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Resumen

Carludovica palmata Ruíz & Pavón es una especie de palma con amplio potencial en la manufactura de artesanías,
pero con limitado manejo agrícola. Es originaria de Ecuador, y en México solo se distribuye en Campeche al sureste
del país; sirve como materia prima para la fabricación de los sombreros de palma jipi. El objetivo de este trabajo es
analizar la evolución espacio-temporal de la investigación publicada en artículos científicos donde la especie fue ob-
jeto de estudio, mediante técnicas bibliométricas para identificar áreas de oportunidad en investigación que han sido
poco desarrolladas. Se encontraron 78 textos de 1961 a 2022 cuya evolución espacio-temporal mostró un crecimiento
exponencial que se concentró en países de América: Colombia (38), México (11) y Ecuador (8). Los temas de investi-
gación más recurrentes fueron: botánica de la especie (20), transformación de sus fibras en artesanías (18), producción
tradicional (cultivo in situ) (17) y comercialización de las artesanías (15). Sin embargo, se encontró un nulo desarrollo
de técnicas de propagación de la especie, un problema que se acentúa si se considera la alta demanda de sus ejempla-
res para la fabricación de artesanías. Por lo que áreas de investigación poco exploradas como la propagación in vitro
pueden contribuir al abastecimiento de la materia prima de un mercado emergente sobre productos y subproductos
de la palma jipi. Para el caso de México, la investigación se focalizó en el sureste, que coincide con la región donde se
cultiva la especie, pero que evidenció un nulo desarrollo en técnicas sobre su propagación.

Palabras clave: Análisis bibliométrico, Campeche, palma iraca, palma jipi, palma jipijapa, paja toquilla.
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Abstract

Carludovica palmata Ruíz & Pavón is a palm species with great potential in the manufacture of handicrafts, but with
limited agricultural management. It is native to Ecuador, and in Mexico it is only distributed in Campeche in the
southeast of the country; it serves as raw material for manufacturing Jipi palm hats. The objective of this work is to
analyze the spatio-temporal evolution of research published in scientific articles where the species was studied, using
bibliometric techniques to identify areas of opportunity in research that have been little developed. We found 78 texts
from 1961 to 2022 whose spatio-temporal evolution showed an exponential growth that concentrated in countries of
America: Colombia (38), Mexico (11) and Ecuador (8). The most recurrent research topics were botany of the species
(20), transformation of its fibers into handicrafts (18), traditional production (in situ cultivation) (17) and commer-
cialization of handicrafts (15). However, a null development of propagation techniques of the species was found, a
problem that is accentuated if one considers the high demand for its specimens for the manufacture of handicrafts.
Therefore, little explored areas of research such as in vitro propagation can contribute to the supply of the raw material
of an emerging market on products and by-products of the jipi palm. In the case of Mexico, the research focused on the
southeast, which coincides with the region where the species is cultivated, but which showed a lack of development
in techniques on its propagation.
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Meta-análisis de la información científica sobre la especie Carludovica palmata Ruíz & Pavón

1 Introducción

Carludovica palmata Ruíz & Pavón también conocida
como palma jipi en México, paja toquilla o jipijapa
en Ecuador, e iraca en Colombia, es una Cyclantha-
ceae que se cultiva desde el sur de México hasta el
norte de Bolivia, con especial presencia en Colom-
bia, Panamá y Ecuador (de donde se considera es
originaria) (Bennett et al., 1992). De esta palma se
aprovechan sus fibras suaves, flexibles y duraderas,
con las que se tejen sombreros y otras artesanías
(Galviz et al., 2019). Estas artesanías se comercia-
lizan en su mayoría en mercados locales y contri-
buyen con la economía de productores rurales para
los que la palma tiene una fuerte influencia cultural
(Fadiman, 2001).

Sobre C. palmata se han desarrollado estudios
que describen la botánica de la especie (López et al.,
2013; Garcés et al., 2017), su relación cultural con et-
nias como los Quechuas en Ecuador (Bennett et al.,
1992) y Maya en México (Fadiman, 2001). Estudios
sobre plagas y enfermedades que afectan a su culti-
vo (Cordova et al., 2000; Franz and O’Brien, 2001),
técnicas de biotecnología para mejorar la calidad
de sus fibras en los procesos de transformación a
artesanías (Ortega et al., 2012; Galviz et al., 2019),
e incluso procesos de propagación in vitro (Hoyos-
Sánchez et al., 2020).

