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Se esbozan aspectos teóricos conceptuales sobre la generación y transmisión de la 

comunicación científica como eslabón fundamental para la existencia y desarrollo de 

la ciencia. Se referencian las diferentes canales de comunicación entre científicos. Se 

valora el papel de las revistas científicas en el registro, transferencia, diseminación y 

visualización de la información así como su evolución de la edición impresa a electrónica. 

Se aborda el concepto de difusión y acceso como parámetros para incrementar la 

visibilidad de los resultados de investigación. Se identifican y caracterizan los modelos 

de comunicación científica. Se analiza la estrategia del Movimiento de Acceso Abierto 

a la literatura científica como vía expedita al conocimiento abierto y compartido. Se 

evalúan los criterios de calidad de las publicaciones científicas seriadas. Se caracteriza 

la Universidad de La Habana y su sistema de revistas. Se investiga su representación 

en bases de datos regionales: Latindex, SciELO, RedALyC e internacionales: Scopus 

y Dialnet así como en los directorios de revistas open access DOAJ y ROAD los datos 

aportados constituyen la base para la definición de la proyección estratégica que se 

presenta. Se definen estrategias para redimensionar el modelo de publicación de la 

ciencia a través de las revistas científicas académicas en cuanto a acceso y difusión 

como elementos clave para visualización de información científica que se genera en la 

Universidad de La Habana. 
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1. Introducción

Las profundas transformaciones sociales, políticas, científicas y culturales, así como la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, han 
producido —y siguen produciendo— cambios no sólo en el avance de la información y la 
comunicación académica, sino también en la estructura social del acceso y difusión del 
conocimiento científico. 

El incesante progreso de la ciencia y la difusión de sus resultados ha sido una de las 
principales preocupaciones de los científicos. La producción de conocimientos por medio 
de la investigación, debe permitir el rápido acceso y difusión de la información científica 
y su aplicación facilitando la innovación. Los sistemas de publicación de la información 
científica, constituyen el medio para la certificación y socialización de los resultados de 
la investigación. 

Con la divulgación del conocimiento científico registrado, se puede contribuir a acelerar 
el progreso de la ciencia y evitar la duplicación de los trabajos de investigación. El 
intercambio de experiencias es un canal de comunicación del quehacer de los científicos, 
y resultan una vía necesaria para el progreso y el avance de la ciencia. 

A lo largo de la historia, la evolución de la humanidad —en todos sus aspectos— ha 
propiciado diferentes formas de comunicación científica. El entorno tecnológico generado 
por el desarrollo alcanzado con Internet, ha puesto en manos de los científicos diversos 
medios y oportunidades de comunicación y socialización del conocimiento. 

En tal sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Información Científica 
en la Era Digital: acceso, difusión y preservación (2007) señala que, la estructura general 
del sistema de comunicación científica está presentando un cambio de modelo para la 
comunicación y socialización de la ciencia fundamentado en: 

• Permitir la consulta y difusión instantánea de la información científica. 
• Nuevas herramientas de información y comunicación ofrecen métodos innovadores 

de adición de valor. 
• Se han abierto nuevas vías para el uso de las masas de datos resultantes de los 

experimentos y las observaciones en el proceso científico y para la extracción de 
significado de estos datos almacenados en repositorios en combinación con otros 
recursos de información científica. 

• Surgimiento y desarrollo de paradigmas como: documento electrónico, edición 
digital, e-prints, e-ciencia, repositorios digitales, acceso abierto a la información. 

• El desarrollo del movimiento del acceso abierto, basado en la idea de que es 
preciso mejorar el acceso a las publicaciones y a los datos en la era de Internet. 
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La comunicación científica enfrenta hoy grandes retos ante las exigencias de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, el usuario requiere de información de calidad pero la 
misma debe estar visible. La difusión del conocimiento es una fase del trabajo científico 
que tiene lugar cuando la producción intelectual ha sido publicada y se permite el acceso 
y la consulta a la misma. Sin visibilidad no hay uso del conocimiento que es en definitiva 
la razón de ser de su producción (Ochoa, 2004).

Las revistas científicas constituyen uno de los principales canales de comunicación y 
difusión de los resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia 
en la mayoría de los campos del conocimiento. (Miguel y Felquer 2011); asimismo en las 
universidades y los centros de educación superior forman parte de la memoria científica 
de estas instituciones. 

 La visibilidad de las publicaciones seriadas dependerá de la inclusión que estas alcancen 
en las bases de datos nacionales, regionales e internacionales. El acceso y difusión 
constituyen elementos clave para incrementar la visibilidad. (Rozemblum, 2012; Guedon, 
2011; Ferreira y Cristofoli, 2010; Aguado et al., 2008). En el caso de esta investigación 
el concepto de visibilidad se aborda en correspondencia con los criterios de los autores 
antes mencionados. En la medida que una “revista tiene más visibilidad en relación a 
su difusión (Rozemblum y Banzato, 2012) más interés despierta, más trabajos recibe 
para su publicación y la selección de los artículos eleva la calidad de sus contenidos” 
(Villamón, Devis, Valenciano, 2005).

1.1 Antecedentes

El tema de la difusión, acceso y visibilidad de la publicación de la ciencia a través de las 
revistas científicas académicas ha sido abordado por diferentes autores en la literatura 
internacional consultada, se destacan las contribuciones de: Gross y Gross (1927); 
Garfield (1955); Garvey y Griffith (1972); Feyerabend (1975); Roosendaal y Geurts 
(1997); Moya y Herrero (2000); Packer (2002); Garfield (2003); Russell (2001); Lancaster 
y Pinto (2001); Garfield (2003); Ochoa, (2004); Córdoba (2006); Aguado et al. (2008); 
Oppenheim (2008); Torres-Salinas y Cabezas-Clavijo (2009); Delgado López–Cózar y 
Ruiz Pérez (2009); Suber (2009); Ghosh (2009); Harnad (2009); Solís Cabrera (2010); 
Torres-Salinas (2010); Merlo (2010); Ferreira y Cristofoli, 2010; Babini (2010); Björk 
(2010); Torres-Salinas y Jiménez-Contreras (2010); Miguel y Felquer (2011); Guedon, 
(2011); Rozemblum (2012); Alperin, Fischman, Willinsky (2012); Baiget y Torres-Salinas 
(2013); Delgado López-Cózar y Cabezas-Clavijo (2013); Cronin (2013); Rodríguez-Yunta 
et al. (2013); Cianflone (2014); Schweitzer, et al. (2014); Ferreira, Clipes, Caregnato 
(2014); Odlyzko (2014); Marques Gomes (2014); Bueno de la Fuente (2015); Rozemblum, 
Unzurrunzaga, Pucacco, Banzato (2015), por referenciar los más sobresalientes que se 
citan en esta investigación. Los aportes de estos autores, desde sus posiciones, han 
servido de antecedentes bibliográficos del tema que se investiga.
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En Cuba, el tema de la difusión, acceso y visibilidad de la publicación de la ciencia a 
través de las revistas científicas académicas ha sido abordado con enfoques diferentes, 
los cuales pueden ser considerados antecedentes de esta investigación por los aspectos 
en común que en convergen. 

Valdés Pérez (2003) realiza un estudio sobre la primera publicación científica de la 
Universidad de La Habana titulado: Revista Universidad de La Habana: “...elevarse como 
los montes...” Estudio sobre satisfacción de intereses. La investigación describe esta 
publicación desde el punto de vista de sus características editoriales y de la calidad 
científica de las contribuciones de los profesores e investigadores que publican en esta 
publicación seriada. 

Se referencia la investigación presentada por Chong Garrido en el 2006, la cual aborda 
el tema de las Revistas científicas universitarias de la Dirección de Información Científico 
Técnico de la Universidad de La Habana, ¿Documentos visibles?. Se realiza un estudio 
del proceso de edición de las revistas científico-académicas de la mencionada academia 
aborda la necesidad eminente de transitar, de la edición impresa hacia la edición digital, 
para lograr una mayor visibilidad de la producción científica, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Sánchez Tarragó, en el 2007, analiza los conocimientos y actitudes de los investigadores 
cubanos de institutos de salud sobre el Movimiento de Acceso Abierto a la información. 
Esta autora parte de un análisis teórico del papel de las revistas en el proceso de la 
comunicación científica, y cómo la crisis del sistema de comunicación de la ciencia da 
paso a nuevas iniciativas para la publicación del conocimiento científico, además aborda 
en su investigación el impacto de este movimiento en Cuba, a la vez que establece 
estrategias para fomentar esta iniciativa en nuestro país.

Vidal presenta, en el 2008, la propuesta metodológica y sistémica de un repositorio de 
información para la revista técnica Tono. El objetivo fundamental de esta investigación 
es proponer las bases metodológicas y sistémicas de un repositorio de archivos digitales 
para la gestión integral de la información incluida en la publicación de la revista técnica 
Tono de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Se propuso el uso 
de herramientas informáticas de software libre para la gestión de contenidos, con el 
propósito de organizar, buscar, recuperar y difundir la información de manera rápida, 
eficiente, interoperable, interactiva para alcanzar una mayor visibilidad.

Casate, en el 2009, realiza una ―Propuesta de perfeccionamiento de los servicios 
de la Red Cubana de la Ciencia en correspondencia con los principios y fundamentos 
tecnológicos del acceso abierto―, cuya investigación está dirigida a sistematizar los 
principios, estrategias y los fundamentos tecnológicos en los que se basa el acceso 
abierto, así como conocer sus ventajas e impacto en la comunicación científica y el grado 
de desarrollo de iniciativas de acceso abierto en diferentes áreas geográficas, con énfasis 
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en la región de América Latina y el Caribe. Se realizó un estudio de caso con el propósito 
de analizar cómo se implementa en la Red Cubana de la Ciencia el acceso abierto y 
determinar sus principales fortalezas y debilidades, para proponer recomendaciones que 
contribuyan al perfeccionamiento de la gestión de los contenidos y al incremento de su 
visibilidad, en alineación con los principios y modelos sugeridos por el acceso abierto.

Valdés Pérez en el 2010 presenta como investigación doctoral el Comportamiento de 
la producción y la difusión académica en tres universidades cubanas mediante sus 
principales canales de comunicación científica (1990-2005). Se realiza la caracterización, 
comportamiento y valoración de la difusión del conocimiento académico en las revistas 
Universidad de La Habana, Islas y Santiago. Se estudiaron las políticas editoriales de 
cada publicación seriada y su interrelación con los principales atributos de la cultura 
organizacional y las perspectivas como medios de comunicación institucional para la 
socialización de la cultura científica, el monitoreo y la observación de la producción científica 
universitaria con el propósito de medir y evaluar cualitativamente el comportamiento de 
las tres revistas objeto de estudio.

Sánchez Tarragó en el 2010 realiza como tesis doctoral una Política para el acceso 
abierto a la producción científica del Sistema Nacional de Salud de Cuba. La investigación 
determinó los elementos a tener en cuenta para la política en consonancia con la realidad 
cubana y se comprobó la necesidad de familiarizar a los miembros del sector salud con 
los recursos de acceso abierto en el Portal de INFOMED y los beneficios el acceso abierto 
para diseminar y acceder a la información a través de este canal de comunicación. Se 
determinaron los aspectos que deben tener en cuenta la política presentada para el 
registro, depósito y diseminación de los resultados científicos generados por instituciones 
académicas y de investigación del sector salud en régimen de acceso abierto.

Otros autores, en el ámbito nacional, han publicado artículos científicos y han guiado 
investigaciones orientadas al tema abordado, muchos de los cuales confluyen en algunas 
de las aristas tratadas en la investigación. Se destacan los contenidos relacionados con: 
la edición de revistas científicas, el acceso libre a la información científica, los enfoques 
epistemológicos de la ciencia y estudios de visibilidad de la comunicación de ciencia. En 
tal sentido es posible referenciar a: Arencibia (2007/2010); Vega (2007/2010); Cañedo 
Andalia (2007); Torricella, Lee, Huertas, (2008); Sánchez Vignau y Molina Piñeiro (2008); 
Casate, Pérez, Mena, (2009); Cañedo (2010); Molina, Marrero, Puentes (2015).

1.2 Justificación

Las revistas científicas académicas constituyen el medio por excelencia de publicación de 
los resultados de investigación. Es un hecho indiscutible que las mismas son el principal 
medio de comunicación entre expertos de una determinada ciencia o especialidad y son, 
por tanto, una fuente fundamental para difundir la información especializada, además 
de ser el instrumento más usado por la comunidad científica para dar a conocer sus 
trabajos y convertirse en el reflejo del funcionamiento general de la ciencias, de sus 
investigadores, de la relación entre las distintas disciplinas del saber. 
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La Universidad de La Habana cuenta con un sistema de revistas científicas académicas 
se estima que el modelo que presenta no satisface las necesidades actuales de 
información de la comunidad científica-académica, por lo que se limita el acceso y uso 
de la información que se publica y por tanto la visibilidad: “la ciencia que no se ve, no 
existe” (RedALyC, 2015)

En tal sentido, en la presente investigación se analiza cuál es el nivel de difusión y acceso 
que presentan las revistas científicas académicas que se publican en la Universidad de 
la Habana. El resultado de este análisis permitirá realizar una proyección estratégica que 
permita posesionar a nivel regional e internacional a las publicaciones seriadas científicas 
que se editan esta Alta Casa de Estudios.

En la revisión bibliográfica realizada se pudo comprobar que existen numerosas bases 
de datos internacionales que pueden ser consultadas para demostrar la visibilidad de las 
revistas científicas. Sin embargo, se seleccionaron para este análisis las siguientes bases 
de datos en el marco regional: Latindex, SciELO, RedALyC, y los directorios de revistas 
open access DOAJ y ROAD por resultar los más citados en la literatura consultada como 
espacios donde es posible hacer visible la ciencia que se genera en países que no tienen 
oportunidad para dar a conocer sus resultados de investigación en bases de datos de 
alto impacto, como es el caso de Cuba. 

En el plano internacional se decidió revisar la presencia de las revistas de la UH en la 
base de Scopus, y comprobar el resultado en el portal de SCImago, desarrollado por el 
Grupo SCImago de Universidad de Granada. Se dispuso la consulta de esta herramienta 
tenido en cuenta que los datos que se proporcionan están sustentados en la base de 
datos Scopus de Elsevier, la misma incluye un gran número de revistas científicas y 
académicas procedentes de la región de América Latina y del Caribe con una cobertura 
temática multidisciplinaria.

Con la finalidad de abarcar todas las alternativas posibles para investigar el grado de 
representación de las revistas de la Universidad de La Habana en cuanto a difusión y 
acceso en bases de datos internacionales, se determinó consultar Dialnet considerado 
como uno de los mayores portales del mundo para dar visibilidad a la ciencia que se 
produce en los países de habla hispana. Además compila información de calidad sobre las 
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales correspondiéndose con los perfiles académicos 
y científicos que abordan las publicaciones seriadas a investigar.

1.3 Planteamiento del problema 

La Universidad de La Habana cuenta con un sistema de revistas científicas académicas sin 
embargo el modelo de publicación y difusión que impera no se satisface las necesidades 
actuales de información de la comunidad científica lo que limita el acceso y uso de la 
información que se publica y por tanto la visibilidad de la ciencia que se genera.
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el nivel de visibilidad alcanzado por las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana en bases de datos regionales e internacionales?

¿Qué elementos debe contener una estrategia que permita la visibilidad el acceso y la 
difusión de las revistas científicas y académicas de la Universidad de La Habana? 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se propone el siguiente sistema de 
objetivos:

1.5 Objetivo general

Diseñar una propuesta de estrategias para redimensionar el acceso y la difusión de las 
revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana.

1.5.1 Objetivos específicos

1. Sistematizar los referentes teóricos conceptuales sobre la difusión, acceso y visi-
bilidad de la publicación de la ciencia en revistas científicas académicas.

2. Referenciar los modelos de comunicación científica y sus principales características. 

3. Abordar la difusión y el acceso como parámetros para incrementar la visibilidad de 
la publicación de la ciencia.

4. Caracterizar el sistema de revistas científicas-académicas de la Universidad de 
La Habana.

5. Analizar la representatividad de las revistas científicas-académicas de la 
Universidad de la Habana en las bases de datos regionales: Latindex, RedALyC, 
SciELO, e internacionales Scopus y Dialnet y en los directorios DOAJ y ROAD.

6. Establecer las pautas estratégicas para redimensionar la visibilidad, difusión y 
acceso de las revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana

1.6 Metodología de la investigación empleada

Se emplearon diferentes métodos y técnicas de investigación para dar cumplimiento 
a los objetivos propuestos. Los métodos de análisis síntesis para el abordaje teórico 
conceptual de la investigación, el histórico lógico permitió caracterizar el objeto de estudio 
y el inductivo deductivo para a partir de los datos obtenidos se realizó una representación 
de la realidad en cuanto a la difusión y acceso de las revistas científicas académicas 
de la Universidad de La Habana en las bases de datos regionales e internacionales 
seleccionadas que permitió contar con los elementos para la propuesta de estrategias que 
se presenta. Como técnicas de investigación se utilizaron la observación y la entrevista 
para fundamentar los resultados.
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1.7 Aporte científico 

El resultado de la presente investigación permitió contar con una valoración del estado 
actual de la difusión y acceso de las revistas científicas académicas de la Universidad de 
la Habana, avalado por el análisis de la representatividad en bases de datos regionales 
e internacionales. El análisis resultó la base para establecer una proyección estratégica 
que redefinirá el modelo de publicación y difusión actual del sistema de revistas de la 
UH. Se estableció la proyección estratégica que responden a las tendencias actuales 
de comunicación científica propuesto por el movimiento de acceso abierto a la literatura 
científica. Se define la necesidad de transitar de las revistas tradicionales a revistas 
electrónicas en acceso abierto. Se establecen las bases para la implementación de un 
repositorio de información convertido en una hemeroteca virtual para la difusión, acceso 
y visibilidad de las revistas científicas generadas en esta Alta Casa de Estudios.

1.8 Estructura del documento

La presente investigación esta estructura en introducción, cinco capítulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos.

Capítulo 1. Se esbozan aspectos teóricos conceptuales sobre la generación y transmisión 
de la comunicación científica como eslabón fundamental para la existencia y desarrollo 
de la ciencia. Se aborda la comunicación científica como forma de socialización del 
conocimiento. Se explican las diferentes vías de comunicación entre científicos. Se 
valora el papel de las revistas científicas en el registro, transferencia, diseminación y 
visualización de la información así como su evolución de la edición impresa a la electrónica. 
Se identifican los modelos de comunicación científica y sus principales características. Se 
caracteriza al Movimiento de Acceso Abierto a la literatura científica como nuevo modelo 
de comunicación científica y como vía expedita al conocimiento abierto y compartido. Se 
fundamenta a partir del criterio de diferentes autores que la difusión y el acceso en bases 
de datos es un aspecto clave para alcanzar la visibilidad de las revistas científicas. Se 
referencian los criterios de calidad científica y editorial que requieren las publicaciones 
científicas seriadas para tener presencia en bases de datos regionales e internacionales. 

Capítulo 2. Se caracteriza a la Universidad de La Habana y se describen las veinte revistas, 
objeto de estudio, las mismas constituyen el reflejo de la publicación de los trabajos de 
investigación en diferentes ramas del conocimiento humano como: las ciencias sociales, 
económicas y naturales y exactas, justamente las revistas son especializadas en las 
disciplinas que responden a las áreas del conocimiento que representan la docencia y la 
investigación de las especialidades que se estudian e investigan en la UH.
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Capítulo 3. Se explica el marco metodológico de la investigación, se describe el enfoque 
y las concepciones metodológicas del estudio realizado. Se abordan los métodos y 
técnicas aplicados en la recopilación, procesamiento, organización y representación 
de la información, así como las fases de la presente investigación. Se exponen los 
procedimientos para la revisión bibliográfica y los resultados del proceso de revisión de 
la misma.

