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Resumen: La competitividad urbana se considera una de las prioridades de la Nueva Política Pública y su realidad, 
ya que la economía global ha cambiado drásticamente, destacando la importancia de la toma de decisiones locales y 
el desarrollo de políticas específicas para las ciudades. Este artículo analiza la producción científica sobre competiti-
vidad territorial de ciudades en el contexto latinoamericano. Para esto se realizó un estudio bibliométrico y de redes 
utilizando índices, técnicas de clasificación multivariante y softwares como el IBM-SPSS, VOS viewer y Gephi para el 
procesamiento de datos, construcción de redes e indicadores fundamentales de las redes sociales. El estudio destaca 
las producciones científicas más relevantes alineadas con la temática teniendo en cuenta el factor de impacto, citas 
y año de publicación, así como las categorías principales de análisis de los autores y la red social que se forma en 
función de las relaciones identificadas.

Palabras clave: competitividad territorial; ciudades intermedias; Bibliometría; análisis de redes sociales; Latinoamérica.

Competitiveness of cities in the Latin American context: a bibliometric and social network 
analysis

Abstract:  Urban competitiveness is considered one of the priorities of the New Public Policy and its reality since the glob-
al economy has changed drastically, thus highlighting the importance of local decision-making and the development of 
specific policies for cities. This article analyzes the scientific production on territorial competitiveness of cities in the Latin 
American context. A bibliometric and network study were conducted using the calculation of indexes, multivariate clas-
sification techniques, and software such as IBM-SPSS, VOS viewer, and Gephi for data processing, network construction, 
and social networks fundamental indicators. The study highlights the most relevant scientific productions aligned with 
the subject and considers the impact factor, citations, and year of publication, as well as the main categories analyzed by 
the authors and the social network formed around the identified relationships.
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1. INTRODUCCIÓN

La competitividad es una temática que viene 
abordándose con fuerza en los últimos años, sien-
do numerosas las producciones académicas que 
buscan una conceptualización y medición en sus 
diferentes niveles. La categoría que tradicional-
mente ha estado relacionada con la permanencia 
y prosperidad de las naciones y su sistema empre-
sarial en el mercado se centra hoy más que nunca 
en la capacidad de aprovechar los recursos con po-
tencial de desarrollo de los espacios subnacionales, 
y en la articulación entre la actividad económica y 
demás actores locales para crear entornos atracti-
vos, dinámicos e innovadores.

Los cambios obedecen a transformaciones en el 
contexto global y en la forma en que se consideran 
las relaciones entre urbanización y desarrollo en 
los denominados países del Tercer Mundo. Algunas 
ciudades destacan a nivel mundial como centros 
financieros, comerciales, políticos y culturales; sin 
embargo, es evidente la necesidad de superar la 
idea de las grandes urbes y sistemas urbanos je-
rarquizados e ir ganando espacios en la globaliza-
ción. Estudios como el Global Cities Index (Índice 
de Ciudades Globales) (Kearney, 2020), incluyen 
varias ciudades latinoamericanas entre las que 
sobresalen Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de 
México como las más competitivas, seguidas por 
Bogotá y Río de Janeiro.

Se han registrado notables avances en la mejora 
y refuerzo de los fundamentos de la competitivi-
dad territorial de las ciudades en países de Améri-
ca Latina, pero aún se advierte un panorama he-
terogéneo con ejemplos palpables de precariedad 
institucional, social y económica. En este sentido, 
el gran desafío de la región es afrontar la era de 
la competitividad de las ciudades intermedias para 
competir de una forma equilibrada y exitosa. Así, 
se vislumbran avances en la definición de ciuda-
des intermedias relacionadas con la competitividad 
cuando se advierte que estos espacios urbanos: 

(…) tejen y trabajan en redes; (…) contribu-
yen a cuestionar las jerarquías del sistema urba-
no abriendo nuevos horizontes de cooperación 
territorial y (…) tienen mayor capacidad para 
trazar e implementar estrategias de alto valor 
añadido que les permitan situarse en escenarios 
regionales, nacionales e incluso internaciona-
les, utilizando para ello menos recursos que las 
grandes ciudades (Llop y otros, 2019). 

Debido a la relevancia de dichos temas, el artí-
culo es resultado de una investigación bibliográfica 
para reunir el referencial conceptual, teórico y me-
todológico en la etapa inicial de un proyecto de in-
vestigación sobre competitividad territorial de ciu-

dades intermedias latinoamericanas, tomando tres 
ciudades como unidad de análisis: Holguín (Cuba), 
Bello (Colombia) y Manaus (Brasil). Dicho proyec-
to busca generar un nuevo conocimiento sobre la 
incidencia de los contextos sociales, económicos y 
políticos para alcanzar esa capacidad de competiti-
vidad territorial entre ciudades intermedias. 

La bibliometría es una técnica de investigación 
que ayuda en la identificación y selección de pro-
ducciones relevantes alrededor de una temática en 
particular. Así, el análisis bibliométrico como técni-
ca cuantitativa y estadística facilita la identificación 
de estudios y trabajos relevantes para el abordaje 
del objeto investigado. Además, permite analizar 
la dinámica y la evolución de la información cien-
tífica e identificar autores destacados, categorías 
de análisis, organizaciones, países que colaboran 
en la producción, etc. El desarrollo de múltiples in-
vestigaciones actuales (Frare y otros, 2020; Moura 
y otros, 2020; Pimenta y otros, 2020; Pohlmann y 
otros, 2020; Vaz y Matos, 2020) garantiza la po-
pularidad y eficacia de las técnicas bibliométricas 
para estos fines. Sin embargo, el estado del arte 
desde esta perspectiva metodológica muestra una 
ausencia de estudios bibliométricos sobre el tema 
«competitividad territorial en el contexto latinoa-
mericano». 

En este sentido, la investigación bibliométrica 
busca identificar las principales características de 
la producción científica respecto al tema de estudio 
y los vacíos existentes (Araújo, 2006). En el pro-
ceso de identificación de la producción bibliográfi-
ca se vinculan instituciones y autores en forma de 
redes, así, de forma complementaria, la sociome-
tría o análisis de redes sociales permite identificar 
los autores destacados y las relaciones entre ellos 
(Walter y otros, 2010).

En esta medida, el presente artículo tiene como 
objetivo analizar la producción científica sobre la 
competitividad territorial de ciudades en el contex-
to latinoamericano, teniendo en cuenta los princi-
pales focos temáticos, las relaciones y redes que se 
han construido entre estos.

