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Análisis de las revistas mejor indexadas en comunicación en España. Mapa de la difusión de 
los artículos vinculados a proyectos I+D+i en revistas españolas desde 2007 hasta 2018
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Resumen. Se evalúan las revistas españolas mejor indexadas en Comunicación de la década 2007-2017 como difusoras de la 
investigación de los proyectos I+D y se constata la regionalización variable, es decir, la difusividad de las fuentes investigadoras en 
cada una de ellas. Este trabajo adelanta algunos resultados del estudio MapCom: evalúa hasta qué punto la proporción de la presencia 
de estos artículos derivados de la investigación puede relacionarse con la posición que ocupan las revistas que los publican entre las 
mejor indexadas en Comunicación y observa, en segundo lugar, la geografía variable de la investigación que se configura en relación 
con las distintas revistas en las que se difunden sus resultados. Se concluye que existe una convergencia entre la publicación de 
artículos I+D y la mejora en la indexación de las revistas y, por otra parte que, a la hora de difundir la investigación en Comunicación, 
se regionaliza la publicación de artículos según cuáles sean las revistas anfitrionas. 
Palabras clave: mapas de la difusión de la investigación; revistas indexadas; Comunicación; meta-investigación.

[en] Analysis of the Best-Indexed Communication Journals In Spain. Map of its Dissemination From 
2007 To 2018

Abstract. We analyse the best-indexed communication journals in Spain from 2007-2018, being the principal disseminators of the 
research and innovation projects, we contrast the regionalization variable, that is, the diffusivity of the research sources in each one 
of them. This work advances some results of the MapCom investigation: it evaluates to what extent the proportion of the presence of 
these articles derived from research, can be related to the position occupied by the journals that publish them among the best indexed 
in Communication and observes, secondly, the variable geography of the research that is configured in relation to the different journals 
in which its results are disseminated. We conclude that there is a convergence between the publication of research and development 
articles and the improvement in the indexing of journals and, on the other hand, that, when disseminating research in Communication, 
the publication of articles is regionalized according to which are the host magazines.
Keywords: research dissemination maps; indexed journals; Communication; meta-research.
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1. Antecedentes y estado de la cuestión

Hay numerosos antecedentes de estudios que tienen 
como propósito historiar o evaluar la investigación en 
Comunicación, diversas meta-investigaciones que se han 
ocupado de dar cuenta de la producción investigadora 
en España. A nuestro juicio, destacan los estudios pione-
ros de Caffarel, Domínguez y Romano (1989), Cáceres 
y Caffarel (1993), Jones (1994,1998), que abordaron el 
análisis de la investigación realizada en las Facultades de 

Ciencias de la Información al cumplirse el vigésimo ani-
versario de su creación. Otros antecedentes posteriores 
son los estudios desarrollados por Rodrigo-Alsina y Gar-
cía-Jiménez (2010), Fernández-Quijada y Masip-Masip 
(2013) sobre el paradigmático caso de la investigación en 
esta disciplina.

Este artículo se fundamenta en datos extraídos 
de dos proyectos I+D, en concreto: “Mapas de la 
investigación en Comunicación en las universida-
des españolas desde 2007 hasta 2018 (PGC2018-
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093358-B-100), todavía vigente en la actualidad y el 
Proyecto “El sistema de Investigación en España so-
bre prácticas sociales de Comunicación” (CSO2013-
47933-C4). Estos proyectos MapCom ofrecen una 
visión completa de la década, estudiando por primera 
vez los documentos científicos que son más indica-
tivos de la investigación en España (Proyectos I+D, 
tesis doctorales, artículos de revistas indexadas, co-
municaciones de Congresos, libros) y ofreciendo a 
través de datos abiertos mapas interactivos para su 
análisis y explotación (cf. www.mapcom.es).

Hay otras meta-investigaciones que merecen ser 
consultadas, aunque a diferencia de los estudios Map-
Com citados, se ocupan de analizar aspectos parciales 
y de coyuntura o abordan el análisis de documentos 
concretos como los artículos de revistas. Hay un gran 
número de estudios que pretenden ofrecer visiones 
panorámicas de la investigación (Rodrigo-Alsina y 
García-Jiménez 2011; Piñuel, 2011; Autores, 2011; Fer-
nández y Masip, 2013; Arcila, Piñuel y Calderín, 2013, 
Martínez Nicolás, 2009; Vidales, 2015; Fuentes, 1994; 
Giménez y Jiménez, 2013; Vasallo, 1999; Piñuel et al., 
2015; Autores, 2018; Rodríguez-Serrano y Gil-Soldevi-
lla, 2018. Piñuel, 2009, 2011, 2015; Caffarel, Ortega y 
Gaitán, 2017, 2018).