Capítulo 4: Se realiza la evaluación de las revistas científicas y académicas de Universidad 
de La Habana para determinar si se encuentran indizadas en bases de datos regionales: 
Latindex, SciELO, RedALyC y los directorios de revistas open access DOAJ y ROAD. En 
el plano internacional se decidió revisar la presencia de las revistas de la UH en la base 
de Scopus, y comprobar el resultado en el portal de SCImago Journal & Country Rank, 
desarrollado por el Grupo SCImago de Universidad de Granada. Se determinó además 
consultar Dialnet considerado como uno de los mayores portales del mundo para dar 
visibilidad a la ciencia que se produce en los países de habla hispana. Se analizó en 
el contexto nacional si las revistas de la UH son consideradas publicaciones periódicas 
científico-técnica certificación otorgada en Cuba por la Resolución No. 59/2003, del 
CITMA. El resultado se presenta en tablas y figuras se demuestra que el nivel de difusión 
y acceso de las revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana en 
bases de datos regionales e internacionales es escaso se puede afirmar que no son 
visibles. Se cuenta con los elementos necesarios para la presentación de la proyección 
estratégica que permita el reposicionamiento de las publicaciones científicas seriadas de 
la UH en cuanto a su difusión y acceso.

Capítulo 5: Se presenta la proyección estratégica para el reposicionamiento de revistas 
científicas académicas de la Universidad de La Habana: su difusión y acceso.

Se arriban a conclusiones y recomendaciones dando respuesta a los objetivos propuestos 
en la investigación.

Se relaciona la bibliografía consultada compilada por el estilo APA con la ayuda del gestor 
de contenido bibliográfico EndNote X7.

El documento finaliza con anexos como soporte a la investigación. Se incluyen índices 
de siglas utilizadas, tablas y figuras.
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Capítulo 1

Referentes teóricos conceptuales sobre la difusión, acceso y 
visibilidad de la publicación de la ciencia a través de las revistas 

científicas y académicas

1.1  La ciencia como un modo de producción del conocimiento 

A lo largo de la historia se observa como la evolución económica, política y social de la 
sociedad tiende a desarrollar nuevas necesidades de comunicación de la ciencia. La 
ciencia reúne una serie de propiedades que a la vez la identifican: su provisionalidad, su 
tradición acumulativa, su interdisciplinariedad, el rápido crecimiento del conocimiento, su 
aplicación y la comunicación de sus resultados. La puesta en práctica de los resultados 
de la investigación científica dependerá de la comunicación eficaz que se realice en 
cualquier rama de la ciencia. 

La ciencia se ha visto modificada profunda y radicalmente muchas veces en su historia. 
Del mismo modo, los criterios de experimentación, verificación, observación, medición, 
han sido transformados de una generación a otra [...] cualquier juicio general o universal 
que tendiera a agruparlos en una solo categoría sería un error (Feyerabend, 1975).

Desde la antigüedad existieron en diversas sociedades manifestaciones, más o menos 
desarrolladas, de interés por comprender al mundo. Estas se pueden calificar de 
científicas, y están enmarcadas en el período que va desde mediados del primer milenio 
a.n.e hasta las puertas de la Revolución Científica Siglo XV. Estas constituyeron premisas 
del surgimiento de la ciencia (Cañedo, 1996).

Agazzi, 1996 apunta que la ciencia en su evolución ha cambiado considerablemente: la 
ciencia en la antigüedad se basó en la observación, para luego orientarse al descubrimiento 
centrándose fundamentalmente al recurso de la experimentación y la matematización y 
finalmente, lo cual sería un rasgo contemporáneo, a la investigación. 

En tal sentido, la forma de analizar, definir y practicar la ciencia ha variado con rapidez. 
Su variación ha estado condicionada por los métodos aplicados para su interpretación y 
a la corriente filosófica que ha representado. Hoy la ciencia es un fenómeno masivo y de 
gran complejidad, del escaso número de científicos en siglos anteriores, se ha pasado a 
cientos de miles en la actualidad, lo que ha provocado un incremento considerable de la 
investigación y de la producción científica. La ciencia se ha convertido en un fenómeno 
social de gran magnitud y de importante valor estratégico para el desarrollo de la llamada 
sociedad de la información y del conocimiento. 
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Los científicos han pretendido, a través de sus investigaciones, formular los sustentos del 
conocimiento científico, como fundamento lógico de la ciencia para construir un método 
intrínsecamente fiable en el logro de nuevos hallazgos. Sus principales preocupaciones 
han estado relacionadas con problemas tales como: el significado y la verdad de las 
proposiciones, los criterios de demarcación y verificación de la ciencia (Brown 1983). 

La palabra latina scientia –de scire, saber, conocer-significa en su sentido más amplio 
toda clase de conocimiento… la ciencia es el conocimiento organizado de los fenómenos 
naturales y el estudio racional de las relaciones existentes entre los conceptos con los 
que expresamos esos fenómenos (Dampier 1972).

El concepto de ciencia se ha redefinido teniendo en cuenta la evolución y desarrollo del 
pensamiento humano en las diferentes épocas. Los filósofos griegos Pitágoras, Euclides, 
Galeno, Platón, Aristóteles y Sócrates construyeron sistemas de pensamiento que han 
producido un efecto profundo en los más diversos campos de la investigación humana 
(Wartofsky 1973).

El nacimiento de la ciencia moderna entre los siglos XV al XVII tiene como representantes 
a Bacon, Galileo, Copérnico y Newton. En esta época, se alcanzan numerosos logros y 
avances científicos en campos como la astronomía, la mecánica, la óptica, la anatomía, 
la química y la matemática. 

Entre 1660 y 1700 surgen las sociedades científicas de Inglaterra, Francia y Alemania, 
lo que provocó que las nuevas ideas se fueran conociendo y difundiendo cada vez en el 
seno de la clase media, la ciencia merece ser considerada como un punto de inflexión en 
la historia del pensamiento y las ideas (Barnes 1995).

En el siglo XVII, la ciencia es fundamentalmente actividad… establecida, financiada, 
desarrollada por profesionales, que requieren de una sólida institución… debe 
institucionalizarse para asegurar su permanencia … en este proceso de institucionalización 
se originan tradiciones y escuelas que se instalan en universidades, laboratorios e 
institutos de investigación, (Bernal 1969) todavía no se utiliza la palabra científico ésta 
aparece por primera vez en 1883 cuando Whewell la empleó para denominar a los que se 
habían reunido en la Asociación Británica para el avance de la ciencia… si este término 
se consolidó en el vocabulario, se debió a que muchos hombres de ciencia lo acogieron 
para describirse como profesionales (Bowler y Morus 2005).

En el siglo XIX la ciencia se institucionaliza, se crean puestos de trabajo, surgen nuevas 
universidades y departamentos de ciencias. Las relaciones que se establecen entre 
empresa y ciencia permiten el desarrollo de la revolución industrial, de ésta manera se 
favorecen la institucionalización de las actividades de la revolución industrial y de las 
actividades científicas. El desarrollo tecnológico y la inclusión del estudio de la ciencia en 
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los sistemas educativos aseguraron las condiciones propicias para desarrollar carreras 
científicas. (Echevarría 1999; Bowler y Morus 2005).

En el siglo XX la filosofía de la ciencia se institucionaliza como disciplina, se originan 
diversas formas de concebir la ciencia: desde la ciencia como conocimiento objetivo, 
cierto y fiable. Se aprecia un desarrollo en la ciencia militar, la biología, la medicina, las 
telecomunicaciones y la microelectrónica. 

En la década de los sesenta Price (1963) acuñó el concepto la ciencia de la ciencia, se 
comienza a aplicar los recursos y métodos científicos al análisis de la ciencia misma; 
propone además considerar como ciencia “lo que se publica en los artículos científicos”

Un aporte relevante de Price ha sido que, relacionó el crecimiento del conocimiento 
científico con el aumento de los documentos generados y formuló la Ley del Crecimiento 
Exponencial de la Ciencia. Su formulación consideró como un problema inseparable 
del crecimiento de la ciencia es el rápido envejecimiento de la información científica 
producida; es decir, los científicos utilizan con mayor frecuencia la literatura reciente, por 
lo que aumenta la tendencia a dejar de consultar las publicaciones científicas al poco 
tiempo de su aparición por su grado de obsolescencia.

En la década del 70 del siglo XX, autores como Kuhn (1971), Lakatos (1974), Feyerabend 
(1975), Toulmin (1976), Merton (1977) promovieron un nuevo enfoque de la ciencia como 
una organización social que cambia, con un mayor énfasis en la dinámica de la ciencia 
y en el contexto de descubrimiento que han contribuido a demarcar y definir aspectos 
básicos de la metodología científica, desde posiciones epistemológicas.

Para Kuhn (1971), la ciencia no consistía en la totalidad de las proposiciones verdaderas, 
ni estaba regida por principios lógicos y metodológicos inmutables, sino que representaba 
una empresa social basada en un consenso organizado sostiene además que “el 
crecimiento racional de la ciencia a través de períodos sucesivos de ciencia normal, en 
los que las comunidades de científicos comparten un mismo paradigma interrumpidos por 
revoluciones en las que otro paradigma completamente diferente reemplaza a la que se 
venía utilizando y que propone problemas nuevos para que la investigación los dilucide.”

Según Wartofsky (1973) la ciencia es una actividad humana que da lugar a un cuerpo 
sistemático y organizado de conocimientos que nace de leyes y principios generales. 

Lakatos (1974) concibe a la ciencia centrada en los proyectos de investigación constituidos 
por un núcleo, un cinturón protector y una heurística a los que analiza de forma incisiva.

Por su parte Feyerabend (1975), tiene la concepción que la ciencia es esencialmente una 
actividad anarquista y que un anarquismo teórico no sólo es más realista y humanitario, 
sino que promueve mejor el progreso de la ciencia y la sociedad.
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Toulmin (1976) plantea que la ciencia utiliza un conjunto de procedimientos explicativos 
establecidos y una serie de variantes conceptuales más tentativas, cuyo cambio evolutivo 
está regido por un consenso general acerca de los criterios de selección de las variantes 
y de los ideales explicativos que iluminan los procesos científicos.

Merton (1977) aborda la ciencia como una institución social estructurada sobre normas 
que caracterizan el comportamiento de los científicos en el ejercicio de su profesión, 
que realiza un conjunto de roles regulados funcionalmente que lo llama ethos (Orozco 
y Chavarro, 2010). Lo define como un conjunto de valores, creencias, presuposiciones, 
reglas, prescripciones y costumbres, sostenidos por sentimientos y afectos que distinguen 
y mantienen unidos a los científicos Merton (1977).

El ethos en la ciencia según Merton (1977) se distingue por cuatro principios:

• El universalismo cuando la comunidad científica de manera generalizada, acepta 
una teoría o un resultado certificado. Ese conocimiento, es el valor científico de la 
ciencia de acuerdo con la observación y el conocimiento anteriormente confirmado.

• El comunismo que define al conocimiento como propiedad colectiva, la colaboración 
social; se valora la originalidad y honestidad intelectual del científico. 

• El desinterés sustentado en la imparcialidad de la ciencia contrastable 
públicamente promoviendo una coherencia entre la autonomía de la ciencia y sus 
responsabilidades con la comunidad.

• El escepticismo organizado que le atribuye al científico la necesidad de examinar 
y juzgar los conocimientos con independencia de las creencias o la opinión. 

Latour (1987) divide a la ciencia en: ciencia establecida y ciencia en acción. En este 
sentido, la ciencia establecida es la ciencia vista como un producto, que tiene entre sus 
rasgos distintivos en un conjunto de conocimientos proporcionados por la nueva visión 
integral de la misma. Teniendo en cuenta como premisa que todos los aspectos del 
proceso resultan relevantes para obtener el producto deseado.

Núñez Jover (1994) analiza a la ciencia “como el sistema de conocimientos que modifica 
nuestra visión del mundo real y enriquece nuestra imaginación y nuestra cultura; se 
le puede comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos 
conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los 
fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola 
como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; 
la ciencia también se nos presenta como una profesión debidamente institucionalizada 
portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien identificadas”
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Por su parte, Maltrás (2001) analiza a la ciencia como proceso, “la ciencia en acción “la 
interpreta como proceso donde se ofrece un conjunto de elementos que intervienen en 
la producción y en las condiciones que tiene lugar la ciencia. Este proceso contribuye 
a mejorar el conocimiento disponible a través de su desarrollo dialéctico para crear un 
nuevo conocimiento.

Bordons y Zulueta (1987) apuntan que la ciencia “es una actividad multidimensional, 
tanto en su naturaleza como en sus resultados, que tienen una dimensión científica, pero 
también académica, económica, tecnológica y social”.

Bjok (2007) por su parte señala que la ciencia es, “por su naturaleza global y colaborativa, 
el tipo de capacidades que ahora se ofrecen están perfectamente alineados con los 
objetivos de intercambio de conocimientos abiertos de la comunidad académica en redes”

La ciencia es un proceso social, una actividad dinámica y evolutiva, y su progreso depende 
de la formulación continua de cuestiones, de la transformación de estas cuestiones en 
objetos de investigación y de la divulgación de los resultados obtenidos. Mediante la 
ciencia, los individuos intentan conocer el mundo y buscan respuestas y explicaciones 
para las innumerables situaciones y fenómenos que suceden a su alrededor. Pinheiro, 
Da Silva, Schwarz (2014).

Con estos elementos es posible resumir que la ciencia es un proceso acumulativo y 
progresivo, que permite la adquisición y organización de conocimientos más fiables de 
los que se disponen, validados por métodos de investigación rigurosos que llevan a la 
constitución de nuevos conocimientos. La ciencia puede ser vista como un modo de 
producción de conocimientos donde un viejo paradigma es sustituido por otro, que genera 
un nuevo problema a investigar. Su proceso cíclico es la condición obvia del desarrollo 
alcanzado en el proceso de investigación y la comunicación o difusión de ese resultado 
se realiza a través de la publicación como recompensa a la labor científica realizada. 

Los rasgos de la ciencia han seguido la propia evolución de los análisis epistemológicos 
realizados, fue caracterizada por Showalter... et al. (1974) como: provisional, pública, 
replicable, probabilística, humanística, histórica, única y empírica.

Las respuestas a las interrogantes que emanan de la realidad son analizadas por medio 
de métodos científicos que permiten crear un nuevo conocimiento y a la vez surgen 
nuevas preguntas, que enriquecen a la ciencia. Se asume entonces, que la ciencia 
se reconstruye tras períodos verdaderamente revolucionarios, que traen consigo la 
instauración de un nuevo paradigma, como realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 
a una comunidad científica (Kuhn, 1971), cuya función radica en cohesionar, organizar y 
socializar el conocimiento. 
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La credibilidad de sus resultados de investigación se acepta por la validez del 
reconocimiento del conocimiento certificado. La validación y comunicación es el medio 
por el que la ciencia se hace confiable. La publicación de un descubrimiento científico es 
un factor vital para la legitimar la certificación del resultado del nuevo conocimiento. 

La publicación de los descubrimientos obtenidos tras la aplicación de métodos rigurosos 
y fiables, le añade a la ciencia su condición de conocimiento público, trasmitida a otros, ya 
sean investigadores individuales, grupos de investigación, comunidades especializadas 
o público en general, de modo que un resultado de investigación únicamente adquiere 
importancia tras su publicación. (Ziman, 1979; Maltrás, 2001).

El desarrollo de la ciencia como sistema es gobernado por la producción y flujo de 
información hasta que ésta se transforma en conocimiento científico. La obligación de 
compartir el conocimiento y de hacerlo público, permite que la ciencia desarrolle un 
complejo sistema de comunicación. La comunicación entre los científicos hace de la 
intersubjetividad el fundamento del saber adquirido. 

En tal sentido, el conocimiento científico se asienta en la investigación crítica de la 
realidad empleando un método de investigación científica que da como resultado un 
nuevo conocimiento que se ve continuamente modificado y mejorado a merced de 
la evaluación de los resultados que realiza la propia comunidad. La búsqueda de la 
novedad permanente hace de la investigación el centro de la actividad científica la cual 
es transmitida fundamentalmente a través de la comunicación escrita. 

La comunicación escrita es inherente a la lógica interna de la comunicación de la ciencia 
y no puede existir una sin la otra, Delgado López–Cózar y Ruiz Pérez (2009) identifican 
un conjunto de razones en torno a esta afirmación, entre las que es posible mencionar: 

• La tradición acumulativa de la ciencia, expresada en el aprovechamiento sucesivo 
de los hallazgos, experimentos e ideas de unos científicos por otros en una cadena 
sin fin donde se encuentra la raíz de la ciencia, que no brota por generación 
espontánea, ya que un nuevo conocimiento surge de un conocimiento anterior. La 
existencia de comunicación escrita facilita la publicación y hace posible que en las 
bibliotecas se creen las condiciones para el acceso y uso de forma permanente de 
los resultados científicos plasmados en los documentos. 

• El método científico empleado para verificar la validez de sus hallazgos, de modo 
que permita la demostración científica de lo que se investiga y, una vez verificado 
como un nuevo aporte a la ciencia, lograr la difusión, publicidad y validación 
del conocimiento haciendo públicos los resultados acreditados por métodos 
científicos, permitiendo la divulgación y el uso de ese nuevo conocimiento por 
otros investigadores. 

• El reconocimiento y la recompensa científica por medio de la publicación de 
los resultados, lo que permite registrar la investigación y asegurar la propiedad 
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intelectual de la primera persona que publique el resultado alcanzado. El mayor 
reconocimiento para los científicos es lograr la publicación de sus contribuciones, 
pues se dan a conocer entre sus colegas, además de la difusión y visibilidad 
internacional de lo investigado. 

La comunicación escrita en cualquier soporte es la forma de registrar la ciencia. Al 
respecto, Mijailov, Chernii y Guiliarevskii (1973), apuntan que “la ciencia surge sólo 
cuando aparece el lenguaje escrito, pues únicamente la escritura puede garantizar una 
auténtica acumulación de los conocimientos”. La comunicación escrita ha permitido la 
transmisión de conocimientos y la permanencia en el tiempo de los hallazgos científicos 
como un mecanismo para la generación y preservación del debate de la ciencia. 

Para lograr una generación y comunicación efectiva del conocimiento científico diferentes 
autores han abordado el tema. Garvey (1979); Sayão (1996); Lancaster y Pinto (2001), 
establecen la clave del éxito de la ciencia en dos fundamentos esenciales: 

• La aplicación de un característico y poderoso método que sistematiza la actividad 
de investigación y somete a la crítica rigurosa los resultados, asegurando un 
conocimiento sólido y contrastado, donde el método empleado definirá como 
científica a una actividad determinada. 

• El carácter público de los nuevos conocimientos, ya que deben estar accesibles a 
todos los investigadores como condición para compartir y producir la acumulación 
efectiva de los resultados alcanzados y las experiencias entre los científicos. 

El conocimiento científico será reconocido en la medida que se realice una comunicación 
efectiva de los resultados científicos alcanzados. Estos podrán estar disponibles para 
toda la comunidad, si se es capaz de difundir los nuevos conocimientos por medio de su 
publicación, la que permitirá la visibilidad y aplicación de los aportes logrados a través 
de las contribuciones presentadas y a un mayor reconocimiento de la labor investigativa 
de sus autores. 