2. NOCIÓN DE COMPETITIVIDAD TERRITO-
RIAL DE CIUDADES

El contexto global actual hace que no solo sea 
necesario competir a nivel empresarial sino a nivel 
territorial. Si bien se ha criticado el uso de la com-
petitividad desde lo nacional, porque implica ver 
el país como una empresa y se plantea que dicho 
concepto no se debe utilizar de esa manera tan 
fácilmente (Krugman, 1995), es una estrategia que 
ha permitido ingresar dimensiones sociales y am-
bientales a la económica. En esta medida, cuando 
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se habla de competencia territorial no solo se tiene 
en cuenta la productividad empresarial, sus costos 
y demás acciones internas, sino el entorno de esas 
empresas, el cual incluye la institucionalidad, la so-
ciedad y los recursos naturales.

No se trata de la manera tradicional de evaluar 
vocaciones de los territorios y definir que deben 
impulsar una determinada actividad económica, 
sino de la posibilidad de articular los actores terri-
toriales para aprovechar las condiciones particu-
lares del territorio de manera económica. Ese uso 
de los recursos, no de la manera mercantil tradi-
cional, busca contribuir a una verdadera distribu-
ción de ingresos y acceso a nuevas oportunidades 
a partir de la participación de los actores para me-
jorar las capacidades y condiciones de vida de la 
población local. 

Se observa entonces que la definición de com-
petitividad territorial ha evolucionado a una rela-
cionada con el entorno local, entendida dentro del 
desarrollo sostenible, y cuyos determinantes son 
los factores endógenos de la economía territorial 
que se investiga. Por tanto, es el resultado de la 
interrelación de factores considerados en sus di-
mensiones, que explican los resultados económi-
cos y a su vez influyen en el desarrollo del sistema 
territorial en conjunto y en el incremento del nivel 
de vida de la población (Sarmiento, 2019).  

Según Cabrero y otros (2003), la competitividad 
es un concepto muy controvertido y hay diferentes 
debates a su alrededor. Uno de ellos se refiere a 
las llamadas «ciudades competitivas», que gene-
ralmente alude a aquellas que buscan participar en 
los mercados internacionales y nacionales, atraer 
inversiones, generar empleos, ofrecer una mejor 
calidad de vida a quienes las habitan, e incluso una 
mayor cohesión social.

De otro lado, las ciudades intermedias suelen te-
ner más dificultades para lograr una mayor com-
petitividad territorial debido a que las ciudades 
centrales en el contexto actual atraen una mayor 
cantidad de inversión y tienen mejor posicionada 
su imagen a nivel nacional e internacional. Por tan-
to, las ciudades intermedias deben sortear prime-
ro la competencia interna para poder posicionarse 
globalmente. No obstante, la mejora de las condi-
ciones de vida y de la competitividad territorial no 
están determinadas por esa inserción en los flujos 
globales, al contrario, son las particularidades y 
características internas las que van a permitir la 
mejora deseada. En esta medida, conocer el po-
tencial de competitividad territorial de las ciudades 
intermedias permitirá generar un conocimiento re-
levante para las autoridades locales respecto a la 
intervención a realizar, conocer el sector que más 

le puede aportar a mejorar su presencia económica 
en los mercados y las condiciones de vida locales.

Para comprender mejor el concepto de competi-
tividad territorial de ciudades o ciudad competiti-
va, es necesario hacer indagaciones empíricas que 
brinden mayor evidencia sobre la generación de 
capacidades para competir por parte de las ciuda-
des, según las actividades económicas específicas 
de la región. Debido a estas inquietudes en el or-
den teórico-práctico, el tema ha despertado en los 
últimos años la preocupación de varios actores y 
ha conllevado una producción científica que busca 
describir, analizar e interpretar la realidad contem-
poránea en dichas urbes.

3. METODOLOGÍA

En el contexto mencionado anteriormente, favo-
recido por el desarrollo de las tecnologías de la in-
formación, técnicas como la bibliometría permiten 
medir y evaluar la producción científica. En la pre-
sente investigación se utiliza la bibliometría desde 
un enfoque cualitativo y cuantitativo, integrando 
otras herramientas que permiten enmarcarla como 
exploratoria y descriptiva. El universo de inves-
tigación se enmarca en los últimos 11 años y se 
propone analizar la producción científica relevante 
en Latinoamérica en línea con la temática, consi-
derando como tipo de producción científica los ar-
tículos académicos de libre acceso. La búsqueda se 
realizó en Google Académico y el portal de revistas 
de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), es decir, la producción 
que se ha difundido y tiene visibilidad en internet. 

El portal de revistas de la CAPES es una de las 
mayores bases científicas del país (Brasil), permi-
te realizar búsquedas con características simila-
res y funciones (búsquedas simples y avanzada, 
filtros diversos, exportación de referencias para 
gestores bibliográficos, etc.) iguales a otras bases 
de datos internacionales como la Web of Scien-
ce, Scopus, entre otras. Esta base de datos reúne 
contenidos nacionales e internacionales y ofrece 
a instituciones de educación e investigación de 
Brasil acceso libre al contenido de editoriales in-
ternacionales, es financiada por el Gobierno Fe-
deral, reúne más de 49 mil revistas y 455 bases 
de datos de contenidos diversos como patentes, 
estadísticas, material audiovisual, normas técni-
cas, tesis (maestría y doctorado), libros y obras 
de referencia (CAPES, 2022). 

Para el proceso se utilizó como soporte un gestor 
bibliográfico, también llamado gestor de referen-
cias o programa de gestión bibliográfica y/o docu-
mental, que facilita la recopilación, el almacena-
miento y la organización de la bibliografía. También 
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permite crear y compartir una base de datos espe-
cífica sobre el tema; insumo fundamental para el 
análisis posterior.

Diferentes gestores bibliográficos como Zotero, 
EndNote, Mendeley, BibTeX, Reference Manager y 
RefWorks tienen versiones de escritorio y versiones 
online. Se utilizó EndNote Web, ya que es uno de 
los gestores bibliográficos más clásicos y potentes, 
está disponible de forma gratuita, permite impor-

tar bibliografías en Word y crear formatos propios 
de entrada y salida, es decir, estándares adecuados 
de formato en la redacción de citas y bibliografías. 
Además las bases de datos utilizadas permiten ex-
portar a EndNote las referencias de los artículos 
de diversas fuentes académicas, lo que facilita el 
proceso (EcuRed, 2021).

