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Las revistas biomédicas juegan un papel crucial en la di-
fusión del conocimiento científico y en la legitimación de la 
investigación biomédica y clínica. Aquí hay algunos puntos 
clave sobre su importancia:

Difusión de nuevos conocimientos: las revistas biomé-
dicas son el principal canal para comunicar los avances en 
medicina y ciencias de la salud.

Legitimación y credibilidad: publicar en estas revistas 
otorga credibilidad a los hallazgos científicos y garantiza 
los derechos intelectuales de los autores.

Foros de discusión: proveen un espacio para la discu-
sión y el debate de temas relevantes entre investigadores y 
profesionales de la salud.

Acceso global: con el avance de la tecnología, muchas 
revistas han adoptado formatos electrónicos, facilitando el 
acceso y la transferencia de conocimiento a nivel mundial.

Las revistas latinoamericanas de Cardiología compar-
ten elementos fundamentales, como el idioma. Además de 
tener aspiraciones similares y enfrentar los mismos retos 
editoriales: mejorar la visibilidad y la difusión de sus con-
tenidos en un mundo científico cada vez más competitivo 
y globalizado.

En su ensayo “La ciencia y el idioma”, publicado en 1937, 
el médico Pío del Río Hortega defendió la importancia de 
difundir la ciencia en español. En este texto, Hortega dis-
cutió con investigadores como Santiago Ramón y Cajal y 
Bernardo Houssay, que optaban por publicar sus trabajos 
en idiomas extranjeros. 

Casi un siglo despues las creencias siguen siendo las 
mismas, el inglés ha sido aceptado por la comunidad cien-

tífica como la lengua del mundo científico una vez que des-
plazó a los idiomas francés y alemán, no solo en revistas 
científicas si no en los libros.

Los autores de lenguas no inglesas están optando por 
publicar en inglés ya que las revistas de mayor prestigio 
se encuentran en inglés, y esto les aporta mayor visibilidad 
y la posibilidad de ser citados; muchas revistas latinoame-
ricanas han solucionado este problema con la doble publi-
cación: en idioma original y en inglés, pero se trata de un 
proceso costoso que muchas revistas cubren por sí mismas 
para poder contar con la publicación en idioma inglés, pero 
también debemos reconocer la importancia de divulgar el 
conocimiento generado en la lengua original y no privar los 
nuevos conocimientos de manera local. 

Actualmente, el inglés es el idioma predominante en la 
ciencia, ya que el 63% de las publicaciones científicas se 
realizan en este idioma. Es cierto que el inglés se ha conso-
lidado como el idioma predominante en la comunicación 
científica, desplazando a otros idiomas como el francés y el 
alemán. Esto se debe a varios factores:

Accesibilidad y difusión: publicar en inglés permite que 
los artículos sean accesibles a una audiencia global, aumen-
tando la visibilidad y el impacto de la investigación.

Colaboración internacional: el inglés facilita la colabo-
ración entre científicos de diferentes países, promoviendo el 
intercambio de conocimientos y avances científicos.

Estándares editoriales: muchas de las revistas de mayor 
impacto y prestigio están en inglés, lo que lleva a los inves-
tigadores a preferir publicar en este idioma para alcanzar 
un mayor reconocimiento.
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En América latina existen más de una docena de revis-
tas relacionadas con la cardiología, sin embargo, solo 6 se 
encuentran indexadas en el Journal Citetion Report ® de 
Clarivate® institución que asigna el factor de impacto. El 
Factor de Impacto es un indicador bibliométrico ideado por 
Eugene Garfield en el año 1955 (Garfield, 1955) con el obje-
tivo de valorar cuantitativamente y de forma anual la apor-
tación de conjunto que realiza una revista a la ciencia. Para 
ello, se tiene en cuenta las citas recibidas, entendiendo que 
las citas son una prueba directa de la contribución científica 
de los trabajos, este consolidó como el indicador privilegia-
do para evaluar la calidad, el prestigio y la visibilidad inter-
nacional de una revista, hoy día esto resulta una situación a 
tener en observación estrecha, hay venta de citas, autocitas 
y otras artimañas para aumentar la citación. Por supuesto, 
el factor de impacto también lo ha sido ampliamente pues 
se utiliza para evaluar a los investigadores y sus institucio-
nes, es por lo anterior que los autores buscan publicar en 
revistas de alto impacto. 

La calidad de una revista biomédica se evalúa a través 
de varios criterios y métodos. 

Revisión por pares: este es el estándar de oro para la 
evaluación de artículos científicos. Los manuscritos son re-
visados por expertos en el campo antes de ser aceptados 
para su publicación.

