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Introducción

El lenguaje cinematográfico ha mostrado desde
sus orígenes una amplia tendencia a la autorreflexivi-
dad, un fenómeno cuya principal muestra es el rápido
contagio de ideas y recursos expresivos entre textos
fílmicos. Como consecuencia de esta actividad refe-
rencial, a lo largo de la historia han surgido patrones en
ocasiones fuertemente codificados, que configuran el
objeto de estudio de la teoría de géneros. La manifes-
tación más evidente de la importancia de la intertex-
tualidad en el cine contemporáneo es la proliferación

de la cita cinematográfica, entendida como una remi-
sión a un texto fílmico anterior que se incorpora al dis-
curso audiovisual a modo de homenaje o comentario
sobre los temas subyacentes a la narración.

La tesis principal de este artículo es que el estudio
cuantitativo de las citas cinematográficas ofrece una
información relevante para contrastar la pertinencia de
los principales modelos conceptuales manejados por
los estudios cinematográficos, particularmente la teo-
ría de géneros, al poner de manifiesto patrones subya-
centes de influencia entre textos fílmicos. La inspira-
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ción básica proviene de los estudios de visualización
de disciplinas por medio del recuento de co–citaciones
realizados por autores como Small, White y McCain,
que emplean técnicas de análisis de redes y escala-
miento multidimensional (MDS)1 para representar grá-
ficamente la estructura de un área del conocimiento
científico.

Concepto de cita cinematográfica

Ya desde su desarrollo en las primeras décadas del
siglo XX, el lenguaje cinematográfico ha demostrado
un componente elevado de autoconsciencia y preocu-
pación por los aspectos formales de la narración au-
diovisual. Sin embargo, no fue hasta la década de los
60 cuando el análisis de la intertextualidad se convir-
tió en una de las cuestiones prioritarias en el ámbito de
los estudios cinematográficos. Dos circunstancias con-
tribuyeron al desarrollo de esta preocupación: el naci-
miento de una nueva cultura cinematográfica entre los
espectadores, facilitada por la televisión y las filmote-
cas, y la aparición de una generación de realizadores
con formación universitaria y una mayor preocupación
tanto por el lenguaje como por la historia del cine
(Scorsese, Allen, Coppola, etc.).

«Desde los años 60 la cita
cinematográfica se ha

convertido en un elemento
expresivo esencial que los

autores usan para hacer
comentarios sobre el espacio

ficcional de sus películas»

De esta forma, según explica Noël Carroll (1998),
desde los años 60 la alusión a la historia del cine se ha
convertido en una figura expresiva fundamental que
los autores utilizan para hacer comentarios sobre el es-
pacio de ficción creado por sus películas. Estas refe-
rencias toman formas diversas, que pueden ser la imi-
tación directa de modelos cinematográficos, la inser-
ción de fragmentos de filmes, la mención de películas
y directores en el diálogo, la inclusión de títulos en las
marquesinas de los cines, posters y otros elementos del
decorado, etc. Para este autor, la gran cantidad de di-
rectores que hacen de la alusión un elemento nuclear
de su visión autorial convierte a este fenómeno en la
estructura simbólica más significativa que marca la
transición entre el cine clásico y el contemporáneo.

La mayor parte de los trabajos teóricos en torno a
la intertextualidad cinematográfica sugieren adapta-
ciones de estudios provenientes de la literatura o el ar-
te. Así, Stam (2001) aplica al mundo del cine el con-
cepto de transtextualidad de Gérard Genette, que tra-

ta de recoger todos los tipos de relaciones, manifiestas
o secretas, que pueden producirse entre dos textos. En
concreto, Stam define la intertextualidad (en sentido
estricto) como la copresencia efectiva de dos textos
bajo la forma de cita, referencia o plagio. Aplicado al
mundo del cine, una cita es el equivalente a la inclu-
sión de un fragmento de un filme dentro de otro (p. ej.
el clip de El hombre tranquilo en E.T. el extraterres-
tre). Por su parte, la referencia es una evocación audi-
tiva o visual de un texto fílmico diferente. La figura 1
muestra dos ejemplos de referencia al clásico de Ei-
senstein El acorazado Potemkin (1925), extraídos del
filme de Woody Allen La última noche de Boris Grus-
henko (1975).