Sin embargo, a pesar de estas publicaciones y de
la importancia cultural y económica de la especie
para productores agrícolas y artesanos de las regio-
nes donde se cultiva C. palmata, existe poca investi-
gación que haya tomado a la especie como objeto de
estudio (Galviz et al., 2019). Este fenómeno puede
deberse en gran medida a que es un recurso local
con creciente valor comercial, asociado a la fabrica-
ción artesanal de sombreros como único producto
(Ortega et al., 2012).

En este sentido, para conocer la investigación
desarrollada en torno a un tópico y determinar
áreas de oportunidad para generar nuevo conoci-
miento, los estudios bibliométricos a partir del aná-
lisis de artículos científicos suelen ser una buena
herramienta (Cañas-Guerrero et al., 2013). La pu-
blicación de un trabajo científico es el modo más
efectivo de transmitir un conocimiento adquirido
como consecuencia de la investigación, y mediante
la bibliometría se pueden generar indicadores para

medir los resultados de la actividad científica y tec-
nológica (Allen et al., 2009). Comprender la infor-
mación científica que se publica en torno a un tema
permite tomar decisiones en relación con su mejora
y detectar áreas de investigación no desarrolladas
(Martínez-Santiago et al., 2017). Los estudios biblio-
métricos se han aplicado desde especies focaliza-
das con valor comercial como Brosimum alicastrum
Swartz (Espinosa-Grande et al., 2023), hasta culti-
vos de relevancia mundial como el maíz (Santillán-
Fernández et al., 2021), el trigo (Giraldo et al., 2019)
y el arroz (Sun and Yuan, 2020).

Sin embargo, a pesar de los alcances que un estu-
dio bibliométrico puede representar en la brecha de
conocimiento sobre un tópico o especie en particu-
lar, para C. palmata aún existen vacíos en la investi-
gación en los que la bibliometría puede incidir. Bajo
este contexto el objetivo de este estudio es analizar
la evolución espacio-temporal de la investigación
publicada en artículos científicos donde la especie
C. palmata es objeto de estudio mediante técnicas bi-
bliométricas, para identificar áreas de oportunidad
en la investigación que han sido poco desarrolladas.

2 Materiales y Métodos

2.1 Origen de la información

En este trabajo se consideraron artículos científicos
donde la especie C. palmata fue objeto de estudio.
Mediante un análisis de contenido, se omitieron los
trabajos donde la especie se menciona, pero no se
desarrolló algún análisis. Las palabras clave utiliza-
das en la búsqueda de los artículos científicos fue-
ron Carludovica palmata Ruiz & Pavón, palma iraca,
palma jipi, y paja toquilla. Se consideraron los ar-
tículos científicos disponibles en las principales edi-
toriales (Elsevier, Scopus y Springer), base de datos
de artículos de revistas de acceso abierto (Conricyt,
Scielo, Redalyc, Latindex, Claryvate Analytics, Pe-
riodica y DOAJ), y el motor de búsqueda web de li-
bre acceso Google Scholar. Adicionalmente, se utili-
zó la técnica “bola de nieve” para obtener los artícu-
los faltantes, a partir de la lista de referencias de los
artículos encontrados inicialmente (Leipold, 2014).
Los artículos científicos se recopilaron de enero a fe-
brero de 2023, y se consideraron los textos disponi-
bles hasta diciembre de 2022.
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2.2 Análisis de la información
Mediante un análisis de contenido, las variables
evaluadas de cada uno de los artículos científicos
fueron nombre de los autores, año de publicación,
número de citas, título, resumen del texto, palabras
clave, nombre de la revista, institución de adscrip-
ción del primer autor, país de origen del primer
autor, y área de estudio donde se desarrolló la in-
vestigación. La captura de las variables se realizó en
una hoja de cálculo, y se respetó el idioma original
de cada uno de los textos. Durante la captura de
toda la información se estandarizaron algunos re-
gistros, se eliminaron o cambiaron caracteres espe-
ciales para facilitar el análisis, tales como: ñ (por n),
acentos, superíndices, subíndices, ®, ©, entre otros
(Aguado-López et al., 2009). Siguiendo la metodo-
logía de Santillán-Fernández et al. (2021), Espinosa-
Grande et al. (2023), y Santillán-Fernández et al.
(2023) se construyeron gráficas de temporalidad de
la producción científica con la ayuda de las varia-
bles año de publicación, y número de citas.