Por otra parte, resulta imprescindible tener en 
cuenta los estudios que tratan de manera especializada 
la investigación publicada en artículos de revistas, si 
bien de manera parcial o abarcando períodos no tan 
amplios como los que aquí afrontamos (Masip, 2005; 
Castillo y Carretón, 2010; Martínez Nicolás y Saperas, 
2011; Fernández y Masip, 2013; De Filippo, 2013). 
El interés por el estudio de los artículos publicados en 
revistas de impacto en nuestra área, en especial por lo 
que está definiendo las políticas de acreditación de la 
ANECA, han dado como resultando una gran proli-
feración de estudios sobre el impacto de las revistas 
mejor indexadas desde diferentes puntos de vista o 
con acotaciones temporales diferentes (Rodríguez-
Gómez, Goyanes y Cedillo, 2018; De las Heras-Pe-
drosa, Martel-Casado y Jambrino-Maldonado, 2018; 
Carrasco Campos, Saperas y Martínez Nicolás, 2018; 
Goyanes, Rodríguez-Gómez, Rosique-Cedillo, 2018; 
Piñeiro-Naval y Morais, 2019; o el libro compilado 
por Abadal, 2017 en el que varios autores analizan la 
situación en España y las tendencias de futuro de las 
revistas científicas). Teniendo en cuenta todas estas 
aportaciones que van configurando un estado del arte 
muy próspero sobre las revistas mejor indexadas en 
Comunicación en España, hemos querido completarlo 
con un nuevo punto de vista: las revistas como soporte 
de difusión de la investigación I+D+i que se realiza en 
España en los últimos doce años y cuyos datos emanan 
a su vez de un proyecto I+D+i (MapCom) que preten-
de mapear los principales documentos en los que se 
plasma y transfiere la investigación en Comunicación. 

2. Objetivos e hipótesis 

Los objetivos principales de este trabajo son dos:
–  evaluar la difusión de la investigación en 

Comunicación cuando se realiza mediante su 
publicación en las revistas indexadas de Es-
paña. Se trata de valorar si la estrategia edito-
rial pasa por seleccionar artículos derivados 
de proyectos I+D 

–  determinar cómo se configura la geografía 
variable de la difusión de la investigación 
dependiendo de la publicación en cada una 
de estas revistas. 

Para ello planteamos sendas hipótesis:
a)  Hay una relación entre el ranking de indexa-

ción de la calidad de las revistas de Comuni-
cación y la presencia de artículos provenien-
tes de proyectos I+D.

b)  La investigación en Comunicación adopta 
configuraciones geográficas diversas depen-
diendo del origen de la investigación o de la 
revista indexadas donde se difunde.

3. Metodología

Se selecciona una muestra de las 12 revistas me-
jor indexadas en la década 2007-2017 en el área 
de la Comunicación, en virtud de su índice H y, 
posteriormente, de esta muestra se eligen aquellos 
artículos que, para asegurar su cientificidad y per-
tinencia muestral, estuviesen respaldados por un 
Proyecto I+D. Una vez realizada esta selección, se 
trata de estimar si la proporción de la presencia 
de estos artículos puede vincularse con la posición 
que ocupan las revistas que los publican entre las 
mejor indexadas en el área de conocimiento ana-
lizado, el estudio de Comunicación. Esta última 
medida aporta un indicador relevante en la valo-
ración de la política editorial de las revistas. Por 
otra parte, se trata de encontrar las configuraciones 
geográficas de cada una de las revistas cuando pu-
blican estos artículos derivados de proyectos I+D, 
para lo que se tiene en cuenta la geolocalización de 
estos proyectos.