El concepto de intertextualidad definido de esta
forma equivale esencialmente a lo que en este trabajo
entenderemos como cita cinematográfica. Mijail Iam-
polski (1996) profundiza en las implicaciones de este
fenómeno al definir la cita cinematográfica como «un
fragmento de texto que perturba el desarrollo lineal de
este último y que recibe fuera del texto una motivación
que lo integra en él». Destaca en esta definición el ca-
rácter significativo que confiere necesariamente a la
cita cinematográfica. Dado que interrumpe el discurso
natural del filme aportando elementos de reflexión que
deben ser tenidos en cuenta en la interpretación del
texto, no es procedente hablar de citas 'arbitrarias' o
'caprichosas'.

Una cuestión problemática que suscita esta defini-
ción es que, si bien es evidente que desde un punto de
vista analítico las citas perturban el desarrollo del tex-
to original, en la mayoría de los casos éstas se inte-
gran dentro del flujo narrativo del filme de una forma
transparente para el espectador no informado. El re-
sultado, como explica Carroll (1998), es un sistema
de comunicación doble en el que uno de los discursos
(el que pone en relación el texto fílmico con sus refe-
rentes anteriores en la historia del cine) es inteligible
únicamente por una parte determinada de la audien-

Figura 1
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cia: «la viabilidad de los géneros es la que permite a
la alusión convertirse en una opción práctica. El di-
rector preocupado por la historia del cine puede habi-
lidosamente manipular las formas antiguas, satisfa-
ciendo a la clientela adolescente mientras que conve-
nientemente envía alusiones a los habituales cinéfilos
de las primeras filas».

«La cita cinematográfica
interrumpe el discurso natural
del filme aportando elementos

de reflexión que deben ser
tenidos en cuenta en la

interpretación»

De hecho, se espera del público informado no sólo
que sea capaz de identificar las referencias a películas,
autores, géneros, etc., planteadas por el texto fílmico,
sino también que reconozca las variaciones que se pro-
ducen sobre esas mismas (ritmos, personajes, líneas
argumentales, etc.). Como explica Noël Carroll, den-
tro del cine popular estas desviaciones son las que
constituyen el sello personal del autor.

Revisión de la teoría de géneros
cinematográficos

El sistema de los géneros es uno de los primeros
constructos teóricos que se desarrollaron en el campo
de los estudios cinematográficos, y su utilidad ha sido
indudable al analizar los procesos de producción, dis-
tribución y consumo de textos fílmicos, particular-
mente en la época del Hollywood clásico. En su con-
cepción tradicional equivalen a categorías analíticas
que agrupan filmes con un grado de especialización
elevado, que implica convenciones temáticas y forma-
les fácilmente identificables por el espectador.

Los elementos que determinan qué filmes se ads-
criben a un determinado género son variables. Como
explica Coursodon (1996), algunos géneros estable-
cen límites espaciales y temporales para la acción
(western), mientras que otros se definen por el uso de
determinadas técnicas (animación) o medios estilísti-
cos (la música diegética2 en el musical), o incluso por
los efectos sobre el espectador (terror). Esta disparidad
de criterios permite la existencia de películas que cum-
plen los criterios de más de una categoría, como el
western musical La leyenda de la ciudad sin nombre
(Logan, 1968).

Muchos investigadores han puesto de manifiesto
las limitaciones teóricas que conlleva una delimitación
tan imprecisa. Así, Rick Altman (2003) propone un
acercamiento semántico/sintáctico al cine de género,

que tenga en cuenta al mismo tiempo los elementos
identificadores (características, actitudes, personajes,
planos, lugares, escenarios) y las relaciones esenciales
entre elementos variables que constituyen la sintaxis
fundamental del género: «aceptando simultáneamente
las nociones semánticas y sintácticas de género nos
proveemos de una forma de tratar críticamente distin-
tos niveles de genericidad. Además, un acercamiento
dual permite una descripción más precisa de las nume-
rosas conexiones intergenéricas con frecuencia ignora-
das por las aproximaciones únicas».