Adicionalmente se estimó un modelo de regre-
sión por mínimos cuadrados ordinarios para de-
terminar la tendencia en la frecuencia de las publi-
caciones (Gujarati, 2007). Por considerar que en el
primer autor recae la mayor parte de la responsa-
bilidad en la redacción y publicación de un artículo
científico (Aguado-López et al., 2009), se ubicó es-
pacialmente el país de origen del primer autor con
las áreas de estudio, con la finalidad de conocer
dónde se está desarrollando investigación sobre la
especie C. palmata, para ello se recurrió al paquete
geográfico ARGIS ® (ESRI, 2021).

A partir de un análisis de contenido de los tí-
tulos de los artículos científicos, sus resúmenes, y
palabras clave, se determinó la temática que abor-
daron cada uno de los textos. Para ello se recurrió
a la clasificación propuesta en Scopus (2023) para
la especie C. palmata. En complemento, se entre-
vistó a especialistas de la Universidad Autónoma
de Yucatán (1) y Colegio de Postgraduados campus
Campeche (2). Se definieron siete temas: 1) Transfor-
mación, en esta categoría se clasificaron los trabajos
asociados con usos de la palma en la fabricación de
artesanías, 2) Producción tradicional (trabajos rela-
cionados con el cultivo de la especie mediante un
manejo agronómico convencional), 3) Producción
in vitro (trabajos que analizaron la reproducción de
plantas de la especie en ambientes artificiales), 4)
Comercialización (trabajos asociados a organiza-

ción de productores, formas de agregar valor, ven-
ta, distribución y exportación de los productos y
subproductos obtenidos de la especie), 5) Botánica
(trabajos asociados a la taxonomía de la especie),
6) Plagas y enfermedades (trabajos que analizaron
las plagas y enfermedades que afectan al cultivo de
la especie), y 7) Antropología (trabajos que descri-
bieron la importancia cultural de la especie en las
comunidades donde se distribuye).

Una vez clasificados los artículos científicos por
el tema que desarrollaron, se construyó un gráfico
de las temáticas de acuerdo al país de origen del
primer autor, y la temporalidad de las mismas, con
la intención de determinar áreas potenciales para el
desarrollo del nuevo conocimiento sobre la especie
C. palmata por país. Finalmente, se generaron indi-
cadores bibliométricos para conocer a los principa-
les artículos científicos, autores y revistas científicas
que han publicado sobre la especie. Para ello, con
ayuda de la variable nombre de los autores, se cons-
truyeron redes de coautoría en el software Gephi
(Bastian et al., 2009); y se asociaron las variables país
del primer autor, institución de adscripción del pri-
mer autor, áreas de estudio, y citas bibliográficas pa-
ra determinar los artículos científicos de mayor re-
levancia medidos por el número de citas, y las ins-
tituciones y áreas de estudio por país que han gene-
rado conocimiento sobre la especie. Para el caso de
México se asociaron espacialmente todas las institu-
ciones (del primer autor y colaboradores) que desa-
rrollan investigación sobre la especie, con la región
donde se cultiva.

3 Resultados y Discusión

3.1 Análisis espacio temporal
De 1961 a 2022 se publicaron un total de 78 artículos
científicos donde la especie C. palmata fue objeto de
estudio. Esta producción científica dio origen a 356
citas bibliográficas (Figura 1). El primer trabajo re-
gistrado fue en el año 1961. Sin embargo, a partir del
año 2001 se presentó una producción creciente para
la especie. El periodo de mayor productividad fue
de 2001 a 2021 con el 76,92% del total de textos (60),
lo que contribuyó a una tendencia exponencial en el
crecimiento de las publicaciones (R2 = 0,2785). Los
trabajos más citados fueron los publicados en el pe-
ríodo 1961-2001 que en conjunto sumaron el 61,80%
del total de citas bibliográficas (220).
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Figura 1. Evolución temporal de la producción científica y citas bibliográficas donde la especie C. palmata fue objeto de estudio
de 1961 a 2022.

Poot-Pool et al. (2018) atribuyen este crecimien-
to en el número de publicaciones al reciente valor
comercial de la especie como materia prima de arte-
sanías regionales en Latinoamérica, de donde es ori-
ginaria. Este valor comercial ha provocado que C.
palmata sea un tema de investigación recurrente en
el sureste de México, América Central, y Sudamé-
rica, al ser un recurso local que ayuda al desarrollo
económico de las regiones rurales donde se distri-
buye (Galviz et al., 2019). Sin embargo, Ortega-Haas
et al. (2020) encontraron que se requiere más inves-
tigación sobre el cultivo de la especie para asegurar
la materia prima de las actividades económicas que
se desarrollan en torno a ella.