Para alcanzar el objetivo propuesto se inte-
gran métodos y herramientas sin la intención de 

Figura 1. Resumen del proceso de selección del portafolio bibliográfico usando la metodología de cons-
trucción de conocimiento ProKnow-C

Fuente: traducido de Afonso y otros (2011).
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configurar una metodología propia, sino adap-
tada. Por ello, se siguen los pasos del método 
ProKnow-C (Knowledge Development Process - 
Constructivist) para la selección de los artículos 
alineados al tema de investigación. La ecuación 
InOrdinatio se usa para clasificar y jerarquizar 
los artículos con base en su relevancia científi-
ca. Estos se agrupan según el índice aplicando 
análisis de conglomerados. Los datos son extraí-
dos de Endnote, por lo que no es posible realizar 
análisis de coautoría en el VOSviewer. Se utiliza 
una técnica de clasificación multivariante con el 
propósito de mostrar grupos de autores con base 
en su relevancia científica, expresada en un ín-
dice que integra el impacto de la publicación de 
acuerdo con el factor de impacto de la revista 
donde fue publicado el artículo, la edad de la pu-
blicación y el número de citaciones. Luego, por 
la forma en que fueron extraídos los datos, solo 
es posible realizar análisis de coocurrencia y no 
otros análisis que tradicionalmente se harían si 
las referencias fuesen exportadas directamen-
te de las bases de datos. Finalmente, usando 
el software Gephi se construye una red de au-
tores considerando las relaciones y frecuencias 
de análisis de los términos y palabras clave más 
utilizadas.

La bibliometría es un conjunto de leyes y prin-
cipios empíricos que contribuyen a establecer los 
fundamentos teóricos de Ciencias de la Informa-
ción (Da Silva y otros, 2019) y es la técnica em-
pleada en esta investigación. Los estudios citados 
anteriormente sugieren que se evalúe la calidad 
de los trabajos por su impacto en la comunidad 
científica y se eliminen aquellos cuyo contenido 
no corresponda a la temática o que no tengan re-
conocimiento científico. La figura 1 presenta los 
dos primeros pasos del método ProKnow-C.

Actualmente, las revisiones sistemáticas de li-
teratura utilizan las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en su proceso de 
recolección, selección y clasificación de artículos 
de acuerdo con su relevancia científica conside-
rando los tres factores más importantes de una 
publicación: factor de impacto, el año de citación 
y el número de citaciones. Con el desarrollo de 
las tecnologías, además del número de citas, las 
bases de datos comenzaron a poner a disposición 
recursos como índices de impacto de las revistas. 
Es de destacar que actualmente los artículos tie-
nen mayor representatividad dentro de las pro-
ducciones científicas. Teniendo en cuenta los tres 
criterios de análisis anteriores, y con base en la 
metodología ProKnow-C para la selección de los 
artículos, se propone utilizar la metodología de 
Pagani y otros (2018), que calcula InOrdinatio 

para clasificar los artículos. Los valores del índice 
son obtenidos a través de la Ecuación 1 con ayu-
da de las herramientas de Microsoft Excel:

InOrdinatio = FI (α * (10 – (Research Year – Publish Year))) + Ci (1)

Según la autora, a partir de la ecuación se defi-
ne la relevancia de una publicación científica que 
emplea tres variables: factor de impacto, año de 
publicación y número de citación. El investigador, 
al aplicar la ecuación InOrdinatio en su investi-
gación científica, elabora un ranking y consigue 
identificar los trabajos más relevantes para con-
formar su portafolio bibliográfico. En la ecuación, 
FI es el factor de impacto determinado a partir 
del Journal Citation Reports (JCR), calculado o 
buscado en la Web of Science. El factor de pon-
deración  varía de 1 a 10 y es asignado por el 
investigador. Cuanto más cercano sea el número 
a 10, mayor será la importancia que el investiga-
dor concede a las publicaciones recientes, para 
esta investigación  para asignar el mismo nivel 
de importancia a las publicaciones actuales como 
a las más antiguas.  Research Year es el año en 
el que se desarrolló la investigación. Publish Year 
es el año en el que se publicó el artículo. Ci es el 
número de veces que se ha citado el artículo en 
Google Académico.

Después de calcular el índice, los artículos se 
clasifican según su relevancia científica y, según 
Pagani y otros (2015), el investigador puede de-
finir cuántos artículos buscará en su forma ínte-
gra según sus prioridades (por ejemplo, los pri-
meros 10 o los primeros 50). El criterio en cuanto 
al número de obras a leer es personal (Pagani y 
otros, 2018).

El análisis descriptivo se lleva a cabo con las 
publicaciones seleccionadas y contenidas en la 
base de datos de EndNote Web y con el apoyo de 
diversas técnicas y herramientas, que permiten 
una mejor visualización de los resultados desde 
su presentación en planos y gráficos. Se propone 
aplicar una técnica de clasificación, análisis de 
conglomerados o por agrupamiento utilizando el 
software estadístico IBM SPSS, versión 20.0. El 
objetivo es identificar grupos de autores a partir 
de la similitud de los datos del InOrdinatio basa-
dos   en la distancia euclidiana al cuadrado y con 
apoyo del dendrograma.

Posteriormente, en función del factor de impacto 
y el número de citaciones, se identifican las pro-
ducciones más destacadas del portafolio bibliográ-
fico y se clasifican según el criterio de Ensslin y 
otros (2014) en: 
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1. Artículos destacados
2. Artículos destacados y escritos por autores 

reconocidos
3. Artículos escritos por autores reconocidos
4. Artículos relevantes para el tema de inves-

tigación

Los datos bibliográficos de los artículos finales 
son exportados del EndNote Web para un análisis 
más profundo. Estos datos pueden ser organizados 
y analizados por diferentes softwares para análisis 
bibliométrico. Moreira y otros (2020) realiza una 
comparación entre softwares para ayudar en el 
proceso de selección de las herramientas adecua-
das para la investigación bibliométrica. Teniendo 
en cuenta los criterios de los autores, una de las 
herramientas más adecuadas y que se utiliza en la 
investigación es el VOSviewer. 

Este es un software para la creación, visualiza-
ción y navegación de mapas con base en datos de 
la red que permite visualizar clústeres y grupos 
de elementos con características comunes en el 
mapa (Van Eck y Waltman, 2020). Se diseñó ori-
ginalmente para analizar datos bibliométricos, por 
lo que se puede utilizar en cualquier conjunto de 
datos de la red, y emplea el método llamado VOS 
(Visualization of Similarities) para definir los nodos 
y las conexiones entre ellos. 

Los análisis disponibles en el VOSviewer son los 
siguientes: 

• Coautoría (autores, organizaciones, países): 
se basa en los nombres de los autores de un 
artículo científico. Se considera una de las 
formas de medir la colaboración científica y 
puede referirse a investigadores, institucio-
nes y países. Estos dos últimos a través del 
vínculo institucional de los autores.

• Coocurrencia (keywords): estudia las relacio-
nes y frecuencias de pares de palabras pre-
sentes en títulos y resúmenes de documentos.