Otros investigadores llegan a cuestionar la validez
del concepto de género. Janet Steiger (2003) analiza
la pretendida pureza de los géneros en el Hollywood
clásico y concluye que se trata de un lugar común con
escaso anclaje en la realidad, sustentado por estudios
que emplean métodos críticos que privilegian la cohe-
rencia y la uniformidad. Esta autora propone sustituir
el concepto de género por el de patrón, que es un ele-
mento crucial para los procesos de comparación y, por
lo tanto, para el análisis de la desviación, el diálogo y
la crítica. «Aunque las prácticas de agrupar películas
por géneros hayan sido eclécticas, el agrupamiento de
películas puede seguir siendo una actividad crítica im-
portante por cuanto que puede arrojar luz sobre lo que
hacen los productores y consumidores de cine», escri-
be Steiger.

En todo caso, ya sea desde una perspectiva inte-
gradora del concepto de género que contemple las re-
laciones intergenéricas, como propone Altman, o bien
desde el rechazo de este concepto y su sustitución por
el menos específico de patrón, como sugiere Steiger,
se hace evidente la necesidad de establecer esquemas
semióticos que faciliten el análisis y el agrupamiento
de textos fílmicos. Dado que la construcción real de
estas estructuras se produce necesariamente por un
proceso de influencia, de contagio entre películas o
movimientos cinematográficos, el análisis de la inter-
textualidad fílmica se erige como un proceso funda-
mental para la identificación de estos patrones.

«El análisis cuantitativo de las
citas cinematográficas ofrece

información relevante para
contrastar los modelos

teóricos desarrollados en los
estudios cinematográficos»

En paralelo a los necesarios estudios con metodo-
logías cualitativas que quedan por hacer en este ámbi-
to, es la tesis central de esta investigación que un aná-
lisis cuantitativo de la intertextualidad fílmica a través
de su manifestación más tangible, la cita cinematográ-
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fica, ofrece información relevante para contrastar la
pertinencia de los modelos teóricos desarrollados por
los estudios cinematográficos.

Principios de la investigación

La inspiración básica parte de los trabajos de vi-
sualización de información de autores como Stuart
Card o Chaomei Chen. En el ámbito de la documen-
tación, los estudios de visualización de información
han confluido con una de las líneas principales de in-
vestigación de la disciplina, el análisis cuantitativo de
las citas en documentos científicos.

El punto de partida de este tipo de estudios es que
el análisis de la forma en que los documentos científi-
cos se citan unos a otros pone de relevancia tenden-
cias, grupos de interés y campos de investigación prio-
ritarios, hasta el punto de que se puede construir un
mapa de la producción científica que sirva de orienta-
ción a los sociólogos e historiadores de la ciencia para
contrastar las conclusiones obtenidas con metodologí-
as cualitativas.

Una de las medidas más empleadas para la visua-
lización de literaturas científicas es la co–citación,
concepto introducido por Small en 1973. Se considera
que dos documentos científicos han sido co–citados
cuando aparecen juntos en la bibliografía de un tercer
documento; según sea mayor este índice entre dos do-
cumentos (cuantas más ocasiones han sido citados jun-
tos en bibliografías) más estrecha es la conexión inte-
lectual entre ellos desde la percepción de la comunidad
científica. Con posterioridad, los datos recopilados se
representan gráficamente mediante técnicas de escala-
miento multidimensional (MDS) o similares.

Trabajos de este tipo han sido realizados con éxito
en ámbitos variados como las ciencias de la naturaleza
(Small; Griffith, 1974), la bioquímica y biología mo-
lecular (Garfield, 1981) o la documentación (White;
McCain, 1998). Sin embargo, hasta el momento no se
han desarrollado esfuerzos similares en el mundo del
cine; el único precedente indirecto de esta investiga-
ción es el trabajo de J. A. Walter (2004), que constru-
ye un mapa de películas a partir de información obte-
nida de críticas cinematográficas para ilustrar la técni-
ca de representación H–MDS.

Metodología y fuentes

Con el fin de contrastar la efectividad de la técni-
ca propuesta, en el siguiente apartado expondremos
una representación visual de los datos de co–citación
de textos fílmicos del Hollywood clásico, extraídos de
la base de datos Internet Movie Database3 (en adelante
IMDb). Esta exhaustiva fuente de información contie-
ne fichas de más de 420.000 películas (cortometrajes y

largometrajes) y, en menor medida, otros productos
audiovisuales como series de televisión o videojuegos.
Recoge específicamente los vínculos que se producen
entre filmes dentro de la categoría movie connections.
En concreto, contempla tres tipos de relaciones que se
ajustan al concepto de cita cinematográfica expuesto:
“references” (referencia), “features” (inclusión de un
fragmento) y “spoofs” (parodia).