En primer lugar, elaboramos la muestra objeto de 
estudio a través de un censo de artículos vinculados 
con Proyecto I+D. Este censo se configura a partir de 
los artículos publicados en las primeras revistas es-
pañolas en el período que va desde 2007 hasta 2018. 
Para la selección de las revistas científicas españolas 
de Comunicación de mayor impacto se toma en cuen-
ta el índice H, elaborado por Google Scholar (Delga-
do et al.: 2013; y Delgado y Martín-Martín: 2018) 
(véase tabla 1). 
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Tabla 1. Índice H* de las revistas científicas españolas de mayor impacto (Google Scholar Metrics)

JERARQUÍA DE REVISTAS (2013-2017) JERARQUÍA DE REVISTAS (2007-2011)
REVISTAS H index Mediana H REVISTAS H index Mediana H

Comunicar. Revista cien-
tífica iberoamericana de 
comunicación y educación

38 50 Telos: Cuadernos de comunica-
ción e innovación 

10 13

El profesional de la infor-
mación 

22 31 Revista Latina de comunicación 
social 

9 17

Revista latina de comuni-
cación social 

18 24 Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de comunica-
ción y educación 

9 14

Comunicación y sociedad 17 27 Zer: Revista de estudios de co-
municación= Komunikazio ikas-
keten aldizkaria 

7 12

Historia y comunicación 
social 

15 19 Estudios sobre el Mensaje Perio-
dístico 

7 8

Estudios sobre el mensaje 
periodístico 

14 23 Comunicación y Sociedad 6 7

Trípodos.com: revista digital de 
comunicació

6 7

Fuente: Delgado et al. (2013) Fuente: Delgado y Martín-Martín (2018)

En virtud de la prelación obtenida por la evalua-
ción del Índice H se seleccionaron nueve revistas del 
conjunto del período (2007-1017). El recuento de ar-

tículos en estas revistas arrojó la cifra de 4893 artí-
culos desde 2007 hasta 2018, repartidos como sigue 
(tabla 2):

Tabla 2. Número de artículos en las Revistas de Comunicación mejor indexadas en la década (2007-1017)
Revistas Acrónimos Nº de artículos

Comunicar COM 577
Revista latina de comunicación LAT 557
Comunicación y sociedad CyS 224
Estudios sobre el mensaje periodístico EMP 942
Historia y comunicación social HyCS 228
Telos TEL 715
El profesional de la información EPI 1.039
Zer ZER 309
Trípodos.com: revista digital de comunicación TRIP 305
Total 4.893

 Fuente: elaboración propia

Estos 4.893 artículos fueron revisados por el grupo 
investigador con el objeto de seleccionar entre ellos 
los que se derivaban de Proyectos I+D, referenciados 
en el texto, y que fueran directamente accesibles. Así 
se obtuvo un total de 413 artículos desde 2007 hasta 
2018, que vamos a denominar art I+D. 

4. Análisis de los datos

4.1. Presencia de artículos científicos I+D en las 
revistas mejor indexadas4

En términos absolutos, el número total de artí-
culos científicos con vinculación a Proyectos I+D, 

4 Cfr. un desarrollo desde una perspectiva histórica en la comunicación 
de Gaitán, J.A. y Cáceres, M.D. “La difusión de proyectos I+D sobre 
comunicación a través de los artículos en las mejores revistas indexa-
das españolas en la década 2007-2018”. VII Congreso Internacional 
AE-IC. Valencia 2020: Diversidad y Comunicación. 28-30 de octubre.

ubica en primer lugar a la revista EPI (115), seguida 
de la revista EMP (76), de CyS (68) y de la revista 
LAT (58). Ahora bien, para compararlas mejor entre 
sí, conviene averiguar el significado de la propor-
ción de estos artículos en relación con el número 
total de artículos que tienen cabida en cada una de 
ellas. Se puede componer así un índice relativo de 
presencia en cada revista de este tipo de artículos 
de investigación, lo que garantiza una comparación 
más ponderada entre ellas. Este índice relativo de 
presencia del artículo científico pone en un primer 
lugar destacado a la revista CyS (30% de sus artícu-
los totales), y después a cierta distancia encontra-
mos una mayor presencia en la revista HyCS (11,8% 
de su total), en la revista EPI (11,0 % de su total) y 
en la revista LAT (10,4% de su total). Todas ellas se 
nos muestran como relevantes al situarse por enci-
ma de la media del conjunto de revistas selecciona-
das (8,4%).
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Tabla 3. Ponderación de los artículos científicos publicados en las principales revistas  
de Comunicación en España desde 2007 hasta 2018

Revistas mejor indexadas

Artículos vincula-
dos a 

Proyectos I+D (Art.
I+D)