La ciencia no es un fenómeno de hombres aislados, sino de grandes grupos de 
investigadores en interacción. Conocer la ciencia, bien para hacer su historia, o bien para 
conocer su naturaleza, sus contenidos y avances implica, fundamentalmente, conocer 
sus fuentes a través de la literatura científica como el medio en donde se hace objetiva 
la ciencia. (González, 1997).

La generación de nuevos conocimientos se fundamenta hoy en el trabajo de equipo 
y de colaboración. La ciencia se presenta como un sistema colectivo de generación y 
producción, del conocimiento científico; su validación se realiza a partir de la publicación 
de los resultados obtenidos del proceso de investigación, donde la tendencia en 
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la publicación es a través de obras en colaboración que trascienden los marcos 
institucionales o los márgenes territoriales y políticos. El resultado de este trabajo en 
equipo conlleva a la obtención de nuevos conocimientos científicos que permiten el 
desarrollo cíclico de la ciencia.

La ciencia es un estilo de pensamiento y de acción: precisamente el más reciente, el 
más universal y el más provechoso de todos los estilos. Como toda creación humana, 
tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo-investigación y su producto final, el 
conocimiento (Bunge, 2000).

1.2 El conocimiento científico eslabón para la existencia y desarrollo de la ciencia

A lo largo de la historia el sistema de producir conocimiento, comunicarlo y almacenarlo se 
ha manifestado según la comunidad científica que ha generado, estructurado y validado 
el conocimiento científico. El conocimiento científico es conocimiento fiable porque es 
conocimiento objetivamente probado (Chalmers, 1976), avalado por una comunidad y es 
la comunidad científica la que establece cuáles son los criterios para aceptar como valido 
un conocimiento asimilando y usando los nuevos resultados.

La accesibilidad al conocimiento científico no es restringida: la circulación pública de 
los resultados científicos establecen su carácter público en cuanto a la circulación 
transparente y al uso de la información para producir nuevos conocimientos. Un factor 
determinante es compartirlo y socializarlo. La socialización del conocimiento es un 
proceso vital y se efectúa a través de diferentes vías —exposiciones orales, trabajos 
en equipos, documentos, manuales, publicaciones, traducciones, etc.—, que añaden 
conocimiento novedoso a la base colectiva de una comunidad.

El conocimiento científico posee rasgos esenciales que lo caracterizan: debe ser riguroso, 
fiable, contrastado, general, formalizado, útil, exacto, objetivo, coherente, estadístico, 
descriptivo, explicativo, predictivo, generador de nuevos conocimientos, con poder 
heurístico Lancaster y Pinto, (2001).

Para que este conocimiento científico sea reconocido como tal, es necesario haber 
mostrado la capacidad de su cientificidad. En tal sentido, Lancaster y Pinto, (2001), 
distinguen tres dimensiones que posibilitan su reconocimiento:

• Ser admitido en la comunidad científica como alguien que conoce los contenidos 
y métodos de su disciplina y es capaz de aplicarlos para hacer ciencia, lo que 
marca si el científico está dentro o fuera de la ciencia. 

• Valoración particular de las capacidades y contribuciones de un investigador con 
relación a los demás y colocarlo, como consecuencia, en un cierto escalafón o 
categoría dentro de la comunidad científica. 
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• Dimensión del reconocimiento es la convalidación de los resultados. Se obtiene 
cuando se ha contribuido de manera especialmente directa en la producción de un 
nuevo conocimiento que se considera de particular importancia. 

Los científicos, para obtener un reconocimiento, tienen que demostrar que han realizado 
ciencia y esto es solo posible si se tienen resultados científicos que se caractericen por: 
su novedad, relevancia y cientificidad. Lo que confirma a un investigador como científico 
es el reconocimiento de sus artículos revisado por los pares, y es la publicación de sus 
originales permitiendo transmitir sus conocimientos a la comunidad (Schultze, 2005).

Hacer ciencia es sinónimo de hacer públicos los resultados de investigación, dicho de 
otra manera, es publicar el nuevo conocimiento obtenido que debe ser plasmado en un 
documento científico y sometido a una evaluación para su posterior divulgación en el 
sistema de publicación de la ciencia. 

La ciencia no puede realizarse sin comunicación científica, es a través de la publicación 
de los resultados de investigación, se permite el registro, diseminación y acumulación del 
conocimiento, es el medio esencial para comunicar los adelantos de la ciencia, por lo que 
resulta fundamental para la construcción del conocimiento.

De acuerdo con Cañedo, (2001) cuando se refiere a que el avance del conocimiento 
científico, desde el surgimiento de la ciencia, se basa en gran medida, en el auge de 
la tecnología, que incrementa las posibilidades de observación, experimentación y 
captación, procesamiento, trasmisión y utilización de la información. A tal punto llega esta 
influencia que son escasos los procesos científicos que no se apoyan en la diversidad de 
herramientas tecnológicas disponibles.

1.3 La comunicación científica como forma de socialización de la ciencia

La comunicación científica se sitúa en el corazón de la ciencia. Es tan vital como la propia 
investigación, puesto que ésta no puede pretender ser legitimada hasta que no ha sido 
analizada y aceptada por los iguales (Meadows, 1998). A través de la comunicación 
científica los investigadores expresan los resultados de investigación, intercambian ideas 
e información lo que permite el conocimiento y la difusión de sus contribuciones.

Garvey y Griffith (1979) definen a la comunicación científica como “el estudio de todo el 
espectro de campo de las actividades asociadas a la producción, difusión y uso de la 
información, desde el momento en que el científico comienza su investigación hasta la 
publicación de sus resultados y su aceptación e integración en un organismo científico 
del conocimiento”.

La comunicación científica para Herrero Solana, (1998), es “el intercambio de información 
entre individuos que comparten un sistema de señales en común”.
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Por su parte, Luna y Russell (2009), consideran de otra manera que la comunicación 
científica es el proceso que comprende el intercambio de información principalmente entre 
productores de conocimiento y usuarios interesados en los resultados de investigación. 

Mijailov, Chernii, y Guiliarevskii (1973), se apoyan en los elementos básicos de todo 
proceso de comunicación definiendo a la comunicación científica como “la combinación 
de una serie de procesos de presentación, envío y recepción de información de índole 
científica dentro de la sociedad”. 

Con relación al objetivo que cumple la comunicación científica, Kircz (1998), apunta que 
“su objetivo es el registro, evaluación, diseminación y acumulación del conocimiento, 
hechos y percepciones humanas”.

Alonso Arévalo (2005) define las características de la comunicación científica que pueden 
ser resumidas en: 

• Lógica: la investigación científica debe basarse en un proceso de discusión 
razonado y coherente. 

• Universalidad: los resultados de la investigación científica son patrimonio de la 
humanidad y están al servicio de ésta. 

• Interdisciplinariedad: expresada en la necesidad de investigar con equipos de 
especialistas en diferentes ramas, debido a la complejidad de los problemas a 
resolver científicamente. 

Las funciones de la comunicación científica son definidas por Roosendaal y Geurts 
(1997) como: 

• Registro, que permite reivindicar la prioridad científica de un trabajo académico;
• Certificación, que establece la validez de un trabajo académico registrado;
• Concienciación, que permite a los académicos permanecer al tanto de los 

nuevos hallazgos y opiniones. Esta es la función que promueve la comunicación 
académica;

• Archivo, que preserva los trabajos académicos a lo largo del tiempo.

La figura que se presenta a continuación define las funciones de la comunicación científica 
según Roosendaal y Geurts, (1997) el registro, certificación, concienciación y archivo. 
En el eje vertical describe las funciones objetivas representadas por el proceso de 
investigación en sí, la creación del científico, el registro y la transferencia del conocimiento 
consolidado. En el eje horizontal se representan las funciones subjetivas, los factores 
externos al proceso de investigación. La certificación del editor y el papel de la biblioteca 
como el espacio donde se archivarían las publicaciones para ser consultadas.
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Figura 1. Esquema de las funciones de la comunicación científica. Roosendaal y Geurts, (1997). 
Fuente: Roosendaal y Geurts, 1997.

 Además de las funciones definidas por Roosendaal y Geurts (1997), Warner (2005) 
considera a la recompensa como otra función de la comunicación científica expresando 
que: “el prestigio y el reconocimiento por parte de las revistas científicas tiene un impacto 
significativo en las impresiones de los comités de trabajo y contratación”.

La comunicación científica es un proceso básico para la existencia y desarrollo de la 
ciencia, es su producto final. El ciclo de la investigación se rompe si los resultados de la 
investigación no son publicados, de manera que la comunidad pierde una aportación de 
un nuevo conocimiento, es el medio que permite la transmisión de la actividad intelectual 
y creativa de un especialista a otro. (Garvey y Griffith, 1971; Ziman, 2000; Shaughnessy, 
1989; Mueller, 2006; Meadows, 1998; Hurd, 2004; Luna y Russell, 2009). 

La publicación de los resultados de investigación como medio de la comunicación 
científica, permite el registro, diseminación y acumulación del conocimiento, los artículos 
científicos son esenciales para comunicar los adelantos de la ciencia, por lo que resultan 
fundamentales para la construcción del conocimiento. 

La comunicación científica es un sistema complejo e interrelacionado que ha evolucionado 
a lo largo de varios siglos (Hurd, 2004). La primera y más antigua forma de comunicación 
entre los científicos fue la comunicación oral. Los científicos expresaban sus resultados 
de investigación en jornadas, asambleas, foros, reuniones o congresos. Hasta el siglo 
XVII las tertulias entre conocidos e interesados, las presentaciones orales en sociedades 
científicas y el envío de correspondencia personal para el debate acerca de las posiciones 
particulares entre los científicos eran las vías en uso. (Uribarri, 2005). Las sociedades 
científicas y académicas que surgieron en el siglo XVII fueron decisivas para el paso del 
registro oral al textual, con la invención social de las publicaciones científicas. 
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La figura que se presenta a continuación analiza la evolución de los paradigmas de la 
comunicación científica resumidos por Cortés, (2004).

Figura 2. Evolución de los paradigmas de la comunicación científica Cortés, (2004). Fuente: Cortés, 2004.

El desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo XX, 
el surgimiento de internet y el documento en formato digital ha abierto nuevos espacios 
para la comunicación de la ciencia puede ser considerados paradigmas el desarrollo de 
la comunicación científica en la era de red de redes.

La práctica de la comunicación científica es esencial a la naturaleza y desarrollo de 
la ciencia. Los científicos han utilizado y utilizan múltiples medios para comunicar e 
intercambiar información. Para que esta comunicación resulte efectiva y eficiente deben 
utilizarse canales de comunicación para expresar, promover y difundir los resultados de 
su quehacer investigativo. 

1.3.1 Los canales de la comunicación científica 

Los científicos utilizan la comunicación científica para el intercambio de información 
sobre sus trabajos en ejecución y para la publicación de los resultados de investigación. 
Los canales de la comunicación científica pueden ser diversos, las tecnologías de la 
información y la comunicación, como la convergencia de las computadoras y las redes 
han aportado cambios de gran alcance al sistema de comunicación de las ciencias 
(Russell 2001).
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La comunicación científica se realiza a través de canales: formales e informales (Price, 
1964; Garvey y Griffith, 1972; Mijailov, Chernii, Guiliarevskii, 1973; Le Coadic, 1996; 
Meadows, 1998; Targino, 2000; Borgman 2000; Ziman, 2000; Mueller, 2006; Russell, 
2001; Maltrás, 2001; Gómez, Bustos, Arias, Atilio, 2008; Delgado López–Cózar y Ruiz 
Pérez, 2009). 

1.3.2 La comunicación informal 

Los canales de comunicación informales son aquellos que se reducen al ámbito de las 
relaciones personales entre científicos. Se realiza a través de la comunicación oral y la 
correspondencia fue el principal medio de comunicación que permitió el intercambio de 
información antes del surgimiento de las revistas científicas como soporte de publicación 
de los resultados científicos.

La comunicación informal no se publica y los niveles de audiencia que atrae son escasos, 
prácticamente a grupos limitados interesados en temas de investigación afines. De este 
tipo de comunicación posibilitó el surgimiento los colegios invisibles. (Price, 1963; Crane, 
1972; Luna y Russell, 2009).

Maltrás (2001), califica a la comunicación informal como la no oficial e identifica que es 
aquella que “no está sujeta a formas estrictas impuestas, más allá del respeto mutuo y el 
uso del lenguaje científico adecuado para la comprensión”. 

El colegio invisible, concepto que surge en el Siglo XVII con el advenimiento de la 
ciencia moderna, es una práctica desarrollada por los miembros de la Royal Society de 
Londres. “Dichos colegios” tienen como propósito unir informalmente a los científicos, a 
menudo de élite, que comparten los mismos intereses pero trabajando en instituciones, 
en ocasiones, distantes unas de otras. (Price, 1967).

Price (1967), retoma el concepto de colegio invisible identificándolo: como redes informales 
e invisibles de científicos, considerada como una forma de comunicación informal entre 
científicos para divulgar sus resultados de investigación. El contacto y las relaciones 
personales entre colegas ha permanecido hasta la actualidad; lo que ha variado es los 
medios por los cuales de manera informal se comunican los científicos.

Hoy la comunicación electrónica ha abierto otros espacios para la comunicación informal 
como son: el correo electrónico, foros, blogs y listas de discusión en línea; los que han 
permitido desarrollar el intercambio con inmediatez, obviando las limitaciones de las 
distancias geográficas.

Los encuentros entre científicos como: congresos, seminarios, conferencias, y jornadas, 
dan lugar a la publicación de las actas o memorias que contienen las ponencias y otros 
textos leídos en esos foros. También actúan como cauces de comunicación e intercambio 
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científico y profesional, adelantando resultados de investigación, que permiten que 
se gesten y discutan ideas o se anuncien nuevos conocimientos y descubrimientos 
científicos. Estos tipos de eventos constituyen pieza fundamental para la articulación de 
una comunidad científica o profesional formando redes humanas que se comunican a 
través de mensajes electrónicos, listas de discusión, donde prima una relación, porque 
abordan un mismo campo del conocimiento (Meadows, 1998; Targino, 2000; Delgado 
López–Cózar y Ruiz Pérez, 2009). 

El empleo de los canales de comunicación según Galdino, 2004 dependerá en gran 
medida del grado de formalización de la investigación, si se encuentra en el proceso 
de los resultados parciales o iniciales el investigador se comunicará por los canales 
informales que permiten una mayor interacción entre los investigadores de su área de 
especialización, si se encuentra en la etapa final de la investigación la elección caerá a 
través de los canales formales de comunicación. 

1.3.3 La comunicación formal 

Los canales formales son aquellos que están concebidos para la publicación y, por tanto, 
puestos a disposición del público interesado tras haber superado algunos de los procesos 
de control de los contenidos propios de la ciencia. Monografías y revistas científicas son 
los dos soportes básicos de la comunicación formal. A ellos se ha añadido recientemente 
lo que conocemos con el nombre genérico de Internet, que puede ser considerado el 
medio de publicación más potente e inmediato creado por el hombre desde la invención 
de la imprenta. (Delgado López-Cózar y Ruiz Pérez, 2009). 

La comunicación formal es vista por Maltrás (2001) como “oficial constituida por 
documentos, presentados por sus autores “—responsables del contenido— como 
informes acabados de algún aspecto de su investigación y publicados en revistas que 
los avalan, tras ser sometidos a un proceso de validación y control de calidad. Russell 
(2001), por su parte, afirma que “los canales formales corresponden a la información 
publicada, la cual está disponible durante largos períodos para un amplio público”. 

La comunicación formal es la base de la continuidad histórica y la cooperación mundial 
en la ciencia que establecen las normas y parámetros formales reconocidos en el 
sistema de publicación de la ciencia. Este tipo de comunicación tiene como ventajas: la 
protección de los descubrimientos científicos, el mayor alcance de la diseminación de la 
información y la capacidad de almacenar la información transmitida por un largo período 
de tiempo. Sin embargo, sus desventajas son apreciables también, Ziman (2000), señala 
las siguientes: 

• El flujo de información no es fundamentalmente selectivo por claras razones 
económicas que obligan a los editores a dirigirse a una comunidad en general. 

• El trabajo científico, muy a menudo, no reúne los requerimientos individuales de 
los usuarios, pues es redundante para unos y carentes de los detalles necesarios 
para otros. 

• La retroalimentación resulta difícil en algunos casos. 
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• La diseminación de la información es más lenta por cuanto existe un lapso de 
tiempo entre la entrega del manuscrito y su publicación. 

• En la mayoría de los casos, el trabajo científico no se transfiere directamente 
al usuario, sino que primero se adquiere, almacena y procesa por sistemas de 
información. 

La publicación de libros y de artículos en revistas científicas es, sin duda, el mecanismo 
más común donde queda registrado la ciencia constituyen los medios más usados para 
la comunicación científica. En la actualidad se han sumado nuevas vías y formas de 
comunicación, generadas por las tecnologías de la información y la comunicación, las 
cuales serán mencionadas más adelante en el contexto de esta investigación.

La figura 3 que se presenta a continuación nuestra de manera resumida las características 
de los canales de comunicación (Russell, 2001).

Figura 3. La comunicación científica formal e informal en el entorno impreso Russell, (2001). Fuente: Russell, 2001.

La comunicación informal caracterizada por Russell (2001) como inmediata, ocasional, 
espontánea y en muchas instancias redundante, no validada. Por su parte, la comunicación 
formal es permanente, estructurada, programada, validada. La característica más 
sobresaliente que le dió a la comunicación su carácter de formalidad ha sido la validación 
que la comunidad científica especializada ha otorgado a la publicación impresa del 
conocimiento.

Los canales de comunicación, no son excluyentes entre sí, sino que son complementarios, 
es decir, los científicos emplean indistintamente medios formales e informales y lo 
pueden hacer simultáneamente para comunicar una misma idea o hallazgo científico. 
Así, la discusión de una investigación con los compañeros de grupo de investigación, ya 
sea de forma presencial o remota, puede ir seguida de su envío a sus colegas para su 
revisión y comentario, o por la presentación previa en un evento profesional, antes de ver 
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la luz como artículo en una revista. Una vez publicado formalmente el artículo científico 
por el autor puede enviar separatas a aquellos colegas que consideren destinatarios 
imprescindibles de su trabajo, una vez publicado formalmente y puede subirlo en su 
página web personal o en algún depósito de documentos electrónicos. (Russell, 2001; 
Delgado López-Cózar y Ruiz Pérez, 2009). 

La aplicación de las tecnologías de la información en los procesos de la producción 
del conocimiento, ha propiciado nuevas formas de comunicación científica, que 
pueden llamarse canales híbridos o mixtos que combinan ciertas características de 
comunicación informal y formal. La figura que se presenta a continuación nuestra un 
nuevo espacio de comunicación que combina elementos que utilizan tanto canales de 
comunicación formales como informales en un ambiente digital que permite el acceso 
en tiempo real a conferencias, presentaciones en congresos y la revisión de artículos 
científicos antes de su publicación, esto es posible por el uso de Internet como medio 
de comunicación de la ciencia.

COMUNICACIÓN FORMAL

COMUNICACIÓN 
HÍBRIDA

COMUNICACIÓN FORMAL

Servidores e-prints
Presentaciones congresos

Datos nuevos

Figura 4. La comunicación científica en el entorno mixto Russell, (2001). Fuente: Russell, 2001.