• Cita (documentos, fuentes, autores, organi-
zaciones, países): la relación de elementos 
se determina en función del número de ve-
ces que se citan.

• Acoplamiento bibliográfico (documentos, 
fuentes, autores, organizaciones, países): la 
lista de elementos se determina en función 
del número de referencias que comparten.

• Cocitación (referencias citadas, fuentes cita-
das, autores citados): estudia las relaciones 
y frecuencias de pares de documentos que 
son citados por un tercero. Puede estar re-
lacionado con artículos, autores y revistas.

Posteriormente, con el fin de estudiar las relacio-
nes entre los autores relevantes debido a las accio-

nes de cooperación que se establecen en el ámbi-
to de la actividad científica, nos adentramos en el 
tema del análisis de redes sociales. La herramienta 
permite conocer las interacciones entre cualquier 
clase de individuos con base en datos cualitativos 
en lugar de cuantitativos. Es una forma de pensar 
los sistemas sociales que centra nuestra atención 
en las relaciones entre las entidades (autores) que 
componen el sistema, denominados actores o no-
dos dentro de la red (Borgatti y otros, 2018).

La sociometría analiza los actores sociales y sus 
relaciones a través de la representación de un con-
junto de nodos y sus vínculos. En el caso de estudios 
con esta característica, los nodos son los autores y 
los enlaces las relaciones entre los artículos (Walter 
y otros, 2012). Estos muestran quién se relaciona 
con quién y permiten configurar una o más líneas 
conceptuales, teóricas o empíricas sobre el tema in-
vestigado.

Dado que, por su naturaleza, el análisis de redes 
sociales requiere información cualitativa, es necesa-
rio emplear una serie de técnicas que nos permitan 
ordenar las interacciones de los individuos de tal 
manera que puedan ser representadas en un gráfi-
co o red (Velázquez y Aguilar, 2005). Sin embargo, 
graficar las interacciones de un grupo de individuos 
no siempre es suficiente para establecer un análisis 
en profundidad de cada individuo dentro de una red 
y del gráfico en general. De esta forma, investiga-
dores de diferentes partes del mundo han desarro-
llado herramientas matemáticas específicas para el 
análisis de redes sociales que permiten generar in-
dicadores capaces de explicar la estructura de una 
red en su conjunto e individualmente. Consideran-
do autores como Bastian y otros (2009), Borgatti y 
otros (2002), Velázquez y Aguilar (2005), algunos 
de los indicadores necesarios son:

• Modularidad: se refiere al agrupamiento 
natural de las redes sociales. Dentro de un 
grupo siempre existen subgrupos de perso-
nas que determinan las dinámicas de todo el 
grupo. Este indicador es importante porque 
permite identificar el grado de conexiones 
entre subgrupos, o su grado de aislamiento.

• Coeficiente de agrupamiento (Clustering): 
mide el grado en que los nodos de un gráfico 
tienden a agruparse.

• Densidad: muestra el valor en porcentaje de 
la densidad de la red, es decir, la alta o baja 
conectividad de la misma. 

• Grado: número de enlaces que tiene cada nodo. 
• Centralidad del vector propio (Eigenvector 

centrality): los nodos son importantes si es-
tán conectados a muchos nodos que a su vez 
también son importantes.
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• Diámetro: la distancia entre los dos puntos 
más alejados de la red. 

• Radio: la menor de todas las posibles excen-
tricidades entre todos los nodos de la red.

• Distancia de camino medio: distancia media 
entre dos nodos cualquiera de la red.

• Excentricidad: es una medida especial en 
la que un actor ejerce un papel claramente 
central al estar altamente conectado en la 
red. La excentricidad de un nodo es el cami-
no más largo a partir de él a cualquier otro 
nodo de la red.

• Cercanía (Closeness): es la capacidad de un 
actor para alcanzar todos los nodos de la red.

• Intermediación (Betweenness): es la posibi-
lidad que tiene un nodo para intermediar las 
comunicaciones entre pares de nodos. Tam-
bién son conocidos como actores puentes.

Para ayudarnos en este proceso, contamos con 
herramientas computacionales como Gephi 0.9.2 
(Bastian y otros, 2009) para operar las matrices 
de relación de los autores, graficarlas y calcular los 
indicadores de la red.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados y se 
discuten más detalladamente los principales ha-
llazgos encontrados y su significado. Considerando 
el tema de investigación se definieron las palabras 
para la búsqueda sistemática en las bases de da-
tos: competitividad, territorio, ciudad, intermedia, 
red, análisis y actores. Se realizaron búsquedas 
a partir de combinaciones entre las palabras y se 
usaron los operadores booleanos and y or. De la 
búsqueda inicial resultaron 971 producciones aca-
démicas, la mayoría de ellas concentrada en los 
últimos 11 años, lo cual demuestra la importancia 
del estudio de ciudades en tiempos recientes. Se 
aplicaron diversos filtros: período de publicación a 
partir del 2010, temas centrados en las ciencias 
sociales aplicadas y limitado a las publicaciones de 
países latinoamericanos. No fue posible filtrar la 
información por países en primera instancia, por 
lo que fue necesario leer el título del artículo, las 
palabras clave, el resumen y, en última instancia, 
el contenido.   

4.1 Análisis bibliométrico del portafolio bi-
bliográfico

A partir del refinamiento en la base de datos de 
la CAPES se obtuvo una muestra de 135 artículos. 
Siguiendo la metodología ProKnow-C, presentada 
anteriormente, se obtuvo el portafolio bibliográfico 
compuesto por 29 artículos que se presenta en la 
Tabla A.I del Apéndice. 

Los artículos fueron jerarquizados con base en el 
resultado del InOrdinatio que destaca las produccio-
nes académicas en función de tres factores: número 
de citaciones, año de publicación y factor de impac-
to de la revista. La ecuación InOrdinatio es aplicada 
utilizando una planilla de Excel y el valor atribuido a 
α fue cinco, considerando importante tanto la actua-
lidad de los artículos como su longevidad. El valor 
del índice es utilizado para agrupar los autores en 
clúster como se muestra en la figura 2. 

Para determinar la cantidad de clúster a ser 
formados se utiliza la técnica de clasificación de 
clúster jerárquico en el software estadístico IBM-
SPSS. Se selecciona el método de agrupamiento de 
Ward, uno de los más utilizados en la bibliografía 
para estos casos, considerando como medida dos 
intervalos a la distancia euclidiana al cuadrado. El 
método gráfico del dendrograma permitió identifi-
car seis clústeres iniciales; conforme se desplaza 
por el eje de las abscisas la distancia aumenta, se 
van agrupando y disminuyendo la cantidad de clús-
ter. Se optó por destacar el agrupamiento inicial 
conforme se muestra en la figura con las medias 
correspondientes de cada grupo. Por ejemplo, el 
primer grupo está formado por dos autores, Huber 
(2017) y Ramírez (2021), con un valor promedio 
del índice de 66,88. Entonces, los resultados indi-
can seis grupos de publicaciones de acuerdo con 
su relevancia científica a partir de los tres factores 
mencionados, lo cual sugiere dar valor a los artícu-
los agrupados en cada clúster.