Índices de citación: la frecuencia con la que se citan los 
artículos de una revista es un indicador clave de su impac-
to y relevancia. Índices como el Factor de Impacto (Journal 
Impact Factor, JIF) y el Índice H son comúnmente utiliza-
dos.

Indexación en bases de datos: la inclusión de una revis-
ta en bases de datos reconocidas como PubMed, Scopus o 
Web of Science es un indicador de su calidad y visibilidad.

Calidad editorial: esto incluye la rigurosidad del proce-
so editorial, la transparencia en la revisión por pares, y la 
profesionalidad del equipo editorial.

Acceso abierto: las revistas de acceso abierto pueden te-
ner un mayor impacto debido a la mayor accesibilidad de 
sus contenidos.

Evaluaciones bibliométricas: estas evaluaciones utili-
zan datos cuantitativos para medir la calidad y el impacto 
de las publicaciones, como el número de citas y la colabora-
ción internacional.

Estos criterios ayudan a asegurar que las revistas biomé-
dicas mantengan altos estándares de calidad y contribuyan 
de manera significativa al avance del conocimiento científico.

En nuestro caso (Archivos de Cardiología de México) les 
compartimos tres opciones que hemos considerado para 
enfrentar los retos y alcanzar una mejor calidad en la re-
vista.  La primera, se enriqueció el grupo de Editores aso-
ciados y de revisores que con su apoyo se hace una selec-
ción rigurosa pero justa. Se respeto la norma de revisión 
por pares y el número de artículos que recibimos aumentó, 
durante la pandemia este número fue muy alto por razones 

obvias y se rebasaron los 350 artículos por evaluar, hoy ya 
en nuestra realidad son menos. 

La segunda opción fue como distribuir la revista, el ma-
terial impreso cada vez resulta mas caro, y lo es porque se 
revisa menos, es más difícil y costoso distribuirlo y queda 
en una mano que no comparte. Además, en nuestro caso el 
apoyo económico prácticamente ha desaparecido. Entonces 
nos enfocamos en la vía digital y de primera vez, cada vo-
lumen se reparte a nuestra sociedad y afines y luego cada 
artículo se envía semanalmente, siempre mediante una liga 
para ingresar a nuestra plataforma y no por medio de en-
trega de PDF. 

La tercera opción fue el publicar en inglés cada número 
esto de manera digital, que sale al mes del numero en espa-
ñol, con ello aparecieron los artículos en PUBMED Central 
y la visibilidad mejoró. En esta versión también se reparte 
mediante la liga el número completo y luego fraccionado. 

Con estas acciones hemos logrado la atención de autores 
de nuestro país y de otros lares y en consecuencia el obtener 
un factor de impacto.

En el 2009 Fernando Alfonso convoco una reunión de Re-
vistas Cardiovasculares Nacionales Iberoamericanas (RCVIBA) 
con la finalidad de unir esfuerzos y colaborar entre ellas 
por un bien común. Aunque hasta ahora la colaboración ha 
sido más bien anecdótica, hay que formalizar y fortalecer 
estas relaciones.

Los puntos que se consideraron importantes:
Propuestas de colaboración editorial
Establecer enlaces electrónicos preferenciales que per-

mitan conectar directamente las páginas web de las dife-
rentes RCVIB. 

Mantener una base de datos común donde se describan 
las características editoriales y bibliométricas más impor-
tantes de las RCVIB. 

Establecer un «Foro de Editores Iberoamericano». Este 
foro tendrá como objetivo fundamental poder discutir te-
mas editoriales de interés común. 

Implementar las normas editoriales básicas del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (previamen-
te conocido como grupo Vancouver) en las distintas RCVIB. 

Colaborar y valorar las diferentes propuestas editoria-
les generadas desde otras asociaciones internacionales de 
editores

Ayudar a dar la máxima difusión posible a los conteni-
dos científicos generados en las diferentes RCVIB. Actual-
mente muchas de nuestras revistas no están incluidas en 
las bases de datos bibliométricas internacionales de mayor 
prestigio. 

Creemos que los desafíos de las publicaciones que en-
frentamos tienen los mismos retos, por un lado y es mo-
mento de mencionarlo, si el trabajo es de latinoamerica y se 
envía a una revista indexada en inglés, ya tiene puntos en 
contra por su origen. Ha sido necesario recurrir a los dos 
idiomas para tener visibilidad y ser citado, la distribución 
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de las revistas no es sencilla y si es cara. El formato elec-
trónico es algo que ya es lo conveniente. Y es momento de 
retomar la conducta de unirnos en favor de nuestros inves-
tigadores clínicos y básicos.

No se compite, se suma.
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