«La base de datos Internet
Movie Database recoge los

vínculos que se producen entre
películas dentro de la categoría

‘movie connections’»

IMDb es la única fuente de datos que ofrece infor-
mación sobre citas cinematográficas con suficiente ex-
haustividad y rigor como para permitir un análisis
cuantitativo con ciertas garantías. Para la obtención de
la información, se basa sobre todo en las aportaciones
de sus usuarios, que son posteriormente revisadas por
un equipo de especialistas. En la actualidad, ésta pare-
ce la única vía razonable para recopilar la información
de citaciones. Aunque las técnicas automatizadas de
reconocimiento de imágenes y sonido podrían ayudar
a identificar algunos casos de referencias, la abruma-
dora cantidad de información que sería necesario pro-
cesar hace de éste un acercamiento poco realista.

La elección del marco espacio–temporal concreto
de la representación que expondremos a continuación
(el cine de Hollywood en la época clásica) responde a
que es, sin duda, el período más estudiado por la teo-
ría de géneros, y en el que este paradigma analítico ha
mostrado una utilidad mayor. Para la extracción de los
datos de co–citación se han considerado todas las pelí-
culas producidas en EUA en los años que transcurren
desde 1929 (consolidación del cine sonoro) a 1959 (es-
treno de Ben–Hur, la última superproducción rodada
bajo el sistema de los estudios). La consulta, formula-
da a la base de datos el 25 de enero de 2006, devuelve
un conjunto de 24.527 filmes, aunque no todos tienen
datos de citación disponibles.

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior,
hemos considerado que dos películas han sido co–cita-
das cada vez que un tercer filme alude a ambas a tra-
vés de cualquiera de las formas mencionadas (referen-
cia, inclusión o parodia). Así pues, el valor de co–cita-
ción entre dos películas determinadas equivale al nú-
mero de títulos posteriores que las incluyen en común
entre sus referentes. Cabe destacar que, aunque la re-
presentación contempla únicamente películas rodadas
en el período clásico de Hollywood, los datos de cita-
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ción se han extraído de todos los textos audiovisuales
de IMDb.

El recuento de los casos de co–citación se ha rea-
lizado automáticamente a partir de las listas fuente de
IMDb4. Para la extracción de los datos, se ha desarro-
llado un algoritmo en el lenguaje AWK que recorre la
lista y extrae los casos de co–citación entre las pelícu-
las especificadas en el input, almacenando los resulta-
dos en una matriz de doble entrada. La tabla 1 muestra
los datos de las cinco películas con mayor índice de
co–citación.

«La representación visual de
los datos de co–citación de

películas del Hollywood clásico
muestra hasta qué punto la

concepción genérica del cine
está asentada en la visión de

los autores»

La representación que se reproduce en el siguiente
apartado está elaborada con el programa Pajek5, dise-
ñado para el análisis y la visualización de grandes re-
des. En concreto, para la distribución espacial de los
nodos se ha empleado el algoritmo desarrollado por
Fructerman y Reingold en dos dimensiones, que
cumple los criterios estéticos más usuales en este tipo
de visualizaciones.

Con el fin de simplificar lo más posible la repre-
sentación gráfica de los datos de co–citación extraídos,
no se han considerado pertinentes los vínculos cuyo
valor es inferior a 7. Asimismo, se han excluido todos
los nodos cuyo grado es inferior a 3, es decir, aquellos
que han sido co–citados con dos películas o menos.

Resultados y análisis

A través de la representación visual de los datos de
co–citación pretendemos analizar hasta qué punto la
concepción genérica de la historia del cine está asenta-
da en la percepción de los autores. Un gráfico con
clusters claramente definidos y escasamente conecta-
dos entre sí indicaría que la idea de género es algo más
que un paradigma analítico más o menos afortunado;
por el contrario, una red muy tupida e indiferenciada

apoyaría la hipótesis de Steiger sobre la artificialidad
del concepto de género cinematográfico.

La impresión visual que se obtiene de la represen-
tación, reproducida en la figura 2, respalda la concep-
ción genérica del cine clásico de Hollywood. A simple
vista se pueden identificar seis clusters bien diferen-
ciados, que pueden adscribirse a géneros tradicional-
mente reconocidos por los historiadores del cine:

—Musical.

—Animación.

—Ciencia–ficción.