De acuerdo con el país de origen del primer au-
tor de los artículos científicos, los 78 trabajos se ori-
ginaron en 12 países: Colombia (48,72%, 38 textos),
México (14,10%, 11), Ecuador (10,26%, 8), Estados
Unidos de América (7,69%, 6), Costa Rica (6,41%,
5), Perú (5,13%, 4), Alemania (1,28%, 1), Austria
(1,28%, 1), Brasil (1,28%, 1), Canadá (1,28%, 1),
España (1,28%, 1) y Nicaragua (1,28%, 1) (Figura
2). En la Figura 2 se observa que la mayoría de la
investigación que se ha desarrollado sobre C. pal-
mata ha sido en países Latinoamericanos (68 textos,

87,18%). Además, el área de estudio de los 78 ar-
tículos analizados se ubicó espacialmente en esta
región de América. Este hecho se explica debido a
que el centro de origen de la especie se localiza en la
provincia de Manabí en Ecuador (Ruiz and Pavón,
1798), y de ahí se ha distribuido al sureste de Méxi-
co, América Central, y la amazonia en Sudamérica
(Bristol, 1961).

Los estudios de investigación donde más co-
nocimiento se ha desarrollado sobre la especie C.
palmata fueron: Botánica (20 textos, 25,64%), Trans-
formación (18, 23,09%), Producción tradicional (17,
21,79%), y Comercialización (15, 19,23%), en con-
junto representaron el 89,75% (70 textos) (Tabla 1).
Sin embargo, durante el periodo de análisis (1961-
2022) se encontró que, aunque los primeros estudios
fueron sobre la Botánica de la especie (1961), no es
sino hasta 1978 que aparecen artículos científicos so-
bre Transformación y Comercialización, y a partir
de 1987 se publican textos asociados al cultivo de
la especie, y su manejo agronómico (2000). También
resalta el hecho de que a partir del año 2020 apa-
recen las primeras investigaciones sobre técnicas de
propagación de la especie en ambientes artificiales
(Producción in vitro).
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Figura 2. Localización espacial a nivel internacional de las áreas de estudio y productividad de textos científicos donde la especie
C. palmata fue objeto de análisis de 1961 a 2022.

En nueve de los 12 países que desarrollaron in-
vestigación sobre C. palmata, el tema de Botánica
fue recurrente (Figura 3). Por otra parte, los temas
asociados a su cultivo tradicional solo se encon-
traron en 4 países (Colombia, México, USA y Ca-
nadá), siendo Colombia y México los países don-
de se ha reportado el cultivo in situ (Ortega-Haas
et al., 2020). Respecto a trabajos sobre la propaga-
ción in vitro de la especie, sólo Colombia ha reporta-
do avances en esta materia. Por lo que, para el caso

de México, temas sobre propagación in vitro, mane-
jo agronómico de la especie, y esquemas de comer-
cialización son áreas aún por explorar. De acuerdo
con Espinosa-Grande et al. (2023), cuando se poten-
cializan los usos de una especie local, el problema
es generar investigación sobre su reproducción ya
sea sexual o asexual, con la finalidad de abastecer la
materia prima de las actividades económicas que se
crean en torno a la especie.

Tabla 1. Temporalidad de los temas de investigación desarrollados en torno a la especie C. palmata de 1961 a 2022.

Tema Artículos científicos PeriodoNumero %
Botánica 20 25,64 1961-2022

Transformación 18 23,09 1978-2021
Producción tradicional 17 21,79 1987-2022

Comercialización 15 19,23 1978-2021
Antropología 4 5,13 1992, 2001

Plagas y enfermedades 2 2,56 2000-2001
Producción in vitro 2 2,56 2020, 2022

Total 78 100 1961-2022
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3.2 Indicadores bibliométricos

De los 78 artículos científicos, el 79,49% (62 textos)
se publicaron en idioma español, y el 20,5% (16) en
inglés. De las 356 citas bibliográficas, el 24,44% (87)
corresponden a textos publicados en español, y el
75,56% (269) a textos en inglés. De acuerdo con Li
and Zhao (2015) el idioma inglés es adoptado como
universal por la comunidad científica, por lo que las
publicaciones en inglés tienen mayor probabilidad
de difusión entre la comunidad internacional. De
hecho, ocho de los 10 artículos científicos más cita-
dos fueron publicados en idioma inglés (Tabla 2),
en conjunto estos ocho artículos tuvieron el 62,08%
de las citas bibliográficas (221), y fueron publicados
por revistas con factores de impacto en su mayoría
superiores a 3. Santillán-Fernández et al. (2021) en-
contraron que el factor de impacto de las revistas
incrementa la probabilidad de llegar a un mayor
número de usuarios.