Las tecnologías de la información y comunicación así como el desarrollo alcanzado 
por Internet han permitido protagonizar una verdadera revolución en los canales de 
comunicación entre científicos (Fink y Bourne, 2007). El comportamiento en la producción 
y el consumo de información en los llamados “nativos digitales” ha promovido la necesidad 
de un cambio en los canales de comunicación, por lo que la clásica escisión entre canales 
de comunicación formales y canales de comunicación informales se ve en cierto modo 
emborronada. (Robinson-García, Delgado-López-Cózar, Torres-Salinas, 2011). 
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La aparición de las herramientas de la web 2.0 representadas por redes sociales que en 
el ámbito científico se han convertido en espacios de inmediatez para alcanzar una mayor 
visibilidad y divulgación de los resultados científicos. Sin embargo, un estudio realizado 
por Research Information Network (2009) reconoció que a pesar de la incorporación 
de nuevos canales de comunicación, los investigadores siguen prefiriendo los canales 
formales tradicionales, es decir, las revistas científicas, como los más válidos y eficientes 
a la hora de difundir sus trabajos científicos. 

Para difundir los trabajos científicos se han propuesto diferentes modelos de comunicación 
de la ciencia diseñados como un proceso social interactivo que correlaciona el intercambio 
de información entre científicos donde se relaciona los canales o medios por los cuales 
se intercambia y enriquece la comunicación científica Lara (2006). 

1.4 Modelos de comunicación del conocimiento científico: evolución y tendencias

Los modelos de la comunicación del conocimiento científico “contribuyen a la sistemati-
zación del flujo de información de la ciencia… describen a los actores involucrados, los 
canales y tipos de mensajes” (Pikas, 2006).

Lara (2006) define los modelos de comunicación científica como “modelos que proponen 
ver el proceso de la comunicación de la ciencia en el tiempo a través del binomio centro-
construcción/generación, comunicación/difusión, uso/acceso del conocimiento científico”. 

1.4.1. Orígenes de los modelos de comunicación científica

El primer modelo histórico de la comunicación fue presentado por Aristóteles. [...] su 
propuesta se traduce a la esencia de cualquier modelo posterior del proceso de 
comunicación: emisor - mensaje - receptor. [...] Lasswell presentó en 1948, el segundo 
modelo de comunicación que encontramos en la historia. Sostuvo que una manera de 
describir un acto la comunicación es responder a cinco preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué 
canal? ¿A quién? ¿Con qué efectos? [...]. El tercer modelo histórico de la comunicación 
fue introducido en 1949 por el matemático Claude Shannon y por el ingeniero Warren 
Weaver quienes realizar el estudio de la comunicación electrónica [ ...] expresado en: 
Fuente de la información - (Mensaje) - Transmisor - (señal) - Ruido - (señal capturada) - 
Receptor - (Mensaje) - Receptor. (Marques, 2013).

La literatura revisada (Garvey y Griffith, 1971/1979; Hurd, 1996; Mueller, 2006; Bjork, 
2007; Russell, 2009) refieren que el primer modelo de comunicación del conocimiento 
científico fue propuesto en 1971 por los psicólogos Garvey y Griffith. Se “reconoció en 
su momento como el modelo universal de la ciencia” (Russell, 2009), construido a partir 
de la observación de los procesos de comunicación y difusión de la investigación entre 
científicos del campo de la Psicología. 
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El modelo se apoya en el papel central de la revista científica como medio principal para 
la difusión y transferencia de información entre científicos y el sistema de arbitraje para 
validar los resultados para la publicación del artículo científico. Refleja explícitamente la 
línea divisoria entre las etapas de comunicación informal y la formal. En este sentido, 
se muestra de forma esquemática como los resultados de investigación científica se 
van transformando, a través de diferentes canales de comunicación, en publicaciones 
validadas por la comunidad interesada en los resultados. 
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Figura 5. Modelo de comunicación de Garvey y Griffith (1971). Fuente: Garvey y Griffith 1971.

Garvey y Griffith, (1971), toman en cuenta los diferentes aspectos que intervienen en 
la comunicación científica; consideran los resultados de investigación comunicados 
informalmente, presentados en seminarios, coloquios, etc. y su publicación en memorias 
de estos eventos como forma de difusión previa de los resultados de investigación, por 
tanto forman parte de la información no publicada, que es divulgada entre colegas antes 
de que el manuscrito sea aceptado para su publicación. Cuando la investigación se 
encuentra terminada tiene la alternativa de continuar a un siguiente paso que lo conduce 
a la publicación de los resultados en una revista científica, -- si el artículo ha sido 
aceptado por el comité de evaluadores--, estará en la lista de los trabajos a publicarse, 
se diseminará en la comunidad científica y formará parte de catálogos y depósitos en 
biblioteca y centros de información, para ser preservados para su consulta y uso futuro. 
El proceso se cierra cuando el artículo es citado por la propia comunidad científica. 

Diferentes autores han evaluado el modelo de Garvey y Griffith, (1971). Mueller (2006) 
consideró que “en este modelo es fácil ver que la información fluye a través de diversos 
canales y presenta qué tipos de documentos se producen, cuyas características varían 
de acuerdo a la etapa de la investigación y el tipo de persona a las que se destina y a 
quien se comunica”.

Hurd (1996) lo evaluaba como positivo y expresa: “en general, se observa poca 
ambigüedad en cualquier secuencia o acción descrita en el sistema”. Por su parte, 
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Bjork (2007) apunta que este modelo “presentó una buena descripción del proceso de 
la comunicación científica antes de la inserción de las tecnologías de la información”. 
Russell (2009) expresa: “hoy en día el modelo de Garvey y Griffith, al que nos hemos 
referido como el modelo tradicional, constituye la base para desarrollar otros modelos 
que paulatinamente han ido incorporando los medios electrónicos a la par que las nuevas 
tecnologías de la información han ido incursionando en estos procesos”.

Todos estos autores han evaluado de relevante desde sus posiciones el modelo de 
Garvey y Griffith, el mismo respondió al paradigma imperante donde el soporte para la 
publicación de los resultados de investigación fue exclusivamente la publicación impresa. 
Se han propuesto otras iniciativas en cuanto a modelos de comunicación científica que 
serán resumidas a continuación.

Otro modelo que es posible referenciar y responde también a la generación de 
conocimiento en formato impreso, es el modelo denominado UNISIST (United Nations 
International Scientific Information System). Surgió en 1971, desarrollado por iniciativa 
de las Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en cooperación con el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) 
bajo la dirección de Vannevar Bush, y presenta la siguiente estructura:

Figura 6. Modelo UNISIST, (1971). Fuente: Unesco. Modelo UNISIST, 1971.
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El Modelo UNISIST (Unesco, 1971) “es la reafirmación, en función de la tecnología 
moderna de la comunicación, de los principios tradicionales que siempre han mantenido 
los científicos para lograr un intercambio sin restricciones de la información científica”.

En el informe de presentación del modelo UNISIST, la UNESCO (1971), explica que 
“se trata de un modelo social del sistema de comunicación, que está integrado por los 
productores de conocimiento, intermediarios y usuarios. Estos grupos de personas (o 
agentes) cumplen diferentes roles. El sistema social también contiene algunos institutos 
de investigación, editores y bibliotecas. Los actores y las instituciones realizan los 
servicios de información tales como escribir, publicar, almacenar y recuperar documentos 
e información. Los actores se comunican tanto de manera formal como informal para saber 
que están produciendo distintos tipos de documentos tales como artículos de revistas, 
libros, enciclopedias y artículos de revisión [...] el modelo puede definir las relaciones 
entre las diferentes clases de documentos científicos y académicos. Proporciona una 
clasificación de documentos y servicios de información en primaria, secundaria y terciaria 
de servicios y productos”. (Figura 6).

El modelo UNISIST de la UNESCO es analizado por diferentes autores como Hjorland 
y Albrechtsen (1995) y Hjorland (1997, 2002) apoyándose en un enfoque relacionado 
con la Bibliotecología y la Ciencias de la Información. Realizan una reflexión sobre 
la importancia de “analizar y comparar las diferencias entre las diversas áreas del 
conocimiento y sus estructuras de comunicación como objetos de investigación y 
analizan además los cambios causados por Internet en la comunicación científica y en el 
mundo académico en general”. Por su parte, Sondergaard, Anderser y Hjorland (2003), 
consideran que el modelo no refleja la evolución de las tecnologías de información y 
por tanto “la necesidad de su revisión y actualización”. Aprecian que en el modelo se 
representa “a la comunicación científica y a la producción de conocimiento científico 
como procesos que se lleva a cabo de manera aislada… sin conexión con la actividad 
académica y la práctica comunicativa”.

Los modelos analizados pierden de alguna manera la vigencia en su representación al 
final de los años setenta: “con el arribo de nuevas y distintas tecnologías de comunicación 
e información, el sistema tradicional de comunicación científica entró en un proceso de 
evolución; aunque todavía no está definida su suerte en el futuro, todo parece indicar que 
el principal canal de comunicación para la ciencias será el WWW, que ya se ha apropiado 
del mundo de la publicación científica y a pasos agigantados, se ha convertido en algo 
totalmente normal para la mayoría de los editores” (Méndez 1999). La red de redes 
es: “uno de los medios más dinámicos para la actividad científica, particularmente por 
las bondades que ofrece para la distribución de información, prácticamente del autor al 
consumidor” (Kanellopoulos y Steele 2001).
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Otros autores como: Licklider (1965); Lancaster, (1978); Lynch, (1993); Rider, (1994); 
Crawford (1996); Russell (2006); Harnad, (2008, 2009, 2010) desde diferentes posiciones 
advirtieron la posibilidad de nuevos escenarios para información científica, generados por 
la aplicación de la tecnología que están permitiendo nuevas formas para la comunicación 
de las ciencias.

La aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, el surgimiento del 
documento en formato digital ha acelerado el intercambio de información, provocando una 
manera diferente de realizar la producción, organización y diseminación de la información 
científica. (Garvey y Griffith (1979); Crawford (1996); Meadows (1998); Russell (2001); 
Russell, (2009); Torres-Salinas, (2010), Marques, (2013).

1.4.2 Modelos de comunicación científica generados por la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación 

La aplicación de las tecnologías de la información y la incorporación de los medios y 
formatos electrónicos a la comunicación de la ciencia le permitieron a Garvey y Griffith 
en 1979, reevaluar el modelo propuesto en 1971. Estos autores realizan estudios sobre 
“las fases del proceso de investigación y las correlacionan con las fuentes utilizadas 
por los científicos para la comunicación del conocimiento científico, e identifican nuevos 
canales de comunicación que se divide en: contacto personal (con colegas locales o de 
forma remota en reuniones, enviando trabajos preprints1 presentaciones de artículos en 
congresos, eventos científicos, reuniones) y la ciencia “consolidada” (publicación en una 
revista científica, libros, etc.)” (Garvey y Griffith, 1979).

Figura 7. Modelo de comunicación científica de Garvey y Griffith, (1979). Fuente: Garvey y Griffith, 1979.

Ante los cambios generados por el uso de las tecnologías de la información, la estructura 
tradicional del sistema de comunicación científica propuesta por Garvey y Griffith en 
1971/1979, es necesario revisarlos un cambio significativo para desarrollar nuevos 

1 Preprints - versiones anteriores a la revisión y publicación del artículo científico 
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modelos de comunicación científica fue el arribo de las disciplinas duras2, Big Science, 
permitió demostrar que la estructura tradicional de los sistemas de comunicación científica 
debía de ser analizada.

En tal sentido, Hurd en 1996 a partir del modelo tradicional de la comunicación científica 
de Garvey y Griffith, 1971, presenta cuatros modelos de comunicación científica que 
actualizan la estructura propuesta. Estos nuevos modelos son: a- Modelo actualizado de 
Garvey y Griffith, b-Modelo sin revistas, c-Modelo en revisión y d-Modelo de colaboración. 
Los mismos se explican a continuación: 

a. Modelo tradicional de la comunicación científica de Garvey y Griffith adaptado por 
Hurd, 1996.

Research
Initiated

Research
Completed

Electronic
Data Sets

Electronic notice
of acceptance

Electronic 
Proceedings

Electronic
Preprint

Databases

Electronic
Preprint

Databases

e-Journal
Publication
on Internet

Electronic
Conference

Reports

Article in
contents

databases

Article in
Index/Abstract

databases

Listserve
discussions

Figura 8. Modelo tradicional de la comunicación científica de Garvey y Griffith adaptado por Hurd, (1996). 
Fuente: Hurd, 1996.

El modelo actualizado muestra relaciones idénticas al modelo tradicional - desde las 
primeras etapas del desarrollo de un proyecto de investigación a la aceptación final de sus 
resultados: la publicación del artículo científico –con la incorporación de la combinación 
del documento impreso y el uso de los medios electrónicos. Las nuevas formas de 
comunicación informal que surgen con la introducción de las tecnologías son: listas de 
discusión, correo electrónico, bases de datos de contenido de los trabajos presentados en 
eventos científicos, resúmenes y preprints. En tanto las formas de comunicación formal 
se representan con la publicación final del documento a través de revistas en Internet 
que posibilitan la formación de colegios invisibles que intercambian a través de medios 
electrónicos. Se aprecian cambios en los medios utilizados, pero la estructura propuesta 
por Garvey e Griffith, es mantenida en cuanto a los procesos actualizándolos con el uso 
de los medios y formatos electrónicos. 

2 Las llamadas disciplinas duras (Big Science) surgieron por tres factores: en primer lugar, el aumento exponencial en 
los costos para la investigación, propio de lo que Price (o, aún con más precisión, Galison, 1992) describieron como big 
science, acompañado de toda una industria de equipos e instrumentos para la investigación que hasta entonces eran 
artesanales; en segundo lugar, el aumento, también exponencial, que se fue dando en el número de científicos activos 
desde los años de la posguerra; en tercer lugar, por la emergencia de un nuevo paradigma de las políticas científicas que, 
con el objeto de fomentar la excelencia, debía establecer mecanismos de selección. Por consiguiente, el aumento de los 
costos y de los investigadores llevó a que los recursos disponibles fueran sensiblemente menores que las demandas 
realizadas por los grupos de investigación.(Price, 1963; Galison, 1992; Kreimer, 2011)
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b. El Modelo sin revistas de Hurd, 1996.

Figura 9. Modelo sin revista por Hurd, (1996). Fuente: Hurd, 1996.

El modelo sin–revistas, evidencia que la evolución y adaptación del uso de los medios 
electrónicos comienza a modificar el sistema de comunicación científica. La peculiaridad 
de este modelo es que no utiliza a la revista científica como el medio para la comunicación y 
difusión de los resultados de investigación: se apoya en los medios digitales y electrónicos 
accesibles a través de la web. Se mantiene la revisión por parte de los pares como 
requisito para que el e-print3 se convierta en un artículo científico validado y disponible a 
través de sitios web. La validación del conocimiento está a cargo de la propia comunidad 
científica convirtiéndose a su vez en jueces principales. 

c. El modelo en revisión (Hurd, 1996) 

e-article
accessible
on server

Commentaries
appended by

“electronic invisible college”

Revised
e-article on server

Listserve
discussions

Research
Initiated

Research
Completed

E-Archive storage for
all versions of article, commentaries and replies

names, dates incluided on all components

Figura 10. Modelo en revisión de Hurd, (1996). Fuente: Hurd, 1996.

El modelo en revisión toma en cuenta la tecnología emergente para poner en práctica 
“un modelo eficaz que utiliza archivos o repositorios de artículos científicos como e-prints 
disponibles para el acceso a través de FTP o HTTP incluyendo versiones de artículos 
científicos preliminares digitales, así como artículos aceptados para su publicación 
después de la revisión por pares. Constituye una alternativa de difusión en bases de 
datos de conocimiento, un foro privilegiado de debate y difusión de la literatura científica” 
(Lara, 2006). 

3  E-Print: texto electrónico de un artículo antes y después de la revisión por pares para su publicación. (Lara, 2006) .
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d. Modelo colaborativo de Hurd, (1996). 
Data deposited

in databank on server,
available for FTP

Reports avaliable
in digital libraries

Research
Completed

Research
Initiated

“Electronic invisible college”
discussions

Validation of data,
wiht annotation in databank

provides quality assurance for users

Figura 11. Modelo colaborativo de Hurd, (1996). Fuente: Hurd, 1996.

El nombre del Modelo colaborativo representa “el sistema de comunicación científica de la 
ciencia se realiza desde un entorno de colaboración a través de las redes computarizadas 
donde los “datos” son “unidades de intercambio de información” (Hurd, 1996). El concepto 
de colaboración es visto como “ la imagen de un laboratorio y la consulta a los recursos en 
una biblioteca digital, interactuando a través de grandes distancias tan fácilmente como 
si estuvieran compartiendo la misma instalación física […] a la información científica se 
accede desde una biblioteca digital que se encuentra conectada a una red informática 
mundial capaz de apoyar una comunidad de investigación global” (Hurd, 1996).

Los modelos presentados por Hurd, 1996 ofrecen un enfoque que distingue la 
modernización y transformación de la comunicación de las ciencias incorporando “con los 
medios electrónicos - se continua haciendo lo mismo- los científicos pueden participar en 
discusiones, independientemente a su afiliación institucional o ubicación geográficas… 
aunque los participantes deben tener equipamiento y conectividad apropiada. Estos y 
otros aspectos proporcionan oportunidades para una comunicación más rápida y amplia 
por el empleo de la tecnología, pero no cambia el paradigma actual de comunicación 
científica” (Hurd, 1996). La revista científica continúa como el canal preferido por los 
científicos para publicar sus resultados de investigación. 

En sentido general cada uno de los modelos analizados con sus especificaciones, 
han descrito las actividades de generación y producción de conocimiento científico, 
que promueven los científicos a través de procesos y estructuras de comunicación, 
permitiéndoles a los investigadores acceder, utilizar, gestionar y difundir información de 
manera continua en una dinámica cíclica entre los productores de conocimiento y los 
usuarios interesados en los resultados de investigación.

1.4.3 Modelos de comunicación de la ciencia en el Siglo XXI

La comunicación científica en el siglo XXI se presenta desde un nuevo “paradigma de la 
ciencia donde imperan los medios digitales y estos pueden causar cambios en los roles 
y funcionalidad para los participantes junto con las tecnologías para la construcción del 
futuro en el sistema de comunicación de la ciencia” (Hurd, 2000). En tal sentido, Hurd, 
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(2000) propone un nuevo modelo que lo denomina modelo para 2020. 

Figura 12. Modelo de Comunicación científica para el 2020. Fuente: Hurd, 2000. 

En este modelo el proceso de comunicación científica comienza cuando el autor en una 
comunidad en particular de investigación -utilizando medios computarizados, programas 
informáticos etc.--, presenta de manera individual o en colaboración su propuesta de 
investigación a través de un artículo científico formalizado en un archivo preprint que 
puede ser comunicado a un círculo restringido de personas, por medio de conferencias 
y seminarios, a su vez el artículo puede ser visto y comentado por la comunidad de 
científicos antes que sea presentado para su publicación en una revista digital; si el 
artículo es aceptado en la revisión de los pares es publicado y puesto a disposición de 
los lectores a través de un archivo electrónico en una biblioteca digital.

La visión del modelo de Hurd del 2000 en la actualidad es realizada por científicos, 
instituciones académicas y de investigación para la comunicación de los resultados 
de investigación. Asimismo, la revista científica en formato digital se ha generalizado y 
continúa siendo el medio por excelencia de la publicación de la ciencia. La información 
científica se divulga a través de bases de datos que constituyen verdaderas bibliotecas 
digitales donde se accede al conocimiento científico validado.

