado de un nodo (1ª 
columna de la tabla 3) es el número de nodos a los que está directamente conectado; es decir, es 
adyacente. Es un indicador del acceso a la información que circula por la red. Este es el concepto 
de grado cuando la red es binaria, es decir, cuando los vínculos entre nodos no están valorados. En 
la red de coautoría, corresponde al número de colaboradores de un autor. Cuando los vínculos están 
valorados, el grado de un nodo es la suma de los valores de sus vínculos directos con otros nodos. En 
la red de coautoría, corresponde al número de colaboraciones de un autor (2ª columna).

La centralidad de cercanía de un nodo (3ª columna) indica la capacidad que tiene de alcanzar al resto 
de nodos de la red. La cercanía de un nodo se ve afectada no solo por su cantidad de conexiones, sino 
también por la cercanía de los nodos con los que está conectado. «Una persona poco conectada con 
el resto (baja centralidad, bajo grado de intermediación), por el solo hecho de estar conectada con 
una persona “importante”, puede tener una alta cercanía y, por tanto, trasladado a la arena del juego 
político, una gran influencia» (Molina, 2001: 80). La centralidad de intermediación (4ª columna) mide las 
veces que un nodo está situado entre los caminos más cortos que conectan pares de otros nodos de la 
red. Cuanto mayor es la centralidad de intermediación de un actor, más necesario es como enlace para 
conectar otros nodos y, así, facilitar la difusión de información en la red. Es una medida del control de 
información, que indica la capacidad de una persona de ejercer de intermediaria entre personas que 
no están conectadas directamente. «Las personas puente son imprescindibles para la vida social, al 
permitir la conexión de grupos que, de otra forma, permanecerían aislados» (Molina, 2001: 79).
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Tabla 3. Medidas de centralidad de los autores

Fuente: elaboración propia con UCINET a partir de Web of Science.

Organizaciones y países

Los 430 artículos fueron publicados por autores afiliados a 173 organizaciones diferentes. La tabla 
4 muestra la distribución de las autorías entre las organizaciones. Por un lado, dos terceras partes 
de las autorías (66,5%) correspondieron a las 24 organizaciones con más de 10 autorías, las cuales 
representaron un 14% de las organizaciones. Por el otro, una tercera parte de las autorías (33,5%) 
correspondieron a las 149 organizaciones con menos de 10 autorías, las cuales representaron 
un 86% de las organizaciones. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX) fue 
destacadamente la organización más prolífica. Las únicas cinco universidades que alcanzaron las 
50 autorías fueron la Autónoma del Estado de México, la de Guadalajara, la Nacional Autónoma de 
México, la de Quintana Roo y la Autónoma de Ciudad Juárez.

Tabla 4. Organizaciones con más autorías

Organización Autorías Total % % Acum.

U Autónoma del Estado de México 195 195 17,5 17,5

U de Guadalajara 87 87 7,8 25,2

U Nacional Autónoma de México 61 61 5,5 30,7

U de Quintana Roo 53 53 4,7 35,5

U Autónoma de Ciudad Juárez 52 52 4,7 40,1

U Autónoma de Baja California 40 40 3,6 43,7

Colegio de la Frontera Sur 23 23 2,1 45,7

Instituto Politécnico Nacional 21 21 1,9 47,6

Tecnológico Nacional de México, U Autónoma de Baja California Sur (2) 19 38 3,4 51,0

U Autónoma de Aguascalientes 17 17 1,5 52,6
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Organización Autorías Total % % Acum.

U Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, U Popular Autónoma del Estado de Puebla (2) 16 32 2,9 55,4

U Autónoma de San Luis Potosí 14 14 1,3 56,7

U de Guanajuato, U del Caribe (2) 13 26 2,3 59,0

Colegio de Postgraduados, U Autónoma de Sinaloa 12 24 2,1 61,1

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, U Anáhuac, U Autónoma de Guerrero, 
U Autónoma del Estado de Hidalgo, U Autónoma Metropolitana, U de Colima (6) 10 60 5,4 66,5

15 instituciones más 6-9 107 9,6 76,1

34 instituciones más 3-5 132 11,8 87,9

100 instituciones más 1-2 135 12,1 100,0

Total 1.117 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.

La figura 3 contiene solo las 155 organizaciones que forman el componente principal de la red de 
coautoría institucional. Se distinguen 14 clústeres, cuyo tamaño oscila entre 18 y los 3 nodos (para un 
parámetro de resolución de 0,2; Van Eck et al., 2021). Las cinco organizaciones con mayor centralidad 
de grado fueron la Universidad Nacional Autónoma de México (31 organizaciones colaboradoras), la 
Universidad Autónoma del Estado de México (24), la Universidad de Guadalajara (22), la Universidad 
de Quintana Roo (19), Universidad de Colima (16) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (15).

Figura 3. Red de coautorías entre organizaciones (componente principal)

Fuente: elaboración propia con Vosviewer a partir de Web of Science. Resolución de clusterización = 0,20.
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En cuanto a la colaboración internacional, de las 1.117 autorías que hubo en los 430 artículos, 954 
autorías (85,4%) fueron de autores afiliados a organizaciones de México; las otras 163 autorías 
(14,6%) fueron de autores de otros 23 países. El principal fue España, con 60 autorías (5,4%), 
seguido de Ecuador (18 autorías; 1,6%), Brasil (17; 1,5%), Reino Unido (16; 1,4%), Estados Unidos (13; 
1,2%) y otros 18 países con menos de 5 autorías cada uno (3,5%). La figura 4 representa la red de 
coautoría de países con México.

Figura 4. Red de coautoría de países con México

Fuente: elaboración propia con Vosviewer a partir de Web of Science.

Temáticas

En los 430 artículos se indicaron 2.023 palabras clave en total, es decir, un promedio de 4,7 palabras 
clave por artículo. En el 80,4% de los artículos se indicaron entre cuatro y seis palabras clave; en el 
14,7%, menos de cuatro; y en el 4,9%, entre siete y diez. De las 2.023 palabras clave totales, solo 1.243 
fueron palabras clave diferentes, debido a que algunas se incluyeron en diversos artículos. El 79,1% 
de las 1.243 palabras clave aparecieron en un solo artículo y solo el 2,5% aparecieron en más de cinco 
artículos. La tabla 5 muestra las 31 palabras clave que aparecieron en más de cinco artículos.

Tabla 5. Palabras clave más frecuentes

Palabra clave Artículos Palabras clave 
diferentes % Palabras 

clave totales %

Turismo 121 1 0,1 121 6,0

México 57 1 0,1 57 2,8

Sustentabilidad 22 1 0,1 22 1,1

Destino turístico 20 1 0,1 20 1,0
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Palabra clave Artículos Palabras clave 
diferentes % Palabras 

clave totales %

Turismo rural 18 1 0,1 18 0,9

Patrimonio, desarrollo sustentable 13 2 0,2 26 1,3

Ecoturismo 12 1 0,1 12 0,6

Turismo sustentable 11 1 0,1 11 0,5

Comunidad, patrimonio cultural, áreas naturales protegidas 10 3 0,2 30 1,5

Desarrollo, género 9 2 0,2 18 0,9
Competitividad, turismo cultural, gobernanza, identidad, 
desarrollo local, pueblos mágicos, investigación 8 7 0,6 56 2,8

Turismo alternativo, percepción, turismo enológico 7 3 0,2 21 1,0
Cancún, imagen del destino, Latinoamérica, política pública, 
competitividad turística, desarrollo turístico, mujeres 6 7 0,6 42 2,1

Otras 12 palabras clave 5 12 1,0 60 3,0

Otras 18 palabras clave 4 18 1,4 72 3,6

Otras 56 palabras clave 3 56 4,5 168 8,3

Otras 143 palabras clave 2 143 11,5 286 14,1

Otras 983 palabras clave 1 983 79,1 983 48,6

Total 1.243 100,0 2.023 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.

La figura 5 muestra la red de coocurrencia de las 253 palabras clave ocurridas en al menos dos 
artículos. Los nodos de la red representan palabras clave de los autores. El tamaño de los nodos es 
proporcional al número de artículos en que ocurren las palabras clave o número de ocurrencias. Los 
vínculos entre nodos representan coocurrencias. El grosor de los vínculos entre pares de nodos es 
mayor cuantas más veces ambas palabras clave aparecen juntas en un mismo artículo. La distancia 
entre dos palabras clave indica aproximadamente la relación que existe entre ellas, en términos de 
coocurrencia. Cuanto más cercanas se encuentran dos palabras clave, mayor es la relación entre ellas.
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Figura 5. Red de coocurrencia de palabras clave de los autores

Palabras clave con ocurrencia mínima de 2; excluidas “México” y “turismo”; resolución de clusterización = 0,30.
Fuente: elaboración propia con Vosviewer a partir de Web of Science.

El color de los nodos indica el clúster al que pertenecen. Un clúster es un grupo de palabras clave 
con un número relativamente grande de coocurrencias. Cuanto mayor sea el número de artículos en 
que coocurren dos palabras clave, mayor es la probabilidad de que pertenezcan al mismo clúster. En 
la red de la figura 5 se distinguen 5 clústeres. El clúster mayor, en rojo, está formado por 108 nodos, 
y tiene como palabras clave más frecuentes: sustentabilidad, turismo rural, patrimonio, desarrollo 
sostenible, ecoturismo, comunidad, patrimonio cultural, áreas naturales protegidas, desarrollo, 
género. El segundo clúster más grande, en verde, contiene 94 palabras clave; las más frecuentes: 
destino turístico, turismo sustentable, pueblos mágicos, imagen del destino, Latinoamérica, política 
pública, competitividad turística, desarrollo turístico, accesibilidad, Cozumel. El tercer clúster, 
en azul, contiene 23 nodos, entre ellos: turismo enológico, marcas de ciudad, marketing, turismo 
arqueológico, Baja California. El cuarto clúster, en amarillo, contiene 14 nodos, como: turismo 
cultural, turismo agroalimentario, turismo gastronómico, gastronomía, desarrollo rural, sitios 
arqueológicos. El quinto clúster, en morado, contiene 14 nodos, entre ellos: naturismo, nudismo, 
impactos del turismo, experiencia turística, turismo rural comunitario.

La figura 6 muestra el mapa densidad de la red de coocurrencia de las 1.027 palabras clave conectadas 
entre sí. En la visualización de densidad cada punto del mapa tiene un color que indica la densidad 
de nodos en aquel punto. Los colores varían desde el azul hacia el verde y el amarillo. Cuanto mayor 
es el número de nodos en torno a un punto, y cuanto más importantes son los nodos adyacentes, el 
color del punto está más cerca del amarillo. 
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Figura 6. Mapa de densidad de la red de coocurrencia de palabras clave

Fuente: elaboración propia con Vosviewer a partir de Web of Science. Excluida la palabra clave turismo.

Citas recibidas y emitidas

Los 430 artículos fueron citados por 1.145 documentos indexados en Web of Science, es decir, cada 
artículo recibió 2,66 citas en promedio. Sin embargo, el número medio de citas recibidas no es muy 
representativo, puesto que la desviación típica fue de 9,87 citas. El 63% de los artículos no recibió 
ninguna cita; el 15,6% recibió una sola cita; el 4,7%, dos; el 10,2%, entre tres y diez; el 3,3%, entre 11 y 20; 
el 2,1%, entre 21 y 30; y solo el 1,2% recibió más de 30 citas. La tabla 6 muestra los 20 artículos con más 
citas recibidas. El artículo más citado fue “Sustainable tourism, justice and an ethic of care: toward the 
Just Destination”, publicado en 2014 en el Journal of Sustainable Tourism por las investigadoras Tazim 
Jamal, de la Texas A&M University, y Blanca Alejandra Camargo, de la Universidad de Monterrey. Por 
otro lado, la 6ª columna de la tabla 3 muestra los autores con más de 50 citas en Web of Science. La 
profesora Blanca Alejandra Camargo, de la Universidad de Monterrey, fue la autora más citada.
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En cuanto a las citas emitidas, en los 430 artículos se citaron 20.833 documentos en total, de los 
cuales solo 18.256 fueron documentos diferentes, a causa de que algunos documentos fueron 
citados en varios artículos. Con creces, Tourism Management (676 citas) y Annals of Tourism 
Research (664) fueron las revistas más citadas; aunque también otras publicaciones periódicas 
fueron profusamente referenciadas, como Journal of Travel Research (238), Cuadernos de Turismo 
(237), Pasos (203), El Periplo Sustentable (194), Estudios y Perspectivas en Turismo (179), Journal of 
Sustainable Tourism (161), Current Issues in Tourism (122), International Journal of Tourism Research 
(99), International Journal of Hospitality Management (97) y Tourism Geographies (97). La tabla 7 
muestra los 20 documentos más citados en los 430 artículos.

Tabla 6. Los 20 artículos con más citas recibidas

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.
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Tabla 7. Documentos más citados (citas emitidas)

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science.

Discusión

Los resultados ponen de manifiesto que la investigación turística mexicana tiene una presencia 
apreciable y creciente en el Web of Science. La gran mayoría de los artículos se publican en español, 
en unas pocas revistas iberoamericanas indexadas en el Emerging Sources Citation Index (ESCI). 
Por tanto, la creación del ESCI en 2015, y la subsiguiente inclusión de diversas revistas turísticas 
iberoamericanas, propició un salto cualitativo y cuantitativo en la visibilidad internacional de 
la investigación turística mexicana. Además, aunque representa una parte mucho menor de la 
producción total, también se publican artículos en revistas indexadas en el Social Sciences Citation 
Index (SSCI), en inglés. Sin embargo, esta fracción menor de la producción, a menudo publicada 
mediante colaboraciones internacionales, es la que causa un mayor impacto científico internacional.

Respecto a los autores, los resultados muestran la presencia de un gran número de investigadores 
con pocos artículos, junto a un pequeño grupo de autores muy prolíficos; lo cual corrobora la ley 
bibliométrica de Lotka (Barrios et al., 2008). Globalmente, los indicadores de colaboración relacionales 
y no relacionales no muestran un menor grado de colaboración entre autores que el observado en 
otros estudios en el campo del turismo (Corral-Marfil et al., 2014; Rodríguez-Herrera et al., 2018). 
Individualmente, los indicadores de productividad, centralidad e impacto señalan quiénes son las 
investigadoras y los investigadores clave en la academia turística mexicana.
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En cuanto a las organizaciones, se repite la pauta de un elevado número de instituciones con una 
baja producción, junto a un reducido número de instituciones muy productivas. La Universidad 
Autónoma del Estado de México sobresale claramente como la más productiva. Las siguientes 
organizaciones más productivas o también son grandes universidades, como la de Guadalajara y la 
Nacional Autónoma de México, o son universidades medianas en las que la docencia y la investigación 
turísticas ocupan un lugar destacado, como la de Quintana Roo, la Autónoma de Ciudad Juárez y 
la Autónoma de Baja California. En cuanto a la colaboración internacional, España aparece como 
el principal colaborador de México, no solo por la cantidad de coautorías entre ambos países, sino 
también por el peso de las revistas turísticas españolas.

En cuanto a las temáticas, la frecuente ocurrencia de topónimos entre las palabras clave pone de 
manifiesto que buena parte de la investigación ha sido aplicada en espacios geográficos concretos; 
México, en primer lugar, pero también en Cancún, Cozumel, Quintana Roo, Tijuana, Veracruz, 
Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Baja California, Yucatán, España, Latinoamérica. Por otra parte, del 
análisis de la red de coocurrencia quizás pueda desprenderse la existencia de dos macro temáticas 
principales, aunque muy entrelazadas entre sí. La primera giraría alrededor del desarrollo turístico 
sustentable local, en espacios rurales, basado en el respeto a los recursos naturales, culturales y 
sociales. La segunda haría referencia a la gestión competitiva de destinos turísticos y su imagen, a 
través de la satisfacción de las motivaciones de distintas tipologías de turistas.

El análisis de la investigación turística mexicana se ha limitado a los artículos de revistas turísticas 
indexadas en Web of Science. Por tanto, los resultados no hacen referencia a investigaciones 
publicadas a través de libros, ponencias, informes, tesis o artículos de revistas no especializadas 
en turismo. De otro lado, no se han analizado diversas dimensiones de la investigación, como las 
metodologías, las escalas de análisis, los territorios investigados o las disciplinas científicas. 
Una posible extensión del estudio exploraría las barreras que obstaculizan la internacionalización 
de la investigación turística y cómo superarlas. Con el fin de detectar “buenas prácticas” serían 
interesantes estudios que ampliaran y profundizaran el análisis de los artículos publicados en las 
revistas indexadas en el Social Sciences Citation Index del Web of Science.

Conclusiones

En contraste con algunas evaluaciones catastrofistas sobre el estado de la investigación turística 
mexicana, los resultados del estudio ponen de manifiesto la existencia de una producción apreciable 
y creciente publicada en la prestigiosa base de datos bibliográfica Web of Science. Sin embargo, los 
resultados también muestran una cierta dualidad. Por un lado, la mayor parte de la investigación 
se publica en español en revistas iberoamericanas indexadas en el ESCI. Por el otro, solo una parte 
minoritaria se publica en inglés en revistas indexadas en el SSCI, a menudo mediante colaboraciones 
internacionales, y con un mayor impacto científico internacional.
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