En el cálculo del índice se le atribuyó el mismo 
nivel de importancia a la edad de la publicación, 
por tanto, considerando los dos factores restantes 
(factor de impacto y número de citaciones) se cla-
sifican los artículos seleccionados como se muestra 
en la figura 3.

La figura 3 representa los artículos del portafolio 
a partir de las combinaciones de factor de impacto 
y el número de citaciones. El primero fue calculado 
para el año 2020 siguiendo su metodología para el 
cálculo y el segundo fue cuantificado a partir del 
Google Académico. Los cortes en la figura repre-
sentan la media de los indicadores, es decir, factor 
de impacto (1,08) y número de citaciones (12,8), 
las cuales permiten clasificar las producciones bi-
bliográficas. 

En el cuadrante artículos destacados y escritos por 
autores reconocidos se ubicaron 6 artículos publica-
dos en revistas con un factor de impacto y citacio-
nes superior a la media. En esta clasificación desta-
can autores como Fuentes (2011), Almanza (2016), 
Esqueda (2014), Rodríguez (2018), Ramírez (2021) 
y Nava (2017). En ese mismo orden sobresalen la 
Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales; 
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Figura 2. Dendrograma: grupos de autores con base en el Índice de Ordinatio

Fuente: adaptado a partir de los resultados que arrojó SPSS 20.0.

Figura 3. Artículos destacados del Portafolio bibliográfico

Fuente: adaptado a partir de los resultados que arrojó el software SPSS 20.0.
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Revista de Geografía Norte Grande; Problemas del 
Desarrollo; Región y Sociedad; Turismo y Sociedad; 
CEPAL; Economía, Sociedad y Territorio.

Publicaciones de autores como Huber (2017), 
Díaz (2010), Garduño (2013), Llano (2014) y Man-
zano (2015) son clasificadas como escritas por au-
tores reconocidos. Son producciones con relevan-
cia científica comprobada que destacan por encima 
de la media de citas del portafolio publicadas en 
revistas poco citadas. La mayor parte de los artí-
culos se localizan en el cuadrante inferior izquierdo 
y son considerados relevantes para el tema de in-
vestigación, representan el 41,4 por ciento de los 
artículos del portafolio. Son 12 producciones, en su 
mayoría recientes, hasta el momento poco citadas 
y publicadas en revistas poco referenciadas.

Los artículos destacados son producciones acadé-
micas en revistas citadas, de relevancia científica, 
que todavía son poco citados considerando los cri-
terios asumidos en la investigación. En el cuadrante 
destacan las revistas Cuaderno urbano; Cadernos 
EBAPE; Región y Sociedad; Turismo: Visão e Ação.

Es meritorio destacar que poco más del 21 por 
ciento son clasificados como artículos destacados 
escritos por autores reconocidos, o ambas, lo que 
corresponde al cuadrante superior derecho. Se de-
muestra la relevancia científica del portafolio con-
formado por fuentes de consulta bibliográfica de 
alto valor, publicado en revistas citadas o escritos 
por autores citados. En el portafolio sobresalen 
Diez con 4 producciones y Sarmiento con 2; así 
como la revista Región y Sociedad con tres artícu-
los y la revista Geo UERJ del Instituto de Geogra-

Figura 4. Número de citaciones por revistas del portafolio 

Figura 5. Principales instituciones en los artículos seleccionados clasificadas por país
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fía de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro 
con dos artículos. Estas dos revistas son las más 
productivas del portafolio, en la figura 4 se puede 
observar el número de citaciones. 

En la figura se destacan con un color gris más 
fuerte las revistas más citadas a partir de la media 
de citaciones (14), así como las poco citadas con un 
color más claro. Se observa que los artículos publi-
cados en las revistas más citadas son los más anti-
guos, o sea, su edad es mayor considerando el año 
de publicación y el año de la investigación. En la fi-
gura 5 se muestran las principales instituciones por 
países de los artículos del portafolio bibliográfico. 

En la figura se muestran las principales institu-
ciones que investigan sobre el tema «competitivi-
dad de ciudades en el contexto latinoamericano» y 
se destacan la Universidad del Sur, la Universidad 
de Caldas y la Universidad de Holguín. Sin embar-
go, los países con mayor producción en el porta-
folio son Argentina con ocho artículos, México con 
siete y Colombia con cuatro.     

4.2 Análisis de redes del portafolio bibliográ-
fico 

Las redes son construidas basadas en datos que 
pueden ser bibliográficos o de texto y sistematiza-
dos para el uso del software VOSviewer. Depen-
diendo del tipo de datos se procede a la elabora-
ción de redes y a realizar diferentes análisis como 
coautoría, coocurrencia, citación, acoplamiento 
bibliográfico o cocitación utilizando las bases Web 

of Science, Scopus, Dimensions y PubMed. En la 
investigación se utilizan datos de texto exportados 
del software EndNote, el cual no permite realizar 
todos los análisis mencionados y se limita a cons-
truir redes de coocurrencia entre los términos o 
palabras clave. 

La figura 6 muestra la red referida a este tipo 
de análisis que se basa en el número de ocurren-
cia o frecuencia con que un término es destacado, 
en este caso entre los artículos considerados en el 
portafolio.

En la visualización de la red, las palabras clave 
representan los nodos; cuanto mayor sea el tama-
ño del círculo (nodo) y su rótulo, mayor será el 
peso de ese ítem dentro de la red, medido a partir 
de su ocurrencia. Los autores destacan con mayor 
frecuencia las palabras competitividad, competi-
tividad territorial, competitividad urbana, redes, 
desarrollo territorial, políticas públicas, ciudades 
medias, etc. Los colores de los nodos son deter-
minados por el clúster al cual pertenecen, estos 
forman 11 clústeres que difieren en mayor o menor 
medida por la cantidad de palabras que agrupan 
y varían entre 11 y cuatro ítems. Es importante 
destacar las relaciones que se establecen entre las 
palabras clave, es decir, sus vínculos, identificados 
a través de las líneas. Cuanto más próximos se en-
cuentren dos nodos, más fuerte es su relación.