Se ha podido apreciar que “con la apertura de Internet, investigadores y académicos 
se vieron obligados a reorganizar buena parte de sus funciones soportándolas en torno 
a las tecnologías de la información a fin de facilitar el intercambio de resultados de 
investigación “(Luna y Russell, 2009). 
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En el 2001 Ginsparg presenta un modelo de comunicación que tuvo una repercusión 
relevante para la publicación de las ciencias porque toma en cuenta el uso del archivo 
preprint ArXiV, diseñado Ginsparg en 1991, que facilitó la comunicación de los trabajos de 
investigación entre los especialistas de la Física, posteriormente también se incorporaron 
otras disciplinas, como: las Matemáticas y la Informática. 

El funcionamiento del archivo ArXiV consiste en que: cualquier investigador podía introducir 
sus trabajos en forma de preprint en el depósito abierto, para que el resto de la comunidad 
académica lo revisará, criticará y comentará. De esta forma, el método de revisión de los 
trabajos por pares se ampliaba más allá de los comités científicos de las revistas para 
abrirse potencialmente a los especialistas de una misma rama del conocimiento o a todos 
aquellos que desearan comentar. Cada uno de ellos podía revisar los trabajos, sin filtro 
previo, y establecer sus críticas o sugerencias. (Serrano y Prats, 2005). 

Ginsparg tomó en cuenta la aceptación del uso de Internet y del uso el archivo preprint 
ArXiV entre los científicos para proponer un modelo de comunicación que rompiera con 
el acceso a los resultados de investigación por medio de las revistas impresas y sugiere 
que el acceso se realice por medio de archivos preprint con una estructura que se muestra 
y explica a continuación: 

Datos

Información

ArcXiv SPIRES CDL CNRS ...

Conocimiento APS JHER ATMP BMC ...

Google                   ISI               PubSCIENCE             PubMED

Figura 13. Modelo de comunicación desarrollado por Ginsparg, (2001). Fuente: Luna y Russell, 2009. 

El modelo de Ginsparg, (2001) presenta desde el punto de vista estructural tres niveles 
de servicios electrónicos –conocimiento, información y datos.- Se puede escoger la forma 
de acceso para navegar en la información electrónica, cada uno de los niveles se sugiere 
un número de proveedores de información:

• El nivel de conocimiento, representado por un grupo de editores en el área de la 
física como American Physics Society (APS), Banco de Datos de BioMedicina y 
Applied and Theoretical Mathematical Physics (ATMP).
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• El nivel de datos representado por el servidor de archivos e-prints, el sistema 
bibliotecario universitario California Digital Library (CDL) y el Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS)

• El nivel de información representado por un motor de búsqueda público como 
Google; un controlador genérico comercial el Institute of Scientific Information 
(ISI); y recursos gubernamentales como PubScience y PubMedCentral (PMC)

Las flechas en el modelo de Ginsparg, 2001, figura No.13 muestran las posibles 
combinaciones que se pueden realizar entre los distintos niveles y a su vez la relación 
entre los niveles que evidencian las posibilidades de acceso a la información.

El modelo presentado por Ginsparg propone un nuevo enfoque de difusión de los 
resultados científicos de una manera rápida con una estructura jerárquica, dinámica, 
económica y democrática, que provocó una reevaluación completa de la forma en que 
se publica la información científica. (Luna y Russell, 2009).

Los modelos descritos evidencian que comienza a predominar el uso de las tecnologías 
y el intercambio de información científica en tiempo real a través de Internet; resulta 
relevante el uso de los preimpresos (preprints) para la comunicación de los resultados 
de investigación principalmente entre las comunidades electrónicas de científicos. Este 
elemento constituyó un cambio para la comunicación de la ciencias (Ginsparg, 1996). 
Asimismo, por primera vez, los trabajos reciben una difusión amplia y sin restricción, antes 
su aceptación y posible modificación como publicación formal en una revista tradicional, 
sea ésta impresa o electrónica. “El entorno electrónico introdujo una nueva funcionalidad 
al permitir la incorporación de vínculos a datos o imágenes relevantes, y a otros artículos y 
textos relacionados. Gracias a la etapa de difusión preliminar, los trabajos se empezaban 
a ser citados en calidad de preimpresos, lo que implica un reconocimiento del valor del 
trabajo por parte de otros autores, previo a su diseminación y validación formal como 
artículo científico”. (Luna y Russell, 2009).

Otro abordaje sobre la presentación de nuevos modelos de comunicación científica para 
representar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la presentación 
de los resultados de investigación es el modelo que muestra el concepto de configuración 
social de la tecnología Social Shaping of Technology (SST) fue presentado por Kling y 
McKim (2000) su propuesta se centra “en la dinámica continua entre la tecnología y una 
comunidad, enfocándose en cómo se desarrolla, se usa, se configura, se reconfigura 
y se reconstituye la tecnología en la comunidad de científicos que existen diferencias 
disciplinarias en la producción, la relevancia y el uso de la comunicación científica “ (Kling 
y McKim, 2000).
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El proceso de la comunicación científica se ha transformando de forma muy marcada 
ante la complejidad de la nueva imagen de la ciencia y la tecnología, dominada por los 
constantes cambios sustentados por el dominio del contexto electrónico como multiplicador 
de espacios, formas y contenidos, siendo un hecho constatable, la existencia de una 
crisis del sistema de comunicación científica.

Prosser, 2003 ante esta realidad apunta que “el actual modelo de comunicación científica 
ya no cumple con las expectativas y necesidades de información de las comunidades 
científicas”. El modelo de comunicación está sustentado en el alto costo de las 
publicaciones científicas y la lentitud del proceso editorial para su publicación. (Gómez y 
Arias, 2002; Bjord, 2004; Merelo, 2005; Russell, 2006; Tenopoir y King, 2008; Sánchez, 
2010). A este proceso se le conoce como la “crisis de las revistas académicas” pues ha 
propiciado que el actual modelo no satisfaga a los bibliotecarios y otros especialistas 
de la información. Cada día se publican más recursos bibliográficos y los presupuestos 
de las bibliotecas, incluso en las instituciones con mayor poder de compra, cada vez 
alcanzan para comprar menos. (Russell, 2006).

Ante este nuevo espacio polifónico, ha sido objeto de análisis, la crisis del sistema de 
comunicación del conocimiento científico, en diversas tribunas por parte de teóricos, 
investigadores, consultores, científicos, bibliotecarios, editores, al afirmar que no se 
cumple con sus objetivos primarios, relacionados con la diseminación e intercambio de 
los resultados de investigación para impulsar verdaderamente el desarrollo científico y 
tecnológico en la sociedad. 

Algunos de los factores esenciales de esta crisis son referidos por Merelo (2005) y 
Sánchez (2008), dentro de los que es posible mencionar: 

• La desproporcionada subida de precios de las revistas científicas; 
• El control de los derechos de copyright sobre los trabajos publicados; 
• Las imposiciones de las editoriales en políticas de acceso y distribución; 
• La disminución de los presupuestos de las bibliotecas para adquirir las publicaciones 

especializadas; 
• La escalada en la fusión y adquisición de empresas editoriales que ha dado al 

traste con las editoriales medianas y pequeñas; 
• Las restricciones que establecen las actuales legislaciones de derecho de autor 

sobre el acceso y la diseminación de la información científica; 
• El sistema de recompensa científica, enfocado más a la publicación en revistas de 

impacto que a la amplia diseminación de los resultados científicos. 

Todos estos factores, tanto de índole económico como social permitieron buscar otras vías 
de difusión del conocimiento científico que facilitaron el libre acceso a la documentación 
emanada de la actividad científica sin barreras económicas o restricciones derivadas 
de los derechos de copyright sobre los documentos científicos. Surge así un cambio en 
el sistema de publicación y difusión de los resultados científicos: la filosofía del acceso 
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abierto (open access) a la literatura científica, como una solución a la crisis de las revistas 
científicas y como un medio para aumentar la visibilidad y el acceso a los documentos 
científicos y un nuevo modelo de comunicación científica el Modelo de Open Access 
(inglés) o Acceso Abierto (español).

1.4.3.1 El acceso abierto como nuevo modelo de comunicación científica 

Budapest Open Access Initiative, BOAI, 2002 expresa que “la estrategia del acceso 
abierto es una fuente completa de conocimiento humano y patrimonio cultural que 
ha sido aprobado por la comunidad científica. Para hacer realidad esta visión de una 
representación global y accesible del conocimiento, el futuro Web tiene que ser sostenible, 
interactivo y transparente. Además el Contenido y herramientas de software deben ser 
libremente accesibles y compatibles”. (Budapest Open Access Initiative, BOAI, 2002).

Por acceso abierto se entiende “la libre disponibilidad en Internet a la bibliografía 
científica, para que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 
con la posibilidad de buscar o enlazar a los textos completos de los artículos. [...], o 
ser utilizados para cualquier otro propósito dentro de la ley sin ningún tipo de barrera 
económica, legal o técnica más allá del propio acceso a Internet (Budapest Open Access 
Initiative, BOAI, 2002).

El Movimiento de Acceso Abierto —del inglés, Open Access Movement— no es más que 
el acceso libre de forma gratuita, permanente y en línea, a través de Internet, a los textos 
completos de la literatura científico-técnica. Surge por el creciente interés de buscar 
alternativas a los modelos tradicionales de comunicación científica y como un medio 
para apoyar, desarrollar y favorecer el acceso y visibilidad a la producción científica como 
resultado de la actividad académica y de la investigación. Se consolidó a través de la 
iniciativa del Budapest Open Access Initiative, 20014.

Tiene como objetivo optimizar la comunicación científica y eliminar todo tipo de barreras 
que impidan el acceso a la información, maximizando la consulta de la literatura científica, 
lo que ha abierto las puertas a la democratización de la información. Se regula a través de 
la declaración de Bethseda Statement on Open Access Publishing, (2003)5 los aspectos 
relativos al derecho de autor confiriéndoles a los autores el control sobre la integridad de 
su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.

4 Definición que generalmente se utiliza para conceptualizar qué es y en qué consiste el Acceso Abierto, conocida como la 
Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (BOAI), surgida de una reunión organizada en diciembre del año 2001 
por el Open Society Institute (OSI), con el objetivo de potenciar la libre disponibilidad de información científica en la red 
respetando las leyes de copyright existentes. Budapest Open Access Initiative. http://www.budapestopenaccessinitiative.
org/

5 Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto (Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003) se 
firmó en abril de 2003, teniendo como base la Declaración de Budapest, propone la forma en que los derechos de autor se 
regularan en el acceso abierto. 
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Para hacer frente a los retos de la publicación científica y encontrar canales más 
apropiados de comunicación se proponen la declaración Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)6

La Declaración de Berlín recomienda dos estrategias complementarias: el autoarchivo 
de los trabajos por parte de los investigadores en depósitos abiertos de documentos y las 
revistas especializadas de acceso libre en línea. 

Harnad (2010) define a la primera estrategia sobre los archivos o repositorios de acceso 
abierto, como la ―vía verde (green road). Esta vía permite que los autores dispongan 
de sus artículos para que sean accesibles en Internet de manera gratuita, ya sea con 
el depósito de una copia en un repositorio temático o institucional. A este procedimiento 
también se le conoce como autoarchivo (selfarchiving). Esta copia puede ser un pre-print 
—versión del artículo antes de ser evaluado por los revisores— o un post-print —versión 
del artículo posterior a su evaluación—. La segunda estrategia se relaciona con las 
revistas de acceso abierto, denominada ―vía de oro (gold road), a través de la cual los 
autores publican directamente en revistas de acceso abierto, que permiten el acceso a 
través de Internet de sus publicaciones de forma inmediata y gratuita. Aquí el usuario no 
paga por los contenidos pues estas revistas, por lo general, son editadas por entidades 
sin ánimo de lucro o comerciales a través de varios modelos. Un aspecto importante es 
que “los artículos publicados en revistas de acceso abierto pueden también archivarse 
en repositorios con la finalidad de su preservación en el tiempo”. (Melero, 2009).

1.4.3.1.1 Los repositorios de información: modelo de acceso abierto para la 
comunicación científica.

En la actual sociedad en red, “los repositorios, también conocidos como Archivos de 
Acceso Abierto, son archivos digitales accesibles a través de Internet, que reúnen la 
producción intelectual de una disciplina o de una institución” (Trusted Digital Repositories 
2002). Kourí 2007) ofrece una definición muy similar: “repositorio es el nombre genérico 
con que se identifican estas colecciones abiertas de producción científica, donde los 
usuarios/autores añaden directamente los contenidos y que habitualmente se relacionan 
con instituciones o áreas temáticas”. 

Por su parte, Keefer (2007) denomina a los repositorios como los archivos o bases de 
datos que almacenan recursos digitales (texto, imagen y sonido). En general los recursos 
son depositados por el autor, proceso denominado autoarchivo o archivo realizado por 
el autor y pueden ser pre-publicaciones o post-publicaciones, ponencias de eventos, 
conferencias, informes de investigación, presentaciones a seminarios, tesis, textos de 
enseñanza u otros trabajos académicos. 

6  Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, es firmada en octubre de 2003 
por diferentes representantes políticos y científicos, principalmente de países europeos. Recoge los términos de las dos 
declaraciones anteriores. Propone el autoarchivo y las revistas open access en línea.
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Los repositorios constituyen una fuente interactiva de información científico-técnica en 
crecimiento, basada en una filosofía de colaboración, en la que los especialistas de una 
rama del conocimiento colocan, a disposición de otros colegas, los resultados de sus 
investigaciones o sus recursos. Por su carácter abierto propicia la democratización del 
conocimiento, al resultar un proceso más dinámico e interactivo de socialización del 
conocimiento y una vía expedita para la comunicación científica. 

En la actualidad vale destacar que la construcción de repositorios digitales se ha impuesto 
como uno de los grandes retos para las instituciones de investigación y desarrollo. 
Los repositorios tienen un objetivo final doble al tributar, por un lado, una política de 
conservación de los documentos digitales y, por otro, la visibilidad de los resultados 
científicos para las comunidades académicas e investigativas potenciales. (Rovira, 
Marcos y Codina, 2007). 

Las características más distintivas de los repositorios se encuentran: su inherente 
complejidad al ser documentos compuestos, distribuidos y dinámicos; su espacio 
cinético, que favorece el apoderamiento de un lector al poder personalizarlo, según sus 
necesidades y expectativas dentro de una comunidad discursiva; su carácter abierto e 
interoperable con otros sistemas; y su carácter democrático ante el hecho de compartir la 
información abiertamente. El ciclo de la investigación —en el que una obra se publica, se 
lee, se cita y constituye la base de nuevos estudios— es reforzado y acelerado cuando 
los resultados están disponibles mediante acceso abierto. 

Los repositorios digitales deben responder a requisitos determinados. En su creación, 
Trusted Digital Repositories (2002) define los siguientes elementos: “aceptar la 
responsabilidad del mantenimiento, a largo plazo, de los recursos digitales en nombre 
de sus inversionistas y para el beneficio de los usuarios actuales y futuros; tener un 
sistema organizacional que sustenta no sólo una viabilidad a largo plazo […], sino 
también la información digital por la cual es responsable; demostrar la sustentabilidad 
y responsabilidad fiscal; diseñar sus sistemas según los estándares y convenciones 
aceptadas para asegurar la seguridad, gestión y acceso en curso de los materiales 
depositados; establecer las metodologías para la evaluación del sistema que satisfagan 
las expectativas de la comunidad; contar con los inversionistas y usuarios, de forma 
abierta y explícita, para llevar a cabo sus responsabilidades; tener políticas, prácticas y 
desempeños que puedan ser auditados y medidos; y enfrentar las responsabilidades”.
(Trusted Digital Repositories, 2002). 

Para la implementación de los repositorios se cuenta con documentos normativos dentro 
de los que no se pueden dejar de mencionar los siguientes:Open Archival Information 
System (OAIS) norma ISO 14721:2012; Audit and certification of trustworthy digital 
repositories norma ISO 16363: 2012; Requirements for bodies provinding and certification 
of candidate trustworthy digital repositories, norma ISO/FDIS 16919; NISO PP-22- 201X 
(DRAF) Open Access Metadata and Indicators; Open Archives Initiative –Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH).
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Asimismo, se han definido a nivel internacional un conjunto de directrices que deben ser 
consultados para la implementación de repositorios como por ejemplo: las directrices 
Driver 2.0: Directrices para proveedores de contenido exposición de recursos textuales 
en el protocolo OAI- PMH; las Directrices para Repositorios Académicos; la guía para la 
creación de repositorios elaborada por Learning About Digital Institutional Repositorios, 
y el Proyecto SHERPA.

Por su parte el Joint Information Systems Committee del Reino Unido propone la 
existencia de tres modelos de gestión de repositorios:  

• El modelo centralizado: los trabajos se depositan directamente en un archivo 
nacional accesible a los usuarios y proveedores de servicios.  

• El modelo distribuido: los trabajos se almacenan en cualquiera de los repositorios 
institucionales o temáticos de acceso abierto e interoperables. Sus metadatos se 
recolectan y son accesibles a usuarios y proveedores de servicios.  

• El modelo por recolección (harvesting): Variante del modelo distribuido en el que 
los metadatos recolectados se mejoran y normalizan primero y luego se hacen 
accesibles a usuarios y proveedores de servicios.

Desde el punto de vista del software que permiten crear repositorios es posible referenciar 
los siguientes: Greenstone, TEDE, CDS Invenio, DSpace, EPrints, Fedora, como 
plataformas que permiten la gestión del contenido digital, y además incluye preservación, 
metadatos, acceso y motores de búsqueda para la recuperación de la información. 
(Harnad 2010; Tramullas y Garrido 2006).
 
Un aspecto esencial de los repositorios es que constituyen una fuente interactiva de 
información científico-técnica en crecimiento, basada en una filosofía de la colaboración, 
en la que los especialistas de una rama del conocimiento colocan, a disposición de otros 
colegas, los resultados de sus investigaciones o sus recursos. Por su carácter abierto 
propicia la democratización del conocimiento, al establecer un vehículo más dinámico e 
interactivo a través de un conjunto de servicios para la gestión de su producción, como 
forma de socialización del conocimiento y una vía expedita para la comunicación científica 
fundamentalmente en las universidades.

En el ámbito internacional es posible consultar directorios de repositorios que constituyen 
una fuente de información relevante para conocer las entidades que poseen este recurso 
más completos son: 

• Directory of Access Repositories (Open OAR)7

• Registry of Open Access Repositories (ROAR)8

• Hispana9

• BuscaRepositorios10

7  OpenDOAR, http://www.opendoar.org/
8  ROAR, http://roar.eprints.org/
9  HISPANA, http://hispana.mcu.es/
10  BuscaRepositorios, http://www.accesoabierto.net/repositorios/
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En el contexto de Cuba son escasos los ejemplos de repositorios. Es posible referenciar 
algunos intentos como son: dentro del sitio de la Biblioteca Virtual Nacional de 
Ciencia y Tecnología del IDICT —http://bvirtual.idict.cu/—, el portal líder con recursos 
electrónicos de acceso abierto del desarrollo científico y tecnológico en el país, también 
la revista Ciencias de la Información posee su repositorio digital —http://dspace.idict.cu/
handle/123456789/156—, diseñado para los profesionales vinculados a la industria de la 
información y el conocimiento. Abarca un amplio espectro temático desde los elementos 
formales del documento hasta las tendencias más actuales de la gerencia, el marketing y 
la formación profesional. Este repositorio ha sido creado sobre la plataforma tecnológica 
de DSpace, software gratuito y disponible bajo los términos de Licencia Pública GNU. 
Bajo el protocolo OAI-PMH puede accederse, remotamente, al catálogo de la hemeroteca 
DSpace y compartir el catálogo con otros depósitos documentales similares. Una de las 
principales ventajas tomadas en cuenta para su elección, es que este software facilita el 
trabajo con comunidades, por lo tanto, se comparte el conocimiento generado de manera 
rápida, sin renunciar a la excelencia metodológica y bibliotecológica. 