Respecto a los temas de investigación desarro-
llados por los 10 artículos más citados, resaltan los
trabajos asociados con la importancia cultural de
la especie C. palmata en comunidades indígenas de
Ecuador (Quechuas) y México (Mayas). Además
de los trabajos publicados en torno a plagas y en-
fermedades, cuya área de estudio estuvo en países
donde existe el cultivo de la especie in situ (Méxi-

co y Ecuador). Por lo que aspectos culturales y de
manejo agronómico del cultivo se presentan como
áreas de oportunidad para la generación de nuevo
conocimiento. En la Tabla 2 también se observa que
cinco de los 10 trabajos se desarrollaron por autores
cuyo país de origen fue diferente al área de estudio
(USA: 4, y Canadá: 1).

En la Tabla 3 se puede observar que en los países
donde se distribuye de manera natural la especie
C. palmata (Colombia, México, Ecuador, Costa Ri-
ca, Perú, Nicaragua y Brasil), las instituciones que
han desarrollado investigación en torno a ella ubi-
can sus áreas de estudio espacialmente dentro de su
territorio, lo que no ocurre para el caso de los paí-
ses europeos (Alemania, Austria y España), USA y
Canadá. Gersbach and Schneider (2015) encontra-
ron que los países con economías consolidadas co-
mo USA y Europeos invierten más en sus centros de
investigación, lo que les permite generar estudios
fuera de sus fronteras. En complemento Espinosa-
Grande et al. (2023) encontraron que, en especies
locales focalizadas, la generación de nuevo conoci-
miento por investigadores ajenos a las áreas de estu-
dio es recurrente. Por lo tanto, fortalecer las redes de
coautoría internacional constituye una opción via-
ble para generar nuevo conocimiento en regiones
de interés con inversiones externas (Aguado-López
et al., 2009).

Figura 3. Temas de investigación de las principales naciones que publicaron artículos científicos donde la especie C. palmata fue
objeto de estudio de 1961 a 2022.
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Meta-análisis de la información científica sobre la especie Carludovica palmata Ruíz & Pavón

Tabla 3. Asociación de las principales instituciones de investigación y sus áreas de estudio por país, que han publicado artículos
científicos donde la especie C. palmata fue objeto de estudio de 1961 a 2022.

País Instituciones Área de estudio
Colombia (38) UNC-Medellín (13) Nariño, Colombia (8)

Universidad de Antioquia (9) Usiacurí, Colombia (7)
Universidad de Nariño (8) Medellín, Colombia (5)

PU-Javeriana (4) Chocó, Colombia (4)
Colegio Liceo bella Suiza (1) Bolívar, Colombia (4)
Universidad de Córdoba (1) Boyacá, Colombia (3)

UC-Barranquilla (1) Sucre, Colombia (3)
Universidad de los Andes (1) Lorica, Colombia (3)

Huila, Colombia (1)
México (11) CICY (4) Campeche, México (11)

IT-Chiná (2)
ECOSUR-Cam (2)

IT-Mérida (1)
ITS-Calkiní (1)
UA-NLeón (1)

Ecuador (8) Universidad Politécnica Salesiana (5) Manabí, Ecuador (5)
PUCE (2) Cuenca, Ecuador (3)

Universidad del Azuay (1)
USA (6) Universidad de Illinois (1) México (1)

Jardín Botánico de NY (1) Colombia (2)
Universidad de Cornell (1) Costa Rica (1)
Universidad de Texas (1) Panamá (1)

Universidad de Harvard (1) Ecuador (1)
Universidad Estatal de Cleveland (1)

Costa Rica (5) CATIE-CR (3) Puntarenas, Costa Rica (3)
Universidad de Costa Rica (1) Cartago, Costa Rica (2)

Universidad Nacional de Costa Rica (1)
Perú (4) UNCP (2) Ucayali, Perú (3)

UNIA (2) Lima, Perú (1)
Nicaragua (1) UNA-Camoapa Nicaragua (1)
Alemania (1) Universidad de Ulm (1) Guyana Francesa (1)
Austria (1) Universidad de Viena (1) Costa Rica (1)
Brasil (1) Universidad Estatal Paulista (1) Brasil (1)

Canadá (1) Museo canadiense de la naturaleza (1) Costa Rica / Panamá (1)
España (1) Universidad Politécnica de Valencia (1) Ecuador (1)
Total (78) 35 9
UNC-Medellín: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; PU-Javeriana: Pontificia Uni-
versidad Javeriana; UC-Barranquilla: Universidad de la Costa Barranquilla; CICY: Centro Investi-
gaciones Científicas de Yucatán; IT-Mérida: Instituto Tecnológico de Mérida; UA-Chapingo: Uni-
versidad Autónoma Chapingo; IT-Chiná: Instituto Tecnológico de Chiná; ECOSUR-Cam: El Co-
legio de la Frontera Sur sede Campeche; ITS-Calkiní: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní;
UA-NLeón: Universidad Autónoma de Nuevo León; PUCE: Pontificia Universidad Católica del
Ecuador; NY: Nueva York; CATIE-CR: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñan-
za sede Costa Rica; UNCP: Universidad Nacional del Centro de Perú; UNIA: Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonía; UNA-Camoapa: Universidad Nacional Agraria Camoapa.

En el caso de México, se encontró que en su
mayoría las instituciones o centros de investigación
que han tomado a la especie C. palmata como objeto
de estudio se localizan espacialmente en el sureste
del país (ocho de 11 instituciones) y en la totalidad

de los casos han tenido como referencia de área de
estudio al municipio de Calkiní en Campeche (Figu-
ra 4). Espinosa-Grande et al. (2023) encontraron que
en especies con creciente valor comercial es frecuen-
te el desarrollo de nuevo conocimiento por institu-
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ciones ubicadas espacialmente dentro de la región
donde se cultiva o distribuye de manera natural la
especie, lo que de acuerdo con Santillán-Fernández
et al. (2021) facilita los procesos de transferencia de
tecnología hacia los productores agrícolas.

4 Red de coautoría

En los 78 textos analizados se encontraron 63 pri-
meros autores diferentes, entre primer autor y co-
autores sumaron 112 individuos diferentes. La red
de autores y coautores (Figura 5) estuvo compues-
ta de 112 nodos (autores) y 90 aristas (vínculos).
Los vínculos en un análisis de redes de coauto-
ría son importantes porque es a través de ellos
que un autor puede alcanzar ciertas ideas, cono-
cimiento e información que socialmente es dis-
tante para él (Granovetter, 1973). Los principa-
les autores que desarrollaron investigación don-
de la especie C. palmata fue objeto de estudio de
1961 a 2022 fueron Galviz_Quesada_A (4 textos)
de la Universidad Nacional de Colombia sede Me-

dellín (UNC-Medellín) en temas de biotecnolo-
gía aplicada a procesos de transformación de la
especie; Zambrano_Arteaga_JC (3 textos, Funda-
ción Universitaria Navarra), Chicaiza_Finley_D (3,
UNC-Medellín), y Hoyos_Sanchez_RA (3, UNC-
Medellín) que generaron investigación en su mayo-
ría sobre biotecnología aplicada a la propagación in
vitro de la especie.

En la red de autores también destaca Lopez_L
(3 textos) de la Universidad Politécnica Salesia-
na del Ecuador, quien también ha aplicado pro-
cesos de biotecnología en favor de la transforma-
ción de la especie en productos con valor comer-
cial. En la Figura 5 se observa una subred com-
puesta por los investigadores de México: Cordova_I
(CICY), Cetzal:Ix_W (IT-Chiná), Ortega_Hass_JJ
(ECOSUR-Camp), Godoy_Hernandez_G (CICY),
Munoz_Sanchez_A (CICY), y Gonzalez_Estrada_T
(CICY), quienes al igual que los investigadores de
Colombia y Ecuador han aplicado metodologías de
biotecnología para revalorizar los usos de la espe-
cie.

Figura 4. Distribución espacial de las instituciones de investigación en México que publicaron artículos científicos donde la
especie C. palmata fue objeto de estudio de 1961 a 2022.
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Figura 5. Red de autores y colaboradores a nivel internacional que desarrollaron investigación sobre la especie C. palmata de
1961 a 2022. El tamaño del nodo corresponde con su productividad.