—Terror.

—Cine negro/thriller.

—Western.

Los géneros que en el mapa aparecen reflejados
con una mayor nitidez son aquellos que presentan una
mayor especialización narrativa y unos códigos semió-
ticos más fuertes. Además, cabe destacar que los clus-
ters agotan plenamente las películas genéricas de la se-
lección; el único caso de desplazamiento observable es
el del western El tesoro de Sierra Madre (Huston,
1948), que se sitúa en posiciones cercanas al cine ne-
gro. Tres factores pueden haber influido en este agru-
pamiento irregular: la autoría del filme (está dirigido
por John Huston, al igual que El halcón maltés), las
estrellas (el protagonista es Humphrey Bogart, el ac-
tor más conocido del género) y ciertas características
del propio filme. Y es que, si desde el punto de vista
semántico hay sobrados elementos para clasificar El
tesoro de Sierra Madre como un western (se desarro-
lla en el far west con el tema de los buscadores de oro
como trasfondo), atendiendo a la sintaxis del filme se
observan elementos comunes con el cine negro: la co-
dicia como motor de la acción, el tono pesimista, etc.

Los enlaces intergenéricos son relativamente infre-
cuentes; únicamente las películas más populares de un
determinado género tienden a ser citadas junto a pelí-
culas centrales de otros. Dentro de cada género, las po-
siciones más cercanas al centro del gráfico están ocu-
padas por películas que abren lenguajes cinematográ-
ficos y establecen un canon; así sucede en el caso del
cine de terror (Frankenstein, Drácula), la animación
(Blancanieves y los siete enanitos), el musical (Can-
tando bajo la lluvia) o el western (Solo ante el peli-
gro).

La posición relativa de los clusters en la represen-
tación ofrece también información muy significativa
sobre la estructura de los géneros clásicos. Así, si se-
guimos un eje horizontal imaginario es fácil observar
que a la izquierda del gráfico se sitúan los que cuentan

11 22 33 44 55

1. The wizard of Oz (1939) 0 34 38 25 24

2. Casablanca (1942) 34 0 39 14 15

3. Gone with the wind (1939) 38 39 0 11 21

4. Frankenstein (1931) 25 14 11 0 19

5. King Kong (1933) 24 15 21 19 0

Tabla 1
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con una vocación “fantástica” (terror, ciencia–ficción,
animación y musical), mientras que a la derecha que-
dan los que son más realistas (melodrama, western y
cine negro); entendiendo por “realista” no tanto la vo-
cación de reflejar fielmente la realidad (incluso en el
plano argumental, todos ellos siguen patrones bien co-
dificados) como de someterse a las reglas lógicas que
en ella rigen.

Asimismo, si trazamos un eje vertical resulta evi-
dente que en la zona superior se agrupan los géneros
que en Hollywood tradicionalmente se han considera-
do women’s pictures (el musical y el melodrama), jun-
to con el cine de animación, dirigido al público infan-
til. En la parte inferior quedarían los que cuentan con
un contenido más violento y un tono pesimista: el wes-
tern, el cine negro, el terror y la incipiente ciencia–fic-
ción.

Las posiciones centrales del gráfico están ocupa-
das por filmes que o bien no tienen una adscripción ge-
nérica clara o son influyentes en más de un género. Así
sucede, por ejemplo, con la película que tiene un ma-
yor índice de intermediación6, El mago de Oz (Fle-
ming, 1939) que combina las aventuras destinadas a
un público familiar (en línea con el cine de animación
de Disney) con números musicales y una imaginería
visual que ha tenido una gran influencia en el cine fan-
tástico. Igualmente ocurre con películas como Casa-

blanca (Curtiz, 1942) o Ciudadano Kane (Welles,
1941) que en su estilo visual, y en parte en su argu-
mento, anticipan el cine negro, aunque incorporando
elementos más realistas y dramáticos; o King Kong
(Cooper; Schoedsack, 1933) que comparte elementos
del cine de terror y de aventuras.