En este sentido el clúster identificado con el color 
verde está poco conectado a la red e integra va-

Figura 6. Red de coocurrencia de las palabras clave de los artículos del portafolio 

Fuente: Datos arrojados por el software VOSviewer.
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rias palabras relacionadas con ciudades interme-
dias (más citadas del grupo). Estos son artículos 
de origen argentino que centran su discusión en la 
importancia de las cuestiones urbanas para la com-
petitividad de las ciudades intermedias, destacan-
do esencialmente la relevancia de la organización 
del espacio y las dinámicas de aprendizaje para los 
países en desarrollo, diversificando sus economías 
y a partir del aprovechamiento de los recursos na-
turales.    

Un clúster representativo dentro de la red es el 
azul en el centro. Este agrupa 11 ítems y tres tie-
nen un peso significativo dentro de la red: com-
petitividad urbana, desarrollo territorial y redes. 
Es un clúster importante que vincula y enlaza los 
otros clústeres. Pueden ser considerados como 
las palabras destacadas dentro del tema investi-
gado. Además de las mencionadas se consideran 
en este grupo las palabras: organizaciones, ins-
titucional, innovación, factores socioeconómicos, 
economía urbana y densidad. Se muestra la idea 
de que la densidad de las redes de actores en un 
ambiente institucional favorable, con innovación 
y potenciados por factores socioeconómicos ur-
banos, son factores determinantes de la compe-
titividad urbana como insumo para el desarrollo 
territorial. 

Siguiendo esa línea, el desarrollo territorial se 
relaciona con la palabra «competitividad» (mayor 
nodo de la red) que a su vez irradia hacia varios 
clústeres. En este sentido, resaltan la importancia 

de la medición, los estudios e índices de competiti-
vidad para la formulación de políticas públicas que 
se relacionan con el clúster rojo en la parte inferior 
de la red. Este grupo está formado por 11 palabras 
con poca ocurrencia, pero que integran palabras 
determinantes de la competitividad como innova-
ciones, ciencia y tecnología, recursos humanos, 
infraestructura física, interacción social y adminis-
tración pública con otras que son consecuencia de 
esta como bienestar social, desarrollo económico, 
regional, sostenible. 

Este análisis permite hacer diversas interpre-
taciones; en general, se puede apreciar cómo la 
competitividad está siendo considerada a nivel 
territorial y urbano para definir el desarrollo de 
espacios subnacionales, configurándose como 
una categoría de este último. Se observa la evo-
lución de un concepto meramente empresarial 
como categoría de mercado a otro en el contex-
to urbano que considera las capacidades del sis-
tema territorial como un todo y la importancia 
del entramado de relaciones de los actores para 
potenciar el desarrollo. La figura 7, que mues-
tra una visualización diferente, permite hacer un 
análisis más profundo.

La visualización de la figura 7 es igual a la red 
de la figura anterior, la diferencia es que los no-
dos asumen colores distintos en función de su ac-
tualidad. La barra de colores va en escala desde 
azul más intenso para años pasados hasta ama-
rillo para los actuales. Muestra el tratamiento de 

Figura 7. Vista superpuesta de la red de coocurrencia de las palabras clave.

Fuente: Datos arrojados por el software VOSviewer.
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la producción bibliográfica por años en el período 
analizado desde las palabras clave utilizadas por 
los autores. 

Se observa cómo los nodos más antiguos se 
concentran en la periferia de la red y están poco 
conectados. Son las palabras: modelos económi-
cos, competitividad internacional, globalización, 
crecimiento económico, ciudades, expansión ur-
bana, legislación urbanística y desarrollo local 
utilizadas en los tres años iniciales del período 
analizado. Las palabras competitividad urbana, 
territorial, desarrollo territorial y redes, destaca-
das en el centro de la red y más conectadas con 
el resto, corresponden al período entre el 2014 y 
2018. Los nodos de color amarillo son las pala-
bras más actuales citadas recientemente por los 
autores: organizaciones, agentes sociales, bien-
estar social y administración pública. De esta for-
ma se complementa lo expresado anteriormente, 
se evidencia además un cambio en el análisis de 
la competitividad desde una perspectiva macro a 
nivel internacional con foco en el crecimiento eco-
nómico y la influencia de la globalización en la 
expansión urbana con mayor contribución de las 
ciudades al crecimiento y destaca la competitivi-
dad territorial orientada al desarrollo. 

4.3 Análisis de redes sociales de autores 

Con la intención de describir las relaciones de los 
artículos del portafolio, con base en el análisis de 
coocurrencia y utilizando las palabras clave de ma-
yor frecuencia, se construye una red de autores 
con ayuda del software Gephi, que se presenta en 
la figura 8. Para visualizar la red de la figura se 
aplica el algoritmo Fruchterman Reingold de dis-
tribución de los nodos con la intensión de repre-
sentar en el centro de la red los nodos con más 
información y en los bordes aquellos con menos 
información.  

La red está formada por 25 nodos y 175 aris-
tas que muestran las relaciones entre los autores a 
partir de las categorías que tienen en común. No se 
representan los autores Almanza (2014), Machado 
(2019) y Mazo (2021) porque se ubicaron fuera 
de la red. La densidad es una medida relacionada 
con el tamaño de la red y muestra su conectivi-
dad, tiene un valor de 0,3, aproximadamente. En 
este caso es bajo porque hay muy pocas aristas 
respecto a todas las que pudieran existir si la red 
estuviera totalmente conectada. 

Se determina la cantidad de subgrupos dentro de 
la red en función del algoritmo de modularidad. La 

Figura 8. Red de autores

Fuente: Datos arrojados por el software Gephi. 
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figura 8 muestra tres clústeres con colores diferen-
tes. Estas mismas comunidades se pueden identi-
ficar en la Tabla I. Al mayor de los grupos formado 
por 13 autores mucho más relacionados entre ellos 
le es asignado el cero y el color violeta; el segundo 
grupo es identificado con el número 1 y el color 
naranja, está compuesto por nueve autores; y el 
más pequeño con el número dos y color verde está 
formado solo por tres autores débilmente relacio-
nados, ligados a la red por el autor Diez (2015b). 

La mayoría de los autores representados en la 
red se enmarcan en dos grandes áreas de especia-
lidad: las Ciencias Sociales Aplicadas y las Ciencias 
Exactas. Dentro de ellas se destacan disciplinas 
como la Economía, Administración, Turismo, Re-
laciones Internacionales, así como Arquitectura, 
Urbanismo, Geografía y Demografía. En razón a la 
formación y áreas de actuación de los principales 
autores, se puede inferir que las relaciones entre 
ellos se establecen por cercanías de sus líneas de 

investigación a través de vínculos o colaboraciones 
que permiten que, desde el conocimiento, las áreas 
converjan y se relacionen entre sí. 

Los vínculos entre los autores se establecen con 
base en la frecuencia de categorías claves presen-
tes en sus publicaciones sobre el tema investiga-
do, que permiten relacionarlos y agruparlos.  En 
el mayor grupo la producción gira en torno a la 
competitividad territorial y diferentes alternativas 
para su medición, orientadas fundamentalmen-
te hacia la construcción de índices en diferentes 
contextos (países) para el diseño de políticas pú-
blicas en función de sus dimensiones de análisis 
y, en general, para la toma de decisiones para el 
desarrollo territorial. Las palabras clave que más 
destacan son medición, índice, indicador, competi-
tividad, competitividad territorial, desarrollo, desa-
rrollo económico, crecimiento económico regional, 
territorio, municipio, ciudad, políticas públicas, ad-
ministración pública, entre otras.    

Tabla I. Indicadores de la red

Id Etiqueta
Indicadores

1 2 3 4 5 6 7
1 Aranguren (2014) 0 0,714 14 0,640 3 0,558 18,509

2 D’Inca (2013) 0 1,000 4 0,210 5 0,387 0,000

3 Díaz (2010) 0 0,467 12 0,506 4 0,522 17,390

4 Diez (2021) 1 0,679 16 0,463 3 0,558 15,575

5 Diez (2015b) 1 0,333 22 0,597 3 0,600 156,001

6 Diez (2015a) 1 0,556 18 0,515 3 0,571 26,337

7 Diez (2016) 1 0,556 18 0,515 3 0,571 26,337

8 Esqueda (2014) 0 0,645 22 0,934 4 0,558 26,193

9 Hernández (2012) 0 0,982 16 0,798 4 0,522 0,143

10 Fuentes (2011) 1 0,733 12 0,403 3 0,522 3,239

11 Garduño (2013) 0 0,627 22 0,968 3 0,615 51,968

12 Pulgarín (2010) 0 0,508 24 1,000 4 0,600 78,493

13 Huber (2017) 0 1,000 15 0,798 4 0,511 0,000

14 Llano (2014) 1 0,000 4 0,133 4 0,453 6,870

15 Manzano (2015) 2 0,333 6 0,085 4 0,400 46,000

16 Nava (2017) 0 0,982 16 0,798 4 0,522 0,143

17 Pasciaroni (2014) 2 1,000 4 0,083 4 0,393 0,000

18 Pino (2011) 0 1,000 4 0,208 5 0,375 0,000

19 Prieto (2011) 2 0,000 2 0,012 5 0,289 0,000

20 Ramírez (2021) 0 0,756 19 0,846 3 0,600 28,475

21 Rodríguez, R. (2010) 1 0,633 11 0,228 4 0,471 19,223

22 Rodríguez I. (2018) 1 0,950 9 0,277 4 0,393 1,930

23 Ruiz (2015) 1 0,867 12 0,407 3 0,522 1,733

24 Sarmiento (2018) 0 0,538 24 0,949 4 0,585 55,324

25 Sarmiento (2019) 0 0,553 24 0,956 4 0,571 47,118

*Leyenda: 1-Modularidad, 2-Coeficiente de agrupamiento, 3-Grado, 4-Centralidad del vector propio, 5-Excentricidad, 6-Cercanía, 
7-Intermediación.

Fuente: adaptada de los resultados exportados del software Gephi.
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El segundo mayor grupo discute más sobre el valor 
de las relaciones como factor de desarrollo socioeco-
nómico y la organización del espacio urbano para el 
logro de la competitividad. Esta última no es resul-
tado de la actuación de la empresa de manera ais-
lada sino a partir del aprovechamiento del potencial 
socioeconómico urbano, estructurándose en redes 
organizacionales e institucionales para el desarrollo 
de las ciudades intermedias. Su verdadero potencial 
para la competitividad en el contexto globalizado 
está en la capacidad de articulación, integración y 
cooperación de los actores locales. En este sentido 
destacan categorías como redes, análisis de redes 
sociales, actores, redes de actores, competitividad 
urbana, organizaciones, ciudades intermedias, de-
sarrollo local, desarrollo territorial, políticas públicas, 
territorio, etc.    

El tercer grupo se enfoca en la evolución del fe-
nómeno urbano y en la adaptación de estos espa-
cios, fundamentalmente de las pequeñas ciudades, 
a las exigencias y dinámicas actuales producidas 
por cambios en los patrones de asentamiento de 
la población. 

Se discute, además, cómo las ciudades inter-
medias presentan condiciones para desarrollar 
dinámicas de aprendizaje e innovación con el fin 
de aprovechar sus recursos para estimular el cre-
cimiento económico regional e insertarse en el 
contexto internacional. Las principales categorías 
abordadas son urbanización, ciudades intermedias, 
ciudades medias, aprendizaje e innovación, países 
en desarrollo, recursos naturales, diversificación 
productiva y migración.

En función de las relaciones explicadas se puede 
apreciar una relación entre los autores en térmi-
nos de categorías de análisis en común; lo cual se 
contrasta con el coeficiente de agrupamiento medio 
de la red, que es igual a 0,656. Este se considera 
aceptable e indica la capacidad que los autores tie-
nen para interrelacionarse, revelando la interacción 
de los nodos, o sea su semejanza, en función de las 
líneas de investigación sobre el tema. El coeficiente 
es calculado como la media del coeficiente individual 
de cada autor en la red. Según los datos, los au-
tores con mayor valor son D`Inca (2013), Pascia-
roni (2014), Huber (2017), Pino (2011), Hernández 
(2012) y Nava (2017). 

El tamaño del nodo se define en función de una de 
sus características propias. En este caso, depende 
del grado que es la cantidad de enlaces dentro de 
la red. Como se puede observar, se destaca el nodo 
con un mayor tamaño donde autores como Sar-
miento (2019), Sarmiento (2018), Pulgarín (2010), 
Diez (2015b), Esqueda (2014), Garduño (2013), 
Ramírez (2021), Diez (2015a) y Diez (2016) son los 

que muestran un mayor número de vínculos. Estos 
autores comparten con mayor frecuencia las mis-
mas palabras clave en sus producciones académi-
cas. Se puede afirmar que se determina el nivel de 
importancia de los autores en función del número 
de autores que están directamente unidos.

Algunos autores cuentan con muchos enlaces y 
otros con pocos, el grado medio es igual a siete, lo 
que indica que cada autor está conectado en pro-
medio con siete autores en la red. Resulta rele-
vante establecer la importancia de los autores, no 
solo por la cantidad de los autores que relacionan, 
sino por qué son tan reconocidos sus enlaces, para 
esto se calculan la centralidad del vector propio y el 
nodo con mayor valor de centralidad. Atendiendo a 
este criterio, el autor que resulta central es Pulga-
rín (2010), seguido por Garduño (2013), Sarmien-
to (2019), Sarmiento (2018) y Esqueda (2014). En 
este caso los autores son importantes no porque se 
relacionan con muchos otros, sino porque a la vez 
sus vínculos son importantes.