Además, se encuentra disponible el repositorio de SciELO Cuba, la biblioteca virtual 
electrónica de las revistas cubanas de medicina con acceso abierto —http://scielo.sld.cu/
scielo.php—. Este repositorio forma parte de un proyecto de carácter regional en América 
Latina y el Caribe. Entre sus objetivos contempla el desarrollo de una metodología común 
para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica 
en formato electrónico y, además, la difusión y visibilidad de la literatura científica que 
se crea en el país. Ha incorporado la plataforma de gestión editorial Web Open Journal 
System que funciona como repositorio de pre-prints. 

De manera similar, pueden encontrarse los siguientes ejemplos —Supercursos— 
http://www.uvs.sld.cu/profesores/supercursos-1 desarrollado en la plataforma 
Plone; -Colección de libros de autores cubanos- http://gsdl.bvs.sld.cu/cgibin/
library?site=localhost&a=p&p=about&c=autoresc&ct=0&l=es&w=utf-8 desarrollada en la 
plataforma para bibliotecas digitales Greenstone. Ambos proyectos están dentro de la 
Universidad Virtual de Salud de Cuba. (Kourí 2007). Además se trabaja para incrementar 
las revistas de acceso abierto cubanas y su presencia en SciELO, RedALyC, DOAJ y 
en la Red Cubana de la Ciencia. Se están creando las bases para desarrollar un Portal 
Cubano de Revistas de Acceso Abierto. (Casate, 2009).

Los repositorios “cumplen una función importante en torno a la visualización y difusión de 
la información de manera organizada y lógica, a la vez que permiten su administración y 
almacenamiento, contribuyendo así a la organización y sistematización de la información 
que se genera; además de convertirse en la memoria científica e institucional, de tal 
forma que todo el conocimiento generado y/o transformado por ellas, pueda gestionarse, 
publicarse, compartirse y perpetuarse, permitiendo por lo tanto obtener el mayor valor de 
éstos, ya que se puede disponer de ellos para apoyar la investigación, el aprendizaje y 
los procesos administrativos”. (Molina, Marrero y Puentes, 2015). 
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1.4.3.1.2 Las revistas de acceso abierto: vía dorada al conocimiento científico 

Las revistas en libre acceso11 conforman lo que se ha venido denominando —vía dorada—
dentro del movimiento para el acceso abierto. Son revistas electrónicas disponibles 
en Internet sin costo alguno, muchas veces arbitradas, cuyos editores garantizan la 
preservación e integridad de los contenidos. Dicha estrategia está orientada a ganar 
adeptos entre los autores, se busca que ellos publiquen en estas revistas, para así 
contribuir al acceso gratuito a la producción científica. 
En cuanto a su origen, Merelo (2009) apunta que existen diferentes tipos de revistas en 
acceso abierto: 

• Revistas OA nacidas con vocación de acceso abierto. 
• Editores convencionales, que ofrecen también revistas en acceso abierto. 
• Editores no convencionales, revistas editadas por asociaciones, departamentos e 

investigadores. 

La vía dorada ofrece una gran ventaja para aquellas revistas que no han logrado una 
financiación adecuada que permita la supervivencia de la publicación. Ello hace que esta 
vía, a pesar de ser la más directa sin duda, no sea la preferida para la materialización 
del acceso abierto, cuyos defensores abogan por una alternativa más factible: que los 
trabajos que se publican en revistas tradicionales (y también en las de acceso abierto), 
se depositen en archivos abiertos, conocidos con el nombre de repositorios. 

La vía dorada se ha considerado como la principal alternativa frente a la edición tradicional. 
Se evidencia el rápido crecimiento de revistas incluidas en el Directorio DOAJ, que 
en agosto de 2015, registraba 10,507 revistas de acceso abierto con la disponibilidad 
de 1,956,015 artículos con una representación de 134 países. Estos datos marcan la 
aceptación de esta iniciativa de publicación de la ciencia por la comunidad de científicos. 
Se ha podido apreciar como el Movimiento de Acceso Abierto ha permitido nuevos 
paradigmas para el sistema de comunicación científica tanto para los autores, editores y 
los soportes tecnológicos que se emplean para intensificar y dar a conocer los resultados 
científicos (Bailey, 2005; Velterop, 2005; Kuramato, 2006; Russell, 2007; Sánchez, 2007; 
Bjork, 2008; Suber, 2008; Sánchez, 2010; Merelo, 2010; Ferreras y Merlo, 2015).

De acuerdo con Kuramato (2006) cuando evalúan a la iniciativa del Movimiento de 
Acceso Abierto como “un modelo de interoperabilidad entre las bibliotecas y repositorios 
digitales, ofreciendo alternativas para la comunicación científica. Al mismo tiempo, se 
consolida en favor de mover el libre acceso a la información científica en todo el mundo, 
los grandes editores y editoriales, a través de acciones propuestas para hacer posible 
esta iniciativa. Estos son la base de la propuesta de un nuevo modelo para intensificar 
y consolidar el registro y la difusión de la literatura científica, así como el acceso a la 
información científica.” (Kuramato 2006).
11  Se abordaran con mayor profundidad más adelante.
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El acceso abierto ha devenido como una corriente de pensamiento y acción 
transdisciplinaria, un proyecto alternativo que defiende el acceso a la información 
científica y técnica, libre de barreras económicas y legales. Asimismo, ha develado un 
nuevo modelo de comunicación científica, donde sus actores salen beneficiados en 
varios sectores. Al respecto, Sánchez Tarragó, (2007) señala:

• Autores: mayor visibilidad, impacto y reconocimiento. 
• Lectores: acceso abierto a literatura especializada. 
• Profesores y estudiantes: elimina la necesidad de permisos para reproducir 

y distribuir contenidos que contribuyan a las actividades del ciclo enseñanza 
aprendizaje, siempre que se respeten los derechos de los trabajos utilizados. 

• Bibliotecas: permite cumplir su misión vital de satisfacer las necesidades de 
los usuarios, se resuelve la ―crisis de las revistas— y las consecuencias del 
reforzamiento de las restricciones de derecho de autor. 

• Ámbito universitario: aumenta la visibilidad de la producción científica, se reducen 
los gastos en revistas y permiten la máxima de compartir conocimientos. 

• Revistas y editores: visibilidad de los artículos publicados, además de ser más 
recuperables y útiles: es decir, una mayor visibilidad no sólo podrá atraer más 
contribuciones y publicidad, sino también, mayor cantidad de lecturas y citas. 

• Agencias financieras: se incrementa el retorno de las inversiones en investigación, 
debido a que los resultados de las investigaciones financiadas están más 
disponibles y se recuperan con más facilidad; además, se ofrece un acceso público 
a la investigación financiada con fondos públicos. 

• Gobiernos: al ser lo que financian, reciben los beneficios antes mencionados, 
se incrementa la contabilidad pública de la ciencia y se apoya la promoción 
de una perspectiva democrática bajo el principio de compartir la información 
gubernamental con rapidez. En el caso de los países subdesarrollados, constituye 
una vía para mejorar el acceso y la difusión de la ciencia, e insertar sus economías 
y sociedades en el pulso del desarrollo global. 

• Ciudadanos en general: posibilita el acceso a una información única, actualizada 
y especializada que, con anterioridad, sólo obtenían pagando precios elevados 
por ella. 

El Movimiento de Acceso Abierto ha venido a “mejorar el sistema tradicional de 
comunicación científica y facilitar el libre acceso a las publicaciones científicas a través de 
Internet. Favorece la visibilidad y la difusión de la investigación, enriquece la educación, 
rompe las barreras entre países ricos y pobres y hace que se recupere parte de la 
financiación con fondos públicos dedicada a la investigación científica”. (Melero, 2005). 

Desde el punto de vista tecnológico existen dos prácticas: Open Source Software (Software 
de código de fuente abierto) y Free Software (Software libre). Técnicamente representan 
dos movimientos diferentes, que coinciden en muchos aspectos y, por lo general, se 
complementan en variados proyectos. El software libre, como indica su denominación, 
permite libremente a los usuarios ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 
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software. Garantiza las siguientes libertades: usar el programa, con cualquier propósito; 
estudiar cómo funciona el y modificarlo, adaptándolo a sus necesidades; distribuir copias, 
con lo cual pueden ayudar a otros especialistas; mejorar el programa y hacer públicas 
esas mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. (Torricella, Lee, Huertas 
2008). El software de código de fuente abierto permite los derechos de modificación del 
programa en interés del usuario. El acceso libre desde el punto de vista de la industria del 
software ha permitido aportar ideas, promocionar actualizaciones, distribuir programas y 
adaptar los mismos en beneficio de toda la comunidad. 

Según Ferreras y Merlo, (2015) “el acceso abierto es un movimiento que reclama la 
difusión y reutilización del conocimiento libremente en Internet y esto representa un 
cambio radical de modelo en el funcionamiento de la comunicación científica “. En los 
siguientes aspectos: 

Minimiza la “crisis de las revistas”Financiero

Reduce la brecha digitalSocial

Facilita la participaciónDemocrático

Equipara las disparidades en los niveles 
de acceso

Sociopolítico

Figura 14. Efectos del acceso abierto, (2015). Fuente: Ferreras y Merlo, 2015.

El desarrollo tecnológico facilita la comunicación del conocimiento científico, permitiendo 
ampliar los canales de difusión y reduciendo significativamente los costes de la 
transmisión de la investigación. Internet se ha perfilado como un poderoso instrumento 
de diseminación del conocimiento, que deben ser aprovechados para ofrecer contenidos 
académicos y de investigación de forma abierta, de modo que la producción científica 
generada mundialmente esté al alcance de la sociedad.

Otra iniciativa sobre modelos de comunicación científica que es posible referenciar es la 
desarrollada en Finlandia por Hars, 2003. 

El modelo es desarrollado por Hars, 2003 y presentado por Björk, 2004 consiste en 
la organización de un repositorio para el intercambio de información científica para la 
Escuela Sueca de Economía y Administración de Empresas. El proyecto conocido por 
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las siglas SciX tiene como objetivo estudiar el proceso de publicación científica y los 
efectos de los diferentes modelos alternativos así como los costos de realización del 
proceso. Uno de los resultados de este estudio ha sido un Modelo Formal del Proceso 
de Publicación Científica. El modelo contiene veintidós esquemas de interconexión con 
sesenta y cuatro actividades separadas. Un ejemplo se muestra en la siguiente figura. 

Subscrition or
Payper View

Manage Centrally Edited
 Bibliograpy hic Index

Manage Automated
Search Engine

Dedicated
Harvesting Tools The Local

University
Library

Manage Local Front
End to Metadata

Services

Searchable
Metadata

Alerting
Messages

Figura 15. Diagrama editorial Modelo formal del proceso de publicación científica de Hars, 2003 presentado 
por Björk, (2004). Fuente: Björk, 2004. 

Este modelo pretende identificar cuáles son las barreras para que una parte sustancial 
de todas las publicaciones científicas están disponibles a través de una o varios canales 
del acceso abierto, situación que resultaría ventajosa para la comunidad académica. 
Evalúa además los canales de publicación de la ciencia en acceso abierto: las revistas 
open access, el autoarchivo de los artículos publicados en actas de congresos y los 
repositorios. Se realiza el estudio de los tres canales teniendo en cuenta: marco legal, 
infraestructura de tecnología de la información, modelos de negocio, servicios y normas 
de indexación, sistema de recompensa académica y de marketing. 

En el ámbito latinoamericano en el 2002, Russell y Liberman, asentaron las bases para 
el desarrollo de un modelo de la comunicación de la investigación de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM). Para realizar la propuesta se tomaron como muestra 
10 institutos de investigación en cinco diferentes áreas del conocimiento científico y 
humanístico (Ciencias Naturales, Exactas, Aplicadas, Sociales y Humanidades), dos por 
cada área, a través de la presencia de los diferentes productos en los informes de la 
UNAM, así como su representación en bases de datos regionales e internacionales. 
(Russell y Liberman, 2002).
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Este estudio verificó que “los investigadores de las áreas de las ciencias exactas, 
naturales y aplicadas publican principalmente a través de artículos en revistas arbitradas 
a nivel internacional, por lo tanto su producción tiene una buena representación en las 
bases de datos de corriente principal. En cambio, en las ciencias sociales y humanidades 
se atribuye igual importancia a la publicación de libros y capítulos de libros que a la 
diseminación de sus resultados en revisitas, principalmente en títulos regionales, como 
atestigua su presencia en las bases de datos regionales y de escasa presencia en los 
servicios internacionales” (Russell y Liberman, 2002).

En el 2003 el modelo de UNISIST es revisado por Hjørland, Anderser y Søndergaard 
producto al creciente uso e impacto de los medios de comunicación basados en Internet, 
permitieron que se produjera un cambio en el flujo de la comunicación científica desde la 
creación del modelo de UNISIST en su análisis lo realizan desde los diferentes ángulos 
analíticos representado por los productores de conocimiento, usuarios y los miembros 
de la comunidad. Hjørland, Anderser y Søndergaard , 2005). El esquema del modelo se 
muestra la figura 16 a continuación se aprecian los canales de comunicación aportados 
por Internet que han sido utilizados para la comunicación científica.

Figura 16. Modelo UNISIST modificado por Hjørland, Anderser y Søndergaard, (2005) que integrada la 
comunicación académica basada en Internet. Fuente: Hjørland, Anderser y Søndergaard, 2005.
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En el modelo UNISIST modificado por Hjørland, Anderser y Søndergaard, se aprecian los 
canales de comunicación y la integración de los centros de información y las bibliotecas 
como entes mediadores de los servicios de información en función de la divulgación de 
los resultados de investigación y las posibilidades de Internet de desarrollo de servicios 
para el desarrollo de la comunicación científica. 

Se presenta una nueva modificación al modelo UNISIST analizado también por Hjørland, 
Anderser y Søndergaard, que se presenta en la Figura 17, el análisis se realiza desde 
diferentes ángulos sobre la base científica de una disciplina o dominio de conocimiento 
que justifican el formato de diseño presentado en círculo para condensar el universo 
transdisciplinario representado por los productores de conocimiento, usuarios y los 
miembros del comunidad (Hjørland, Anderser y Søndergaard, 2005).
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Figura 17. Modelo UNISIST modificado por Hjørland, Anderser y Søndergaard, (2005) que integrada la comunicación 
académica basada en el dominio del conocimiento. Fuente: Hjørland, Anderser y Søndergaard, 2005.
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Las disciplinas abarcan las entradas para la producción de conocimiento científico, 
infraestructura de investigación que comprende el espacio, equipo, apoyo de recursos 
humanos así como el apoyo institucional y financiero. Los ejemplos de las universidades 
de investigación, programas de posgrado para la formación académica y la promoción 
de la investigación. En cuanto a las salidas en el modelo se representan los resultados 
de investigaciones científicas expresadas en las publicaciones o patentes registradas a 
fin de verificar su propagación. En la evaluación de la producción científica se utilizan 
medidas cuantitativas y el factor de impacto para producir los indicadores de verificación 
de flujo de comunicación dentro del contexto socioeconómico.

Se representan además de las entradas y las salidas cada dominio científico o académico 
que pueden tener diferencias del contexto geográfico, las particularidades de los actores 
entrantes, las estructuras únicas de comunicación, publicación y los diferentes tipos de 
documentos /artículos. Que se generan. Se muestra la compleja relación entre universos 
disciplinas y la generación de un sistema de comunicación científica que se puede aplicar 
a todas las áreas.

El sistema de comunicación científica representa la diversidad de los actores que 
tradicionalmente son: los investigadores que llevan a cabo investigaciones y publican 
documentos científicos; los financiadores de la investigación que influyen fuertemente en 
el sistema en su conjunto; los editores que gestionan y realizan el proceso de publicación 
científica; las bibliotecas que ayudan en el archivo y el acceso a las publicaciones; los 
servicios bibliográficos para facilitar la identificación y recuperación de publicaciones; los 
lectores que buscan, recuperan y leen publicaciones; los profesionales que implementan 
los resultados de la investigación, directa o indirectamente. (Sondergaard, Anderser y 
Hjorland, 2003).

Otro modelo de comunicación científica que se referencia en la literatura revisada es 
el presentado en el 2007 por Björk, del Departamento de Gestión y Organización de 
la Escuela Sueca de Negocios y Administración de Empresa. Presenta un modelo de 
comunicación científica como un sistema global de información distribuida. En la figura 
18 se describe el primer modelo del conjunto de gráficos que representan proceso de 
comunicación científica que se muestra a continuación:

El objetivo del modelo es mostrar los factores que intervienen en el trabajo científico. Del 
modelo principal se derivan treinta y tres gráficos en los que se analizan cada uno de 
los procesos, personas y factores económicos que intervienen en el trabajo científico e 
ilustran los diferentes niveles en los que se requiere contar con indicadores de producto, 
tanto para medir la actividad como evaluarla y sobre todo el tipo de indicadores que 
debería generarse. El modelo analiza el desempeño de la investigación, la financiación, 
la comunicación de los resultados y la aplicación del conocimiento.
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El alcance de este modelo es explicado por su autor Björk, 2007 su análisis se centra a 
partir de “toda la cadena de valor de la comunicación, desde la investigación inicial a la 
asimilación de los resultados de la investigación … el modelo trata tanto la comunicación 
formal e informal, así como la publicación de los resultados, la principal atención se centra 
en el modelo editorial y la indexación de los artículos en revistas en formato impreso y 
las actividades de los lectores en el proceso de búsqueda para acceder a los resultados 
de investigación. Aborda además los nuevos modelos de publicación y las funciones 
paralelas habilitadas por Internet, tales como revistas de acceso abierto y repositorios de 
e-prints”. (Bjork, 2007).
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Figura 18. Modelo de Comunicación como un sistema global de información distribuida. 
Fuente: Bjork, 2007.

Los modelos para la comunicación científica referenciados demuestran de acuerdo a la 
afirmación de Nicholas, Williams y Rowlands, (2010) que “en el último cuarto de siglo, la 
comunidad científica ha asistido a un cambio enorme en la forma en que se comunica, gracias 
al desarrollo de Internet y del medio digital. El paso del papel al formato digital ha supuesto 
una revolución, no solamente a nivel tecnológico, sino también en el comportamiento de 
los investigadores y, por ende en el modelo de comunicación científica”.

1.4.4 Modelos de comunicación científica de la web 2.012: tendencias identificadas.

La red ha evolucionado hacia una nueva filosofía, conocida como web 2.0 que ha creado 
un nuevo paradigma de socialización digital con la libre publicación de información y la 
reelaboración constante de contenidos, basada en el establecimiento de redes sociales. 
Asimismo, ha permitido la socialización de la información y ha conllevado al empleo de 

12 Las aplicaciones 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio 
continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclado los datos de múltiples recursos, 
incluyendo los usuarios individuales a la vez que ofrecen sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser 
reutilizados por otros, creando una arquitectura de participación en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para 
ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas (O’Reilly, 2005)
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nuevas formas de comunicación entre los científicos. Los mismos, en mayor o menor 
medida, se relacionan a través de diferentes servicios web: correo electrónico, listas de 
discusión, videoconferencias, chats, weblogs o bitácoras y fórum en la web.