Total de artícu-
los estimados 

en cada revista

Índice relativo
de presencia 
de (Art.I+D) 

en cada revista
n % n %

El Profesional de la Información 115 27,8 1.039 11,0
Estudios sobre el Mensaje Periodístico 76 18,4 942 08,0
Comunicación y Sociedad 68 16,4 224 30,3
Revista Latina de Comunicación Social 58 14,0 557 10,4
Historia y Comunicación Social 27 06,5 228 11,8
Telos 18 04,3 715 02,5
ZER 18 04,3 309 05,8
Tripodos 17 04,1 305 05,5
Comunicar 16 03,8 577 02,7
Total 413 100,0 4.893 08,4

 Fuente: elaboración propia

4.2. Relación entre el H index y la publicación de 
artículos científicos I+D5

Si se observa la tabla 4, en el conjunto de la década 
(2007-2017) CyS es la revista que más ha apostado 
por la publicación de artículos científicos prove-
nientes de proyectos I+D, aunque su indexación la 
lleve al cuarto lugar. Y por otra parte, la revista 
COM es la mejor indexada de la década y esto no 
obsta para que ocupe el octavo puesto en el ran-
king en los mismos años. Ahora bien, no nos deben 
llamar a engaño estos resultados. Por el contrario, 
lo que se advierte en el último lustro es una tenden-
cia progresiva a la consolidación de este vínculo 
entre los artículos I+D y el posicionamiento en la 
indexación. 

5 Ibídem.

Cabe señalar que las revistas de Comunicación, que 
toman ventaja en los últimos años al obtener un mayor 
Índice H, son precisamente las mismas que, en el con-
junto de la década, ofrecen en sus páginas más artículos 
científicos basados en proyectos I+D. La excepción, que 
parecía protagonizar la revista Comunicar, se resuelve 
de forma paradigmática en contra en los últimos años. 
La revista Comunicar, que pasa a ser la mejor valorada 
con gran diferencia en el H index y en la mediana H en 
el conjunto de la década, es precisamente la que, en los 
últimos tres años del estudio, el 68.2% de sus artículos 
se vinculan a proyectos I+D, y la que ha pasado en el 
último año del estudio, 2018, a abanderar, entre todas 
las revistas estudiadas, la presencia de artículos I+D, 
acaparando el 37,5% de los artículos de este tipo en el 
conjunto de estas revistas. 

Tabla 4. Ranking del mejor H index vs Ranking del Índice relativo de presencia del artículo científico I+D en las 
revistas de Comunicación mejor indexadas desde 2007 hasta 2018

REVISTAS DE COMUNICACIÓN acrónimo
Ranking mejor

H index

Ranking del Índice de 
presencia relativa del 

artículo I+D
Comunicar. Revista científica iberoamericana de Comu-
nicación y Educación

COM 1º 8º

El profesional de la información EPI 2º 2º
Revista latina de Comunicación social LAT 3º 4º
Comunicación y Sociedad CyS 4º 1º
Historia y Comunicación social HyCS 5º 3º
Estudios sobre el mensaje periodístico EMP 6º 5º
Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación TEL 7º 9º
Zer: Revista de estudios de Comunicación= Komunikazio 
ikasketen aldizkaria 

ZER 8º 6º

Trípodos.com: revista digital de Comunicació TRIP 9º 7º
Fuente: elaboración propia
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4.3. El peso de las revistas para la investigación 
(I+D) en cada Autonomía

Si no se considerase el origen de la investigación, des-
tacan en la década como revistas más seleccionadas 
por los investigadores, en primer lugar, EPI (27.5%), 
seguida de las revistas EMP (18.7), CyS (16,0%) y 
LAT (14.3). No obstante, la distribución de las revis-
tas elegidas según la adscripción autonómica de las 
investigaciones ofrece un panorama más clarificador. 
Hay que distinguir por un lado a la investigación pu-
blicada en estas revistas que se origina en Cataluña 
y en Madrid, y, por otro lado, la que se origina en 
el resto de España. Esto es así porque los investiga-
dores de Cataluña y los de la Comunidad de Madrid 
acaparan más de la mitad de los artículos I+D en las 
revistas indexadas (52,1 %), seleccionando ambos 
prácticamente estas mismas revistas y contribuyendo 
así a que sean las más frecuentadas en el conjunto de 
la década estudiada. En concreto, los investigadores 
catalanes publican en primer lugar en la revista EPI 
(38.9%), en segundo lugar en CyS (17.7%) y después 

en EMP (14,2%) y en LAT (11.5%), mientras que 
los madrileños se decantan en primer lugar por EMP 
(27,3%), en segundo lugar por CyS (17,2%) y des-
pués por EPI (14.1) o por LAT (14.1). 

La investigación en la Comunidad de Valencia, en 
Galicia, en el País Vasco, en Navarra y en Castilla y 
León, difunde sus resultados, por ese orden, a través 
de artículos que comparten las revistas EPI, EMP y 
LAT. Hay algunas excepciones notables, por ejem-
plo, los investigadores valencianos y los andaluces 
suelen sustituir la revista CyS por la revista HyCS , 
los del País Vasco prefieren la revista ZER a la revista 
EPI, y, por su parte, los castellanoleoneses no dejan 
de sumar a ninguna de ellas al repertorio de sus op-
ciones de publicación.

Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, 
Extremadura, Asturias, Baleares y La Rioja cierran 
el muestrario de las autonomías cuyos investigadores 
en proyectos I+D publican en revistas indexadas de 
Comunicación, aunque presentando un balance bas-
tante pobre, porque su aportación conjunta se reduce 
a sólo el 6.3 % del total.

Gráfico 1. El peso de las revistas indexadas para los grupos de investigación (I+D) de cada Autonomía
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4.4. Mapeado y regionalización transfronteriza de 
la investigación I+D en las revistas. 

¿Cabe observar una geografía variable en la difusión 
de la investigación según cuál sea la revista que pu-

blica artículos sobre ella? O dicho de otro modo: ¿se 
regionaliza la publicación de artículos I+D, y por tan-
to se establece una cierta difusividad de la investiga-
ción, según cuáles sean las revistas anfitrionas?.(Cfr.
Gráfico 2 y 3) 

Gráfico 2. Zonas de influencia preferentes* de las revistas con arts. I+D (2007-18)

El Profesional de la Información  
= 27.5% 

Estudios del Mensaje Periodístico 
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media ( ) de cada revista. Las de color atenuado son las que más se aproximan a 
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 3. Zonas de influencia preferentes* de las revistas con arts. I+D (2007-18) (cont.)
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Comunicació 

= 4.4% 

* Las configuraciones
regionales resultantes recogen
los casos en que se supera la
media ( ) de cada revista 

(6,2%) 

(18,8%) 

(6,2%) 

(33,3%) 

(14,8%) 

(31,2%) 

(22,2%) 

(14,8%) 

(6,2%) 

(31,2%) 

(5,6%) 

(27,8%) 

(33,3%) 

(16,7%) 

(11,1%) 
(5,6%) (11,1%) 

(5,6%) 

(16,7%) 

(5,6%) 

(27,8%) 

(5,6%) 

(5,6%) (22,2%) 

(5,9%) 

(5,9%) 
(5,9%) 

(11,8%) 

(23,5%) 

(5,9%) 

(17,6%) 

(17,6%) 

(5,9%) 

Fuente: elaboración propia
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La revista EPI a partir de 2005 se constituye en 
editorial (EPI), con sede en Barcelona. Esta revista 
ha concentrado sus publicaciones en trabajos realiza-
dos en Cataluña, hasta tal punto que allí se concentra 
el 39,3 de los artículos. Quizás tal tendencia centrí-
peta de la revista pudiera compensarse si se fomenta-
se la presencia de investigaciones de Madrid y de la 
Comunidad Valenciana en sus páginas. Éstas últimas 
son zonas naturales de irradiación, porque en ellas 
ya cabe reconocerla predicamento entre los investi-
gadores.

La revista EMP, editada desde 1994 en la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, parece que ha segmentado 
su publicación de artículos centrándose en las inves-
tigaciones generadas en las universidades de Madrid 
(35,5%) y Cataluña (21,1%), donde convergen la ma-
yor parte de los articulistas, investigadores de pro-
yectos I+D. Ahora bien, cerca de la media aparecen 
también las publicaciones de articulistas que difun-
den investigaciones de las universidades andaluzas, 
donde se encuentra un lugar de expansión bien asen-
tado, que puede sumarse a los dos grandes polos de 
irradiación mencionados 

En el conjunto de la década estudiada desde 2007 
hasta 2018 HyCS –revista editada desde 1996 en el 
Departamento de Historia de la Comunicación Social 
de la Facultad de CC. de la Información de la UCM–, 
se extiende en las zonas de mayor producción de pro-
yectos I+D, lo que sugiere una adecuada penetración 
de la marca entre los investigadores. Así, reconoce-
mos esta presencia sobre todo en Madrid (33,3%), en 
segundo lugar en Valencia (22,2%), y, en tercer lugar, 
en Cataluña o Andalucía (14,8%).

La revista COM, con 31 años de trayectoria, se 
caracteriza por ocupar con preferencia la zona norte 
del mapa en su propagación editorial cuando difunde 
proyectos I+D de Madrid o Cataluña (31,2%), en se-
gundo lugar de Galicia (18,8%) y, en tercer lugar, de 
Castilla y León, País Vasco y Navarra (8,2%). Cabe 
observar que, en este caso, la geografía de la publi-
cación nada tiene que ver con su sede editorial en 
Andalucía.

La revista CyS, editada desde 2013 por la Univer-
sidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación, 
parece que se hubiera planteado hacer uso de los dos 
criterios principales por los que –estamos compro-
bando– se distribuye geográficamente la publicación 
de artículos de proyectos I+D: la sede editorial (Na-
varra) y la concentración de la investigación (Catalu-
ña y Madrid)

La revista LAT, editada desde 1998 por la Uni-
versidad de la Laguna, encuentra sus caladeros de 
publicación principales en investigadores que se ha-
llan fuera del lugar de su sede editorial canaria. En 
concreto su geografía de publicaciones dibuja una Y 
en el territorio peninsular, cuyos vértices son Galicia 
y Cataluña por el norte, Madrid en el centro y Anda-
lucía al sur.

La revista TELOS. Editada en origen por Fun-
desco, es en 2002 cuando inicia su segunda etapa, 

editada por Fundación Telefónica, con sede en Ma-
drid. Destaca porque no se ha asentado de forma 
relevante en las preferencias de los investigadores 
del País Vasco o Navarra, aunque ocupa todo el 
amplio litoral mediterráneo (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía) más Madrid y Ga-
licia. 

La revista ZER, está editada por Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Aunque 
posee relevancia la ubicación de su sede en el País 
Vasco (22,2% de publicaciones con este origen) su 
radio de influencia es la más extendida entre los in-
vestigadores de todas aquellas universidades en las 
que se concentran mayor número de proyectos I+D 
(en Madrid, 27,8%, en Barcelona, 16,7%), pero tam-
bién, en Andalucía, Navarra, Galicia, Castilla y León, 
Andalucía o Murcia), si exceptuamos la Comunidad 
Valenciana.

La revista TRIP está editada desde 1996 por la 
universitat Ramon Llull: Facultat de Comunicació 
Blanquerna. Como ocurre con TELOS o con ZER, 
TRIP tiene por característica principal la diversidad 
de focos de investigación que abarca a través de los 
artículos que publica de una gran diversidad de loca-
lizaciones. Están los principales, Cataluña y Madrid, 
pero también la C. Valenciana o Andalucía, el País 
Vasco y Navarra, a los que se suman Murcia y Astu-
rias. Pero, a diferencia del resto, esta revista coloca 
en primer lugar las investigaciones provenientes de la 
Comunicad Valenciana en sus publicaciones (23,5%) 
por encima de la presencia de las investigaciones de 
Madrid, Cataluña o Andalucía.

En función de estos resultados, si nos pregunta-
mos por el peso de la sede editorial, encontramos que 
ésta ejerce cierta gravedad en relación con la geolo-
calización de las investigaciones. Cabría pensar que 
en los casos de Cataluña o Madrid se debe a la con-
centración de investigación y publicación (p.ej. en 
las revistas HyCS, EPI, EMP, TEL, en Madrid; EPI, 
TRIP en Cataluña), sin embargo, también ocurre en 
Navarra (CyS) o el País Vasco (ZER). No obstante, 
hay revistas que transcienden el localismo de su sede 
e inician un vuelo transfronterizo, por ejemplo, la re-
vista Latina o la revista Comunicar. Por otra parte, 
hay que hacer notar que la mayor parte de las sedes 
son universitarias (UCM, URL, ULL, UPV, UNAV, 
etc), sin duda producto de la necesidad de los PDI de 
procurarse la mejor difusión a sus trabajos de inves-
tigación.

Por último, cabe decir que esta diseminación geo-
gráfica limitada de las revistas sugiere potenciales 
estrategias de irradiación. Es decir, el crecimiento 
de la influencia transfronteriza de cada una de estas 
revistas indexadas hacia otra regiones donde radican 
los investigadores de Proyectos I+D, puede encon-
trar en estos mapas algunos indicadores de expansión 
y/o de consolidación relevantes para cada caso. Por 
otra parte, la perspectiva de la década que se ha con-
siderado permite un plazo de estimación y contraste 
de resultados suficientemente prolongado como para 
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plantearse futuras estrategias de política editorial que 
tuvieran en cuenta esos indicadores geográficos.

5. Conclusiones

Respondiendo a las hipótesis planteadas, y a modo 
de conclusión, cabe recomendar tres estrategias de 
política editorial a estas revistas indexadas, especiali-
zadas en la investigación de la Comunicación:

En primer lugar, una estrategia de concentración. 
En general, se puede decir a este respecto que resulta 
cierto que las revistas no han priorizado en el pasa-
do la publicación sistemática de aquellos artículos 
científicos que estén respaldados por investigaciones 
I+D. Pero, esto informa sólo de la evidencia de unos 
usos editoriales que en la actualidad parecen pericli-
tados, al tiempo que reafirma la certeza de un camino 
que ya se está recorriendo en la buena dirección, y 
que augura una mejora en la cientificidad de nuestras 
revistas especializadas en Comunicación. Así pues, 
ya que hemos podido comprobar que las revistas in-
dexadas que se centran en publicar artículos vincula-
dos a proyectos I+D tienden a escalar en el ranking 
de mejores revistas, puede recomendarse el fomento 
de políticas editoriales en este sentido. 

En segundo lugar, una estrategia de distribución. 
Se comprueba que los dos criterios principales de 
distribución geográfica de la publicación de artículos 
de proyectos I+D, son la sede editorial y la concen-
tración en determinados centros universitarios de la 
investigación Por esta razón, cabe concluir la exis-
tencia de una geografía variable en la difusión de la 
investigación según cuál sea la revista que publica 
artículos, y que, en consecuencia, resulta plausible 
plantearse una política editorial transfronteriza en 
este sentido. Es decir, dependiendo de cuáles sean 

las revistas anfitrionas, se podría encontrar en estos 
mapas que se han configurado ciertos indicadores 
de expansión y/o de consolidación, aumentando así 
también la difusividad y concurrencia de la investi-
gación. 

En tercer lugar, detectamos la necesidad de fo-
mentar una estrategia de diversificación geográfica 
de las revistas científicas en el área de Comunicación 
en nuestro país. A la luz de los datos presentados en 
este artículo y del análisis de los proyectos de I+D+i 
realizados al amparo de los proyectos Mapcom I y 
Mapcom II detectamos que existe una necesidad de 
favorecer la consolidación y creación de nuevos pro-
yectos editoriales de revistas científicas del área fuera 
de los focos tradicionales donde se focaliza la inves-
tigación I+D+i en nuestro país, las regiones de Ma-
drid, País Vasco, Navarra y Cataluña principalmente. 
Esta acción permitirá diversificar y dar cabida a nue-
vas plazas de publicación e investigación, fomentan-
do en paralelo la descentralización de la publicación 
científica en la periferia de los núcleos tradicionales 
de publicación científica. Las revistas de impacto de 
nuestra área de conocimiento se encuentran imperio-
samente llamadas a seguir publicando artículos cien-
tíficos que reflejen la investigación financiada que se 
realiza en nuestro país y en la academia en español, 
su posicionamiento en los índices de calidad e impac-
to les obliga. Sin embargo, también están llamadas 
a internacionalizar el origen de su publicación fue-
ra de la zona de confort lingüística y de la geografía 
de proximidad. Se nos antoja necesario analizar los 
procesos de flujo académico y de gatekeeping de pu-
blicación en sus sedes, ya que la geografía variable 
de la financiación y de la publicación científica nos 
muestra que los patrones de publicación y primacía 
de las regiones capital sigue teniendo vigencia en la 
investigación y publicación científica en nuestro país.
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