Santillán-Fernández et al. (2023) encontraron
que en general para el sector forestal no maderable
de México, la biotecnología es un área de oportuni-
dad, sobre todo para aquellas especies focalizadas y
de reciente valor comercial, donde la mayoría de la
investigación se ha centrado en describir la botánica
y bondades de uso de las especies, dejando vacíos
en el conocimiento de cómo mejorar la calidad de la
materia prima (Espinosa-Grande et al., 2023).

La densidad de la red de coautoría tuvo un va-
lor de 0,002, lo que dejó de manifiesto la poca cola-
boración entre autores de diferentes países. La den-
sidad es un indicador en el análisis de redes de co-
autoría que implica qué tanto los nodos interactúan
(se vinculan) entre sí; matemáticamente es un valor
dentro del intervalo [0 a 1], entre más cercano al 1
la interacción en la red es mayor (Aguilar-Gallegos
et al., 2016). Sin embargo, para el caso de Colombia
y México se encontró que los autores de una mis-
ma institución tienden a asociarse entre sí, lo que
de acuerdo con Silva et al. (2014) restringe la crítica
constructiva y reduce la retroalimentación sobre la
pertinencia de la investigación. Además de que los
grupos de investigación institucionales tienden a re-
plicar las mismas metodologías en diferentes áreas
de estudio, lo que limita la innovación en la inves-
tigación y permite la circularidad (redundancia en

el objeto de estudio) de las publicaciones (Santillán-
Fernández et al., 2023). Por lo que las sinergias con
autores de otras instituciones puede ser una buena
estrategia para mejorar la cantidad y calidad de las
investigaciones sobre C. palmata a nivel nacional e
internacional.

5 Conclusiones

La evolución espacio-temporal de la producción
científica mostró un crecimiento exponencial de los
textos científicos donde la especie C. palmata fue un
tema de investigación de 1961 a 2022. Esta produc-
tividad se concentró en países de América, donde
la especie se distribuye de manera natural: Colom-
bia (38), México (11) y Ecuador (8). Los temas de
investigación más recurrentes fueron: botánica de
la especie (20), transformación de sus fibras en arte-
sanías (18), producción tradicional (cultivo in situ)
(17) y comercialización de las artesanías (15). Sin
embargo, los trabajos de mayor impacto (medido
por el número de citas bibliográficas) fueron de-
sarrollados en su mayoría por investigadores de
Estados Unidos y Canadá, quienes los realizaron en
Latinoamérica, pero fueron publicados en revistas
de alto impacto y en idioma inglés. Por lo que la in-
vestigación sobre C. palmata en Latinoamérica tiene
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un amplio margen de mejora a través de la publi-
cación de textos en inglés y en revistas de mayor
impacto.

Se encontró un vacío de investigación en temas
asociados con el manejo del cultivo y formas de
propagación en ambientes artificiales (in vitro), y a
excepción de Colombia, ningún país ha publicado
al respecto. Para el caso de México, la investigación
sobre C. palmata se focalizó en el sureste del país, y
estuvo liderada por centros de investigación como
el CICY, IT-Chiná y ECOSUR-Camp, ubicados es-
pacialmente alrededor de la región donde se distri-
buye de manera natural la especie, lo que puede ser
un factor de éxito para que la generación del nuevo
conocimiento tenga un mayor impacto al facilitar
la transferencia de tecnología, en particular si se
considera que la investigación en torno a C. palmata
es incipiente. También se encontró que los autores
de una misma institución tienden a asociarse entre
sí, lo que limita la crítica constructiva y reduce la
retroalimentación sobre la pertinencia de la investi-
gación. Por lo que las sinergias con autores de otras
instituciones puede ser una buena estrategia para
mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones
sobre la especie.

Finalmente, las técnicas bibliométricas mostra-
ron ser una buena metodología para la identifica-
ción de áreas de oportunidad para el desarrollo de
nuevo conocimiento en torno a la especie C. palma-
ta. Sin embargo, se debe considerar el carácter teó-
rico de los hallazgos como una manera de ampliar
el estado del arte, por lo que se sugiere que estudios
posteriores se centren en la aplicación práctica de
los hallazgos científicos para la gestión agrícola del
cultivo, así como para la conservación de la especie.
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