Diferentes autores han analizado el enfoque proactivo de la web 2.0 como un nuevo 
espacio para la comunicación científica (Anderson, 2007; Cebrián, 2008; Rodríguez 
Palchevich, 2008; Torres-Salinas y Delgado López-Cózar, 2009; Nicholas, Williams y 
Rowlands, 2010; Veiga de Cabo, Martin Rodero, 2011; Miguel, et al. 2013). Coinciden en 
que existe un conjunto de servicios que se ofertan en la web 2.0 y que permiten difundir y 
comunicar resultados científicos para alcanzar una mayor visibilidad de la comunicación 
científica facilitándoles el rastreo de información pertinente y nuevos medios para 
comunicar sus hallazgos. Las aplicaciones identificadas se relacionan a continuación:

• Blogger: servicio de alojamiento de blogs que hace posible la publicación periódica y 
secuencial de entradas (posts) con elementos textuales y multimedia. 

• Twitter: servicio que facilita a sus usuarios el lanzamiento de mensajes cortos de 
carácter textual (tweets) que no superen los 140 caracteres, por lo que se conocen 
también como microblogs. 

• Facebook: red social donde los usuarios pueden crear una cuenta con contactos y 
compartir todo tipo de materiales (vídeo, imágenes, texto, etc.). 

• Slideshare: plataforma de alojamiento de presentaciones que pueden ser visualizadas 
mediante un reproductor e integrada en otros sitios web relacionados con el tema que 
se publica. 

• Repositorios: archivos digitales donde las comunidades científicas suben materiales 
poniéndolos a libre disposición de todos los usuarios. 

Estos servicios facilitan la generación, publicación e intercambio de contenidos en 
múltiples formatos (videos, fotografías, audio, texto) sin necesidad de contar con una gran 
capacitación tecnológica, por lo que cualquier usuario puede hacer uso de los mismos; 
por otra parte, fomentan la interacción entre ellos mediante sistemas de comentarios 
y sindicación de contenidos. Estas características le añaden un fuerte componente de 
interactividad y de participación en línea, generándose redes y comunidades de intereses 
muy diversos. 

Resulta relevante la estrategia presentada por Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 
(2009), para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la web 2.0, ya que 
si bien sus autores no plantean explícitamente que lo consideran un nuevo modelo de 
comunicación científica en la era de la web 2.0, puede ser considerado como tal, porque 
en la misma se identifican las características esenciales de los modelos de comunicación 
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analizados al apreciarse un flujo de comunicación científica entre los actores involucrados, 
canales de comunicación, los tipos de mensajes, el uso y el acceso a la comunicación de 
los resultados de investigación. 

Torres-Salinas y Delgado López-Cózar, (2009) definen un ciclo estratégico que se 
muestra en la figura 19, el mismo debe comenzar con el depósito de la contribución 
utilizando un repositorio de acceso abierto. La difusión de este resultado empleando las 
estrategias de la web 2.0, puede ser adoptando con más de una aplicación, por lo que 
además del depósito del artículo científico en un repositorio, se redactará una entrada en 
un blog científico con el propósito de informar a la comunidad que ya es posible acceder 
al documento depositado, por ejemplo en un repositorio de acceso abierto. Para que 
se logre una divulgación efectiva y quienes lean la entrada valoren si es de su interés 
lo publicado, se debe presentar una descripción de la presentación, destacándose los 
resultados más relevantes. El blog resultará el canal central que servirá para la conexión 
con otros servicios de redes sociales como por ejemplo Facebook o Twitter. La difusión 
por medio de estos servicios permitirá incluir comentarios a lo publicado e intercambiar 
de forma interactiva con el autor, ya sea aportando contenidos, permitiendo el uso de los 
datos o valorando el documento. 

Figura 19. Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la web 2.0 
presentada por Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, (2009). Fuente: Torres-Salinas y Delgado-
López-Cózar, 2009.

El objetivo fundamental de la difusión de los resultados mediante la aplicación de las 
herramientas de la web 2.0, es lograr una mayor visibilidad de los resultados científicos a 
través de la red. El carácter participativo y de intercambio de información y conocimiento 
en los espacios 2.0 resultan una fuente de gran valor para la divulgación y el desarrollo 
de la ciencia. 
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Se realiza un análisis de la estrategia propuesta por Torres-Salinas y Delgado López-
Cózar, (2009) a continuación se explican los elementos que la integran y se profundiza 
en cada uno de las espacios de la web 2.0 empleados para la comunicación científica. 
Se toman en cuentan los criterios al respecto de otros autores.

Los blogs o bitácoras son definidos como un “sitio web o parte de él actualizado 
permanentemente donde se recopilan por orden cronológico escritos personales de 
uno o varios autores sobre temas de su interés, y en el que se recogen también los 
comentarios enviados por sus lectores”. (Moliner, 2007). 

Según Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar (2009) pueden considerarse como un medio 
para la publicación de la ciencia al ser publicados por miembros de la comunidad científica 
y académica, con determinado grado de competencia. Dentro de este grupo de autores 
entrarían desde un investigador, un profesor universitario o un becario de investigación. Pero 
no solo valdría ser miembro de la comunidad científica, sino que, además, los contenidos 
estén avalados por información científica. A diferencia del resto de la blogosfera, no es 
suficiente con que el autor goce de cierta autoridad, es necesario que el contenido del blog 
este orientado exclusivamente a la disciplina científica de su autoridad. 

Diferentes autores como: Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, (2009); Orihuela, 
(2006) han identificado los usos que pueden tener los Blogs como medio de comunicación 
científica. El estudio más detallado es de Torres y Delgado (2009) que evalúan a los 
blogs a partir de cuatros usos básicos: 

• Medio de publicación sin intermediarios de los resultados de investigación: se 
eliminan de esta forma los intermediarios, por lo que desaparece el impasse de 
espera que conlleva la revisión de los trabajos en las revistas científicas, y supone 
una inmejorable forma de hacer llegar la información al resto de la comunidad de 
una forma más rápida, directa y personal. 

• Tablón de anuncios y repositorio personal o colectivo: el blog se erige igualmente 
en una excelente herramienta para anunciar las actividades y las noticias más 
relevantes de una institución, un grupo de investigación, una disciplina o un autor 
individual. Se convierten de este modo en una plataforma atractiva para aumentar 
la visibilidad y el impacto de los contenidos por medio de un verdadero repositorio 
multimedia a disposición de toda la comunidad científica. 

• Medio de difusión selectiva de la información: un amplio porcentaje de los post 
que se publican diariamente en los blogs científicos están dedicados a comentar, 
analizar y difundir textos científicos. Son, por tanto, los mismos científicos los que 
recomiendan, desinteresadamente, los textos que han considerado más importantes. 
De esta forma se consigue identificar los posts con información científica de calidad 
e interés, favoreciendo la diseminación y la discusión en la investigación. 
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• Acercar la ciencia al público no especializado: los blogs científicos están escritos 
por profesionales, normalmente éstos adoptan los estándares generales de la 
blogosfera en lo que a redacción se refiere. Suelen emplear un lenguaje sencillo, en 
primera persona, cercano al lector y con una extensión en los posts relativamente 
corta, en párrafos breves y directos. Se convierten por tanto en un excelente 
medio para dar a conocer la ciencia a lectores no especializados. De esta forma 
el blog científico se convierte en una traducción del lenguaje especializado a un 
lenguaje asequible, convirtiendo la actividad investigadora en algo más cercano 
socialmente. 

Ante esta realidad de utilizar el blog como una nueva forma de comunicación de la 
ciencia, las mejores revistas científicas juzgan positivamente esta oportunidad y están 
empezando a utilizar este medio. Muchas de ellas, lejos de verlo como una amenaza, 
han sabido explorar y explotar todas las utilidades anteriormente reseñadas en beneficio 
propio. Es el caso de revistas: Nature, Science, PLoSONE, British Medical Journal o 
de Library Journal o Information Research ya incluyen diferentes blogs que albergan 
contenidos científicos en su ediciones. 

El blogs dentro de la estrategia propuesta por Torres-Salinas y Delgado López-Cózar, 
(2009) es considerado como un medio para divulgar el resultado antes de ver depositado 
para su publicación en repositorio o en una revista de acceso abierto.

Las redes sociales se han constituido como un espacio virtual para la interacción entre 
científicos, son aplicaciones web donde los usuarios interactúan entre sí, así como con los 
materiales multimedia que éstos generan. (Cabeza Clavijo; Torres-Salinas, Delgado López-
Cózar, 2009). Ofrecen un espacio virtual que permiten escribir y compartir contenidos con 
personas de intereses similares, y contribuyen a fortalecer tanto las relaciones sociales 
como profesionales, las que en su mayoría, son gratuitas y de fácil uso. 

La popularidad de este espacio para compartir ha ido a la par con el aumento en los niveles 
de intercambio y de consulta de contenidos a través de la red. La Web se ha convertido 
en un medio cada vez más social en el que se produce y se consume información, pero 
también sirve para comunicarse, entretenerse y compartir. (Macías y Michán, 2009). 

Las redes sociales posibilitan tanto el trabajo en colaboración como la comunicación 
científica, por lo que pueden constituir un espacio para facilitar la cooperación en materia 
de publicación de la ciencia. Ofrece una mayor difusión del conocimiento, promueve la 
discusión e intercambio, y proporciona mayor visibilidad, lo que incrementa la posibilidad 
de que los científicos puedan ser consultados de forma rápida y accesible. En la red 
existen proyectos de redes sociales, muchas de ellas soportadas en las plataformas y 



54

CAPÍTULO 1

servicios generados de la web 2.0 por ejemplo: Nature Network13, CTSciNet Clinical and 
Translational Science Network14, BiomedExpert15, ResearchGate Scientific Network16.

La formación de comunidades virtuales a través de las redes sociales ya sea por 
afinidades personales o profesionales ha creado un nuevo paradigma de socialización 
en la web 2.0 con la posibilidad de compartir, interactuar y participar en un fórum que 
traspasa lo limites jurisdiccionales de aquellos que comparten información y conocimiento 
en el ciberespacio. Para los científicos las redes sociales han abierto el espectro de 
intercambio, por medio de sus diferentes aplicaciones y herramientas, que favorecen el 
desarrollo de su quehacer científico, facilitando la búsqueda de información relevante 
así como el trabajo en colaboración convirtiéndose en un nuevo medio para comunicar y 
socializar los resultados de investigación en la web. 

El empleo de los repositorios como un medio de comunicación de la ciencia se 
ha convertido en una fuente de información científica, basada en una filosofía de 
colaboración, en la que los especialistas colocan a disposición de colegas los resultados 
de sus investigaciones y recursos. Por su carácter abierto propicia la democratización 
del conocimiento, al establecer un vehículo más dinámico e interactivo a través de un 
conjunto de servicios para la gestión de su producción, como forma de socialización de 
la ciencia (Molina, Marrero, Puentes, 2015).

La comunicación social de la ciencia siempre ha sido una empresa difícil para los 
científicos, que en muchos casos la han considerado como un medio para la divulgación 
de su trabajo. Su audiencia principal es la comunidad científica, y no la sociedad en 
general. (Cabeza Clavijo, Torres Salina y Delgado López-Cózar, 2009). Sin embargo, 
aplicaciones desarrolladas sobre la filosofía de la web 2.0 están permitiendo la transmisión 
de actividades de carácter científico.

1.4.4.1 Tendencias en la comunicación científica de la web 2.0

Diversos autores han referenciado los medios y aplicaciones que pueden ser utilizados 
para la comunicación y colaboración en red. Prendes Espinosa y Gutiérrez Porlán, (2013) 
considera a que las wikis pueden optimar la comunicación y difusión del conocimiento, 
este autor referencia como ejemplo a la Wikipedia como la enciclopedia digital escrita por 
miles de usuarios de Internet quienes, voluntariamente, ponen a disposición de todos sus 
conocimientos sobre algún tema.

Cordón-García et al. (2009) referencian que ―existen aplicaciones de gestión de 
información científica basada en el filtrado colaborativo que permite compartir referencias 
bibliográficas— en lugar de enlaces a favoritos, referencias que se conservan como 
propias, pero que son visibles para todos y que se presentan como una alternativa para 
la minería de datos y el descubrimiento científico.

13 http://network.nature.com/
14 http://sciencecareers.sciencemag.org/
15 http://www.biomedexperts.com/
16 https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html
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La alternativa de emplear los gestores de referencias sociales, como un medio de 
socialización del conocimiento científico, ofrece la posibilidad de crear una base de datos 
con las referencias bibliográficas de los recursos compilados sobre determinado tema de 
investigación y ponerla a disposición a través de la web a otros investigadores, la misma 
pueden ser compartida, permite conocer, añadir y utilizar referencias incorporadas por 
otros usuarios. La ventaja más significativa de esta forma de difusión del conocimiento 
científico estriba en que favorece el intercambio y el contacto entre los investigadores, y 
la formación de grupos de investigación sobre temas afines o relacionados. 

Se referencian disimiles gestores de referencias bibliográficas: Zotero, Endnote, RefWorks, 
Mendeley por mencionar algunos. Los mismos permiten la organización de la bibliografía 
y las citas a la hora de realizar una investigación, además de almacenar, clasificar los 
recursos bibliográficos compilados. Las principales características de estos productos 
son su interoperabilidad con diferentes bases de datos (importar/exportar referencias 
bibliográficas), desde cualquier computadora, así como su carácter colaborativo, abierto 
a la participación de la comunidad científica.

Recientes estudios demuestran que compartir los datos de investigación, de forma 
pública, puede incidir positivamente sobre la citación. (Piwowar, Day, Fridsma, 2007; 
Cabeza Clavijo, Torres-Salinas, Delgado López-Cózar, 2009; Yozwiak, Schaffner, Sabeti, 
2015). La acción de compartir datos y la reutilización de la información pueden formar 
parte del trabajo diario de los científicos para aumentar la productividad y el impacto de 
los investigadores. Existe una tendencia dentro del movimiento Open Access a solicitar 
los datos brutos extraídos de las investigaciones financiadas públicamente y ponerlos 
a la disposición de toda la comunidad. La posibilidad de utilizar dichos datos puede 
significar la oportunidad para que otros investigadores los empleen en sus análisis y 
realicen nuevos hallazgos científicos. 

Las aplicaciones de la web 2.0 han contribuido a la innovación y la publicación científica 
permitiendo incluir en sus ediciones la organización y difusión del contenido por medio de 
RSS, la interoperabilidad con otras aplicaciones como es el caso de los blogs, Facebook, 
con software de etiquetado social, enviar comentarios, establecer foros de discusión lo 
que evidencia la inclusión de esta alternativa 2.0 como un medio para la publicación y 
difusión de la ciencia sobre nuevos paradigmas. 

Las tendencias identificadas para la comunicación y socialización del conocimiento 
científico evidencian que la difusión de la ciencia está evolucionando y transita hacia una 
ciencia más participativa donde el componente de colaboración social la caracteriza. Las 
diferentes plataformas y servicios que están empleando los científicos en su trabajo diario 
le facilitan la búsqueda, el intercambio y la difusión de sus investigaciones ofreciéndole 
nuevos medios y espacios que le permiten una mayor visibilidad de sus resultados 
científicos ha generado lo que se ha denominado Ciencia 2.0 y se define según Cabeza 
Clavijo, Torres-Salinas, Delgado López-Cózar (2009), por analogía con la definición de 
web 2.0 como el conjunto de servicios y aplicaciones basados en la colaboración y la 
participación del usuario dentro del ámbito científico. 
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La web 2.0 ha introducido cambios significativos en los entornos del trabajo científico 
en coincidencia con el informe presentado por el grupo de trabajo REBIUN en el 2010, 
sobre la ciencia 2.0 y la aplicación de las tecnologías de la web social a la investigación, 
en el cual se identifican tres grandes ámbitos en los que la ciencia se manifiesta en la 
actualidad y a manera de resumen se ven reflejadas las tendencias expuestas; bajo 
estos nuevos paradigmas los científicos pueden: 

• Compartir la investigación: Las plataformas abiertas para la publicación de los 
contenidos generadas en la web social posibilitan compartir los resultados de la 
investigación ya sean los datos preliminares o finales de la misma. Recibir criterios 
de otros colegas o iniciar proyectos en colaboración. Los blogs científicos, las 
redes sociales permiten este intercambio participativo. 

• Compartir los recursos: La ciencia abierta se identifica por la posibilidad de compartir 
recursos útiles para la investigación, como son referencias bibliográficas, objetos 
de aprendizaje, enlaces, informaciones o documentos, archivos de datos 

• Compartir los resultados: La investigación se favorece de las aplicaciones 
participativas en la llamada ciencia 2.0 donde la actitud abierta para difundir 
resultados de la investigación se fundamentan a través de blogs, las wikis, de 
servicios de noticias, de revistas disponibles en acceso abierto y de archivos 
abiertos o repositorios. 

1.4.4.2 Visión de la web 2.0 para la comunicación entre científicos 

La web 2.0 están proporcionando canales de comunicación con una nueva filosofía 
dentro de la comunidad científica y está permitiendo romper los límites formales en la 
constitución de grupos de investigación. La ciencia en la web 2.0 funciona como excelentes 
laboratorios virtuales basados en plataformas participativas para compartir recursos, 
almacenar información, foros de discusión, publicación y difusión de los resultados de 
investigación. Para lograr el éxito de la comunicación científica y poder aplicar todos 
estos elementos de forma eficiente, se deben establecer estrategias, que fomenten la 
visibilidad de la publicación científica en la web 2.0, y que permitan una mayor difusión 
de los resultados de investigación. 

Uno de los propósitos esenciales de la ciencia es la publicación de los resultados de 
investigación. La difusión y comunicación científica en la web 2.0 permite la interacción 
de diferentes estrategias. La decisión del servicio a emplear y en qué momento se debe 
usar cada una de las herramientas 2.0 será el éxito para lograr una mayor comunicación 
y difusión de los resultados. 

La web 2.0 es la herramienta para la investigación y socialización en Internet y, por lo 
tanto, es este medio el que utiliza el investigador del siglo XXI para interactuar en tiempo 
real con otros científicos, Merelo (2009), define que la web 2.0 “es el entorno donde va 
compilar la información que va a utilizar y citar sus trabajos de investigación”. 
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No obstante, la comunidad científica parece haberse quedado al margen de la web 
2.0. Un ámbito tan eminentemente colaborativo como es la ciencia, construida sobre 
la base de los descubrimientos y las aportaciones de los pares, parece no haber 
prestado la suficiente atención a estas iniciativas. A pesar de los claros paralelismos 
que se pudieran establecer entre la ciencia y la web social, (Torres-Salinas, 2008), los 
arraigados mecanismos de control de contenidos han provocado una clara inhibición de 
los investigadores hacía los entornos abiertos, de comunicación de la ciencia generados 
por la web 2.0. 

Freire (2009) analiza las razones por las cuales no se ha aplicado, de forma masiva, 
la filosofía de la web 2.0 para la publicación de la ciencia por parte de los científicos. 
Establece dos razones fundamentales: 

• Primero, las comunidades científicas son bastante tradicionales en sus 
comportamientos y reglas de funcionamiento por lo que son reacias a cambiarlos 
de modo rápido ante la propuesta experimental de una editorial (por mucho que 
sea una de las más importantes). 

• Segundo, el peer review significa un trabajo adicional que, en estos momentos, 
ninguna institución científica incentiva. De hecho, las revistas científicas tienen 
cada vez mayores dificultades para encontrar revisores de los artículos que 
reciben, y este experimento no ha podido escaparse a esta tendencia. 

Sin embargo, existen experiencias dentro del campo de la edición científica, nacidas en 
un entorno digital y donde las herramientas 2.0 están ya disponibles, como la iniciativa de 
Public Library of Science y del grupo editorial Nature (Nature Publishing Group o NPG). 