Factores como la presencia de determinadas estre-
llas o la autoría dan cuenta de algunos desplazamien-
tos y agrupaciones en apariencia irregulares. Así, por
ejemplo, la comedia La reina de África (1951) se sitúa
en posiciones próximas al cine negro por la doble pre-
sencia del director John Huston y el actor Humphrey
Bogart, al igual que le ocurría a El tesoro de Sierra
Madre. Algo parecido sucede con las tres películas de
Frank Capra representadas (Sucedió una noche, Qué
bello es vivir y Caballero sin espada), que se sitúan
muy próximas entre sí en posiciones centrales del grá-
fico. Asimismo, las películas de Alfred Hitchcock re-
presentadas aparecen enlazadas entre sí en el área de
thriller/cine negro.

En cualquier caso, la nítida presencia de una serie
de géneros con un alto grado de especialización narra-
tiva y estética no debe hacer olvidar que existen pelí-
culas de las que no se puede dar cuenta únicamente
con la teoría de géneros. En particular, el melodrama
muestra una cierta dispersión, síntoma de unos códi-
gos sintácticos y semánticos más laxos que los demás

Figura 2
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géneros. Asimismo, comedias como Historias de Fila-
delfia (Cukor, 1940) o Con faldas y a lo loco (Wilder,
1959), dramas históricos como Los diez mandamientos
(DeMille, 1956) o Ben–Hur (Wyler, 1959), películas
bélicas como El puente sobre el río Kwai (Lean, 1957)
o las comedias de trasfondo social de Frank Capra no
encuentran un acomodo claro en la representación. Así
pues, resulta evidente que a pesar de su indudable uti-
lidad el sistema de los géneros no puede ser el único
modelo para analizar una realidad tan compleja como
el Hollywood clásico.

Conclusiones
El análisis de la intertextualidad cinematográfica

es crucial para entender buena parte del cine contem-
poráneo, sobre todo en Occidente. A través del estudio
de los procesos de derivación y contagio de ideas den-
tro de un medio tan autorreflexivo como el cinemato-
gráfico se ponen de manifiesto patrones de indudable
utilidad para sistematizar el análisis de la producción y
el consumo de textos fílmicos.

En particular, el análisis cuantitativo de las citas
cinematográficas se muestra como una herramienta
eficaz para contrastar las conclusiones alcanzadas des-
de acercamientos cualitativos y para mediar en debates
abiertos. Este trabajo demuestra que la aplicación de
técnicas de visualización a los datos obtenidos del re-
cuento de co–citaciones cinematográficas pone de ma-
nifiesto estructuras subyacentes de influencia desde la
percepción de los propios autores, lo que supone un
avance sustancial para la teoría de géneros.

No obstante, los posibles usos de esta técnica no se
limitan al ámbito académico. Por ejemplo, las visuali-
zaciones generadas pueden emplearse como interfaz
para facilitar la recuperación de información por me-
dio de browsing en videotecas o bases de datos cine-
matográficas, o bien para complementar los mecanis-
mos de recomendación en tiendas virtuales o simila-
res.

Evidentemente, esta investigación no agota las po-
sibilidades que el análisis cuantitativo de citas abre en
el ámbito de los estudios cinematográficos. Otras téc-
nicas como el análisis de co–citación de autores, me-
didas como la identidad de citas (vínculos de un tex-
to/autor con aquellos a los que cita) y perspectivas co-
mo el análisis diacrónico, que muestra el desplaza-
miento de los elementos a través de sucesivas repre-
sentaciones, pueden aportar información de gran inte-
rés para esta disciplina.
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Notas

1. MDS es un conjunto de técnicas estadísticas que permite explorar simi-
litudes y diferencias entre items o individuos con varias dimensiones o
variables. Los algoritmos de MDS parten de una matriz (evidentemente,
multidimensional) con cada item en filas y columnas; luego se asigna un
lugar a cada item en un espacio de sólo 2 ó 3 dimensiones que permite
poderlos visualizar.

2. Música diegética es la que proviene de fuentes que el espectador puede
identificar en la película que está viendo (instrumentos, una radio, etc.).

3. Consultado en: 01–04–06.
http://www.imdb.com

4. La versión de la lista empleada se descargó de IMDb el 25 de enero de
2006. Las listas fuente de la base de datos, actualizadas periódicamente,
se pueden descargar desde la web. Consultado en: 01–04–06.
http://www.imdb.com/interfaces 

5. Consultado en: 01–04–06.
http://vlado.fmf.uni–lj.si/pub/networks/pajek/

6. La intermediación es una medida de influencia que da cuenta de la pro-
porción de rutas críticas entre nodos (las más cortas) que pasan por un de-
terminado nodo.
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