Otros indicadores relevantes son los relacionados 
con el cálculo de las distancias. Dentro de las carac-
terísticas generales de la red está el diámetro, que 
es cinco, es decir, un autor se puede comunicar en 
cinco pasos con el autor más alejado de la red. El 
radio es tres, es decir, desde el nodo más central se 
puede comunicar en tres pasos con cualquier nodo 
de la red. La distancia media entre dos nodos cual-
quiera en la red es 2,9. Estas características a nivel 
de cada nodo son mostradas también en la Tabla I. 

En términos de excentricidad vemos que los nodos 
más centrales son Aranguren (2014), Diez (2021), 
Diez (2015b), Diez (2015a), Diez (2016), Fuentes 
(2011), Garduño (2013), Ramírez (2021) y Ruiz 
(2015). Estos autores pueden comunicarse más fá-
cilmente con los demás autores de la red en solo 
tres pasos. Los más distantes son D’Inca (2013), 
Pino (2011) y Prieto (2011). También se calcula la 
distancia media desde un nodo a todos los demás 
de la red y se observa, a partir de la cercanía, cuá-
les son los autores más centrales de la misma. Con 
los valores más altos se destacan Garduño (2013), 
Pulgarín (2010), Ramírez (2021), Diez (2015b), 
Sarmiento (2018) y Sarmiento (2019). Otra media 
importante calculada aquí es el poder de interme-
diación con el fin de determinar los nodos más im-
portantes a partir de la cantidad de caminos más 
cortos que pasan por ellos. Los resultados muestran 
que los autores con alto poder de intermediación y 
considerados como puentes para el resto son Diez 
(2015b) con 156 caminos más cortos, seguido por 
Pulgarín (2010) con 78, y le siguen en orden des-
cendente Sarmiento (2018), Garduño (2013), Sar-
miento (2019) y Manzano (2015). 
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5. CONCLUSIONES

El artículo procuró explorar el tema «competiti-
vidad de ciudades en el contexto latinoamericano» 
en los últimos 11 años. Se puede decir que se cum-
plió el objetivo propuesto y fue posible elaborar un 
portafolio bibliográfico con 29 producciones cientí-
ficas que sirven como soporte teórico, conceptual 
y metodológico para los propósitos del proyecto de 
investigación.

Por medio de esta investigación se puede obte-
ner una perspectiva amplia y multidisciplinar sobre 
el tema analizado, también puede servir de refe-
rencia para otros estudios al destacar los princi-
pales autores y las categorías abordadas por ellos, 
así como las fuentes de publicación (revistas) que 
ayudan a orientar futuras producciones académi-
cas sobre la temática. 

El estudio consigue abordar de forma breve los 
elementos básicos, así como algunas herramien-
tas importantes para el desarrollo de análisis bi-
bliométricos y de redes, mostrando una forma más 
de aplicación de estos instrumentos a partir de un 
análisis de coocurrencia de palabras clave. 

Además, demuestra la viabilidad de este tipo 
de estudio de revisión sistemática de literatura 
para destacar las producciones científicas consi-
derando los tres elementos más importantes de 
una publicación, es decir, el factor de impacto 
de la revista, el número de citaciones y el año 
de publicación. Estos complementan la metodo-
logía ProKnow-C en el proceso de construcción 
del conocimiento. El 69 por ciento de los artículos 
del portafolio están publicados en revistas clasi-
ficadas como de alto impacto y por autores de 
relevancia científica comprobada por el número 
de citas que tienen. 

Se construye una red de autores en función de 
las relaciones determinadas por las frecuencias de 
las palabras clave que tienen en común. Se ob-
serva una baja densidad, pero bien concentrada, 
solo tres clústeres son identificados con buena 
interacción entre los nodos, lo que demuestra su 
semejanza. Adicionalmente varias medidas de 
centralidad y distancias de la red son calculadas, 
ofreciendo varios elementos importantes para su 
caracterización y reconocimiento de los autores 
centrales y/o importantes.   
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8. APÉNDICE

Tabla AI. Portafolio bibliográfico

Artículos Autor- año Citaciones
Factor 

de 
impacto

Edad InOrdinatio

1. Huber, G., y Mungaray, A. (2017). Los índices de 
competitividad en México. Gestión y Política Pública, 
26(1), 167-218. 

Huber 
(2017) 37 0,7885 4 67,79

2. Ramírez, J. y de Aguas, J. (2021). Escalafón 
de la competitividad de los departamentos 
de Colombia, 2019. CEPAL, Serie Estudios y 
Perspectivas, (36), 1-101. 

Ramírez 
(2021) 14 1,9667 0 65,97

3. Mazo, A., Oliveira, R. y Tomazzoni, E.    (2021). 
Análisis bibliográfica y sistemática de la literatura 
académica de los términos “ciudades inteligentes”, 
“turismo” y “competitividad”. Turismo: Visão e 
Ação, 23 (1), 148-168. 

Mazo 
(2021) 0 2,4483 0 52,45

4. Rodríguez, I., Pulido, J., Vargas, A. y Shaadi, R. 
(2018). Dinámica relacional en los pueblos mágicos 
de México. Estudio de las implicaciones de la política 
turística a partir del análisis de redes. Turismo y 
Sociedad, 22 (enero-junio), 84-104. 

Rodríguez, 
I. (2018) 14 3,1132 3 52,11

5. Diez, J. y Pong, C. (2021). Redes institucionales 
y desarrollo económico en ciudades pequeñas: los 
casos de General Acha y Pigüé. Revista Pilquen. 
Sección Ciencias Sociales, 24 (1), 48-69.

Diez (2021) 0 1,2727 0 51,27

6. Llop, J., Iglesias, B., Vargas, R. y Blanc, F. 
(2019). Las ciudades intermedias: concepto y 
dimensiones. Ciudades (22), 23-43. 

Llop (2019) 9 0,8750 2 49,88

7. Almanza, A. S. (2016). Sistema de ciudades 
y redes urbanas en los modelos económicos de 
México. Problemas del Desarrollo, 47 (184), 7-34. 

Almanza 
(2016) 17 3,4464 5 45,45

8. Garduño, R., Ibarra, J. y Dávila, R. (2013). La 
medición de la competitividad en México: ventajas 
y desventajas de los indicadores. Realidad, datos 
y espacio. Revista Internacional de Estadística y 
Geografía, 4 (3), 28-53.
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