Por otra parte, en las organizaciones científicas y/o académicas existen usuarios de 
avanzada que utilizan activamente la web 2.0. Constituyen experiencias individuales, 
en muchos casos exitosas, que están generando un cambio al nivel de la organización. 
Se encuentran en los punteros de esta iniciativa las instituciones siguientes: British 
Library, European Bioinformatics Institute, Science Commons, Welcome Trust, Grupo de 
Investigación y Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de la Universidad 
de Granada, por mencionar algunos. 

Estos elementos permiten afirmar que la comunicación científica se encuentra en un 
proceso de fragmentación, donde otros modos de transmitir los resultados de investigación 
empiezan a participar en el espacio reservado anteriormente a las revistas científicas. 
La investigación bibliográfica realizada demuestra que, además de las publicaciones 
científicas, existen nuevas formas para la comunicación de la ciencia después del 
surgimiento de Internet: el autoarchivo de los trabajos por parte de los investigadores en 
depósitos abiertos de documentos y el impulso a la publicación de revistas especializadas 
de libre acceso, a las que se añaden las plataformas de edición y publicación nacidas en 
torno a la web 2.0. 
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La incursión de servicios 2.0 en la comunicación de la ciencia es ya un hecho, pero 
aún deben acortase las distancias para un cambio de actitud y adquirir capacidades y 
habilidades en el uso de estas herramientas. Las instituciones académicas o científicas 
deben desarrollar estrategias explícitas y proyectos encaminados a lograr la adaptación a 
las nuevas formas de comunicación, asociadas a un cambio de paradigma hacia modelos 
abiertos de creación y socialización del conocimiento donde se aplique la filosofía de la 
ciencia 2.0.

Los tendencias y modelos de comunicación del conocimiento científico analizadas evi-
dencian como estos modelos han evolucionado prácticamente paralelos al desarrollo 
tecnológico de la sociedad, justamente son las tecnologías las que en la actualidad están 
aportando nuevos cambios para la comunicación de la ciencia, permitiendo estrategias 
para mejorar la publicación, difusión y almacenamiento de los resultados de investiga-
ción lo que ha con llevado a una mayor visualización, difusión y socialización del cono-
cimiento científico.

La comunicación científica tiene como fin mostrar los resultados de la investigación de 
forma accesible, transparente y con derecho a ser utilizadas por otros investigadores que 
evalúen y circulen los resultados científicos. Una vez que dicha información se difunde 
y se hace pública dentro de la comunidad científica, pasa por un proceso de control 
social definido por la aplicación del máximo rigor, sujeto a la crítica y a los métodos más 
depurados que se plasman en documento científico y sometido a una evaluación para su 
posterior divulgación en el sistema de publicación de la ciencia. 

1.5 El sistema de publicación de la ciencia 

Hoy en día, el entorno de la publicación de la ciencia ha cambiado; estamos frente a un 
sistema de comunicación que abraza el futuro, sin dejar el pasado. Lo impreso cohabita 
con lo electrónico y la oferta de nuevos formatos y servicios a través del acceso en línea 
a la Internet, rebasa las formas tradicionales de análisis y valoración de la labor científica.

Antes de abordar el presente de la publicación de la información científica, se hace 
necesario repasar cómo se realizaba este proceso antes de la existencia de la red de 
redes. En la literatura especializada se conoce como el sistema de comunicación de la 
ciencia tradicional. 

Maltrás, (2001), define este sistema como “el conjunto de elementos y pautas que 
sostienen, regulan y perpetúan el proceso por el que los investigadores hacen accesibles, 
de modo oficial, al resto de la comunidad científica, sus pretensiones de contribuir al 
acervo científico”. 

Por su parte, Lancaster y Pinto, (2001) consideran al sistema de publicación de la 
ciencia como “ […] los elementos, agentes y pautas que intervienen en la producción de 
documentos científicos oficiales”. 
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El sistema de publicación de la ciencia establece las normas que intervienen en la 
producción de documentos científicos. Los documentos presentados por los autores deben 
resultar informes acabados de investigación sometidos a un proceso de control de calidad y 
adecuación, validados por filtros que elevan la eficacia de la comunicación y eliminan ruidos. 
La publicación del documento científico se ajusta a ciertos requisitos bien establecidos que 
facilitan la publicidad, accesibilidad y transparencia de la literatura científica. 

La literatura científica es el producto material del sistema de publicación de la ciencia. Los 
documentos científicos tienen un lenguaje especializado adecuado para la comprensión 
de su contenido y la estructura responden a estrictas exigencias con el fin de publicación 
del mismo. La literatura científica, en su conjunto, configura un marco de referencia 
imprescindible para que las contribuciones se constituyan como resultados científicos. 
(Lancaster y Pinto, 2001). 

El sistema de publicación de la ciencia y la literatura científica cumple un conjunto de 
funciones que facilitan el desarrollo del conocimiento científico. Siguiendo los criterios de 
Maltrás, (2001), es posible apuntar los siguientes elementos que lo caracterizan: 

• Acumulativa: se ha constituido con el tiempo y permite poner al alcance de la 
comunidad científica todo el legado publicado en las diferentes ramas del saber 
a través del tiempo, lo que posibilita ahorrar esfuerzos en realizar investigaciones 
ya presentadas. 

• Sistemática: se organiza a través de una especialización temática representada 
por las publicaciones periódicas editadas en números y volúmenes que facilitan 
la búsqueda y recuperación de la información contenida en las publicaciones 
científicas. 

• Herramienta básica para la construcción de nuevos conocimientos pues, teniendo 
al alcance de los investigadores todo lo publicado, se ahorra tiempo en el 
proceso de investigación y permite conocer los modelos aceptados, así como las 
experiencias exitosas o fallidas, lo que evita la duplicidad en las investigaciones y 
posibles errores. 

• Fuente principal de referencia compartida e instrumento de trabajo de los científicos 
que posibilita conocer el estado del tema que se está investigando. 

• Filtro de calidad del sistema de publicación de la ciencia, lo que impulsa a elevar 
la calidad de las contribuciones. 

• Constancia oficial del derecho de autoría. 
• Registro del conocimiento científico y representación automática del reconocimiento 

público de la capacidad de hacer ciencia. 

El sistema de publicación de la ciencia es el medio que permite la certificación y validación 
del conocimiento científico permite acelerar el progreso de la ciencia. Considerada la vía 
para asegurar la propiedad de las ideas que ofrece la posibilidad del registro público y el 
conocimiento de que lo publicado es válido. 
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Uno de los objetivos fundamentales del sistema de publicación de la ciencia es “ […] 
favorecer la diseminación y el intercambio de los resultados científicos para lograr la 
fertilización de la ciencia y del progreso científico-técnico y social de la humanidad”. 
(Sánchez Tarragó, 2007). 

Merton (1977) concibe al sistema de comunicación de la ciencia como ”el incentivo 
del reconocimiento que, claro está, depende de la publicación”. La publicación de un 
descubrimiento científico y la citación que certifica la validez el reconocimiento por la 
comunidad, constituyen recompensas centrales de la institución de la ciencia que se 
plasma en un documento científico.

El documento científico es “el contenedor y el difusor de los resultados de la investigación 
no solo se caracteriza por su contenido científico sino que debe responder a un lenguaje 
especializado, sobrio y claro en la expresión, con una estructura esquemática peculiar 
que incluya en el desarrollo del discurso: objetivos, métodos, resultados y conclusiones” 
(Pinto, 1993). El documento científico debe hacer referencias a investigaciones anteriores 
que permitan delimitar el estado de la cuestión que se está investigando. El conocimiento 
generado cuestionará, revisará y ampliará un nuevo resultado científico que será sometido 
a su evaluación por parte de la comunidad científica. 

Los científicos desempeñan un papel determinante en diseminar los resultados del 
proceso de investigación. De hecho, comunicar los resultados de una investigación 
científica es casi tan importante como llevar a cabo la investigación en sí. Si los hallazgos 
no se transmitieran a otros investigadores para dar la posibilidad de complementarlos 
y ampliarlos, la ciencia se estancaría por lo que los investigadores deben procurar la 
publicación de sus resultados científicos. Uno de los medios por excelencia utilizados 
para la comunicación y socialización de la ciencia son las revistas científicas.

1.6 Las revistas científicas como medio de publicación, comunicación y difusión 
de la ciencia 

Las revistas científicas han desempeñado tradicionalmente un papel esencial dentro del 
sistema de la publicación de la ciencia. Constituyen el medio por excelencia para dar a 
conocer los resultados de la investigación y juegan un rol importante en las carreras de 
los científicos y a las instituciones a las cuales representan.

El número de revistas crece cada día más. Para verificar esta afirmación se cuenta con un 
repertorio de referencia mundial desde 1932: el Directorio Internacional de Publicaciones 
Periódicas conocido como Ulrich´s, fundado por Carolyn Ulrich (1880-1969). Se publica 
en formato impreso y además puede ser consultado en formato digital suscribiéndose a 
la base de datos Serials Solutions propiedad de la empresa distribuidora ProQuest.17 

17  http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
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1.6.1 Origen de las revistas científicas 

El surgimiento de las revistas científicas coincide con el momento en que se produce la 
segunda gran revolución científica, donde la ciencia es experimental y se fundamenta 
en la experiencia sometida a categorías que puedan hacerla universal y verdadera. Los 
científicos tuvieron la necesidad de asegurar la originalidad de sus hallazgos, y evitar 
los plagios, las copias y las falsas atribuciones. Se requería un vehículo de expresión 
de los nuevos conocimientos mucho más ágil y rápido que el libro. Surgió así el artículo 
científico y por tanto la revista científica. (Maroto, 2005). 

Las dos primeras publicaciones científicas periódicas fueron fundadas en 1665, con dos 
meses de diferencia una de la otra: Journal des Sçavans, (enero) en París, Francia y 
Philosophical Transactions de la Royal Society, (marzo) en Londres, Inglaterra. Le sucede 
una larga lista de títulos, publicados en un primer momento, por sociedades científicas, 
universidades y agencias gubernamentales y posteriormente por editores privados como 
Elsevier, Kluwer, Academic Press, entre otros. Desde su surgimiento constituyeron el 
núcleo fundamental del sistema de la edición científico técnica. (Abadal y Rius, 2006). 

A partir del siglo XVIII, el número de revistas va a multiplicarse, ajustándose a un 
modelo de crecimiento exponencial, Price (1963). Dicho crecimiento se fue produciendo 
al mismo ritmo que las disciplinas científicas se fueron dividiendo y subdividiendo en 
especialidades y subespecialidades. En este sentido puede afirmarse que la creación y 
mantenimiento de revistas científicas y profesionales actúa como un instrumento clave en 
la organización, vertebración e institucionalización social de la ciencia. (Delgado López-
Cózar y Ruiz Pérez, 2009). 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce un enorme cambio en el proceso de 
creación científica, al implicarse directamente en él las instituciones públicas y privadas. 
Surge una gran cantidad de centros de investigación, se dedican importantes sumas de 
dinero a contratos, ayudas, planes y proyectos de investigación, etc., lo que da lugar a un 
aumento en la eficacia de la investigación científica y un cambio en el sistema de valores, 
según el cual, el prestigio científico se asocia con una alta productividad, demostrada a 
través de la publicación de sus resultados en las revistas científicas. 

1.6.2 Concepto y clasificación de las revistas científicas 

Las revistas científica son aquéllas que publican, en su mayoría, artículos de investigación 
original, entendiendo éstos como los trabajos en los que se ha empleado una metodología 
científica contrastada y que aportan datos nuevos al conocimiento (Delgado López-
Cózar, 2001). 
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Meadows, (1998) define a la revista como “una colección de artículos de investigación 
publicados por distintos autores, y los artículos se reúnen o juntan durante cierto tiempo 
para después ser publicados y distribuidos bajo un solo título”.

La publicación de revistas científicas se fue consolidando hasta convertirse en el mayor 
difusor y comunicador de la ciencia. Cada día resultaban más numerosas y especializadas, 
transformándose en un gran sistema de comunicación de los resultados científicos. 
Liderado por grandes editoriales accesibles a través de suscripciones individuales o 
institucionales muy costosas, se convirtieron en un medio de discusión abierta y libre 
de los hallazgos experimentales, las hipótesis y las teorías, no sólo de las ciencias 
experimentales sino también de las sociales y las humanidades.

En el esquema general de comunicación de la ciencia, la revista científica representa 
el registro público que organiza y sistematiza los conocimientos acumulados y es un 
canal directo y formal del mensaje científico, pues se inserta en medio de un proceso 
comunicacional que se inicia con la información creada por autores (científicos), 
perfeccionada y formalizada por editores y revisores, ampliamente difundida por las 
instituciones de información y recibida por usuarios, ya sea para integrarla y aplicarla a 
su actividad práctica o para generar nuevos conocimientos. (Cañedo, 2003).

Las características distintivas que identifican a las revistas científicas se encuentran: 

• Institución responsable. 
• Título identificativo. 
• Director y estructura editorial con grupo de colaboradores —autores, editores, 

redactores, revisores, traductores y creadores visuales—. 
• Diferentes tipos de contenidos inéditos —artículos, ensayos, reseñas, 

comentarios—. Diversidad de los resultados de investigación en sus contenidos. 
• Garantía de calidad de los trabajos mediante el juicio de pares (excelencia). 
• Apego a un conjunto de normas establecidas. 
• Periodicidad a partir de intervalos regulares, en un tiempo fijo con voluntad de 

continuación. 
• Comunicabilidad. 
• Acopio o archivo del conocimiento. 
• Asignación de reconocimiento a los autores. 
• Instrumento de la conformación de una comunidad científica 
• Destinadas a una comunidad discursiva de usuarios. 

Las revistas científicas constituyen un canal ágil de comunicación e intercambio de ideas 
y experiencias de diferentes comunidades de investigación. La calidad de sus artículos 
permitirá un mayor prestigio y difusión del conocimiento de un campo o una disciplina. 

Diferentes autores como Roosendaal y Geurts (1997); Ríos (2000); Buela Casal (2003); 
López y Cordero, (2005); Delgado López-Cozar, Ruiz Pérez y Jiménez-Contreras, (2006); 
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Sánchez Tarragó, (2012) han abordado las funciones de las revistas científicas: 

• Comunicar y difundir la información científico-técnica. 
• Legitimar, almacenar y llevar el registro del conocimiento científico. 
• Publicar los resultados del investigador. 
• Ofrecer la oportunidad de aumentar el status dentro de su comunidad científica 
• Evaluar las comunidades académicas 
• Conocer con rapidez los avances de la ciencia
• Otorgar reconocimiento intelectual a los autores 

Delgado López-Cozar, Ruiz Pérez y Jiménez-Contreras, (2006) apuntan que las revistas 
científicas cumplen una triple función: como el canal de comunicación científica por 
excelencia, como en una “institución social” que transfiere prestigio a quienes contribuyen 
a su edición, y como la herramienta de evaluación de las comunidades académicas.

El desempeño de estas funciones permite la construcción, difusión y depuración del 
conocimiento científico, con lo cual las revistas científicas se convierten en el ejemplo 
más representativo que la “ciencia se nutre de la ciencia” (López y Cordero, 2005).

1.6.3 Proceso editorial de la revistas científica en formato impreso 

Las revistas científicas impresas han mantenido, desde sus orígenes, un grupo de 
elementos básicos en su estructura. En la siguiente figura es posible apreciar cómo se 
realiza el proceso editorial y cuáles son los elementos que lo conforman.

AUTOR

Editor

Comité evaluador

¿Será aceptado?

Editor

LectorBiblioteca

Sí
Condicional

Sí

No

Figura 20. Estructura o modelo del proceso editorial de las revistas científicas impresas. Barrueco, (2000). 
Fuente: Barroco, 2000.

El autor entrega el manuscrito al editor el cual constituye el primer eslabón de la cadena de 
producción de una revista científica. Cada manuscrito recibido debe tener una estructura 
predefinida en dependencia de la metodología empleada. Las instrucciones a los autores 
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deben ser específicas para cada revista, delimitan y establecen el tipo de artículo que se 
desea publicar y las características que debe poseer para poder avanzar y cumplir todo 
el proceso. El comité evaluador es el órgano encargado de su revisión y aceptación o 
no del artículo presentado. Este comité debe estar formado por un editor-redactor con 
vínculos muy estrechos con la disciplina y profesión en que se desarrolla la publicación, 
debe poseer conocimientos sobre el proceso editorial, y ser capaz de evaluar el trabajo 
realizado en cada proceso. Si el artículo no es aceptado es devuelto al autor para que 
revise las observaciones realizadas por el comité editorial y entregue nuevamente el 
artículo para su evaluación. Si es aceptado, continúa el proceso editorial dando paso a 
la conformación del número de la revista, lo que conlleva un trabajo previo de redacción 
y corrección, de acuerdo con las normas establecidas para la edición e impresión de la 
publicación. Una vez en el mercado es adquirida por las bibliotecas, donde se realiza 
su procesamiento, con el objetivo de poner en manos del usuario los conocimientos 
organizados y sistematizados de cada artículo científico, como un medio fundamental 
para la difusión del conocimiento generado en cada disciplina. 

“Las publicaciones tradicionales continúan siendo […] los eslabones básicos en la 
comunicación académica, especialmente en el proceso de transferencia y diseminación 
de la información científica […]”. (López y Cordero 2005). Dentro de ellas, las revistas 
científicas se han impuesto como el medio más importante para registrar el progreso de la 
ciencia y la tecnología. Son un instrumento privilegiado para establecer una comunicación 
más inmediata entre los investigadores y los usuarios en general. 

Las publicaciones periódicas pueden clasificarse como: de primer, segundo y tercer 
nivel; revistas primarias o secundarias; de investigación y desarrollo; académicas; de 
divulgación; pequeñas o grandes revistas de corriente principal y periféricas con similitudes 
y diferencias. En algunas no se menciona el proceso de control de calidad; en otras, es 
una condición fundamental ser sometidas al proceso de revisión por pares, sobre todo, 
para las revistas de investigación. En otras, los elementos principales son la evaluación 
de la calidad y los mecanismos de arbitraje o las referencias de formato, presentación, 
selección de textos o procedimientos de publicación, incluso, algunas son definidas 
según los criterios de evaluación para ser incluidas en las de bases internacionales que 
permiten aumentar su visibilidad, acceso, difusión e impacto.

Las revistas científicas se erigen en auténticos depósitos de las contribuciones públicas 
de los investigadores; devienen un modelo de archivo organizado que se construye con 
el tiempo; son representaciones del legado que dejan las generaciones científicas; se 
convierten en la fuente para la formación de nuevos investigadores; son un instrumento de 
trabajo para los lectores especializados; una fuente de información y conocimiento para 
los no especializados; son la fuente principal de referencia compartida en la formación 
de los nuevos científicos y se han adaptado a los retos y las exigencias de los entornos 
virtuales. 
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1.6.4 Los formatos electrónicos en las publicaciones científicas: la transición hacia 
las revistas digitales 

El surgimiento de la red de redes ha resultado uno de los primeros acontecimientos 
que marca la revolución de la publicación y comunicación científica. La utilización de 
la World Wide Web, conocida comúnmente como www, 3w, o simplemente “web”. Fue 
concebida en 1989 por Tim Berners Lee y diseñada para que físicos de todo el mundo 
puedan compartir información electrónica haciendo uso de una única interface, con 
independencia de cuál sea el sistema informático empleado en cada lugar. (Hipola y 
Senso, 1997). 

El éxito mundial que ha tenido y tiene la web ha estado condicionado por el logro de 
Berners Lee en la conjugación de dos tecnologías: la red mundial de computadoras 
conocida como Internet y el hipertexto. 

En el hipertexto como modo dinámico e interactivo de explorar el contenido de los 
documentos, se conjugan tres conceptos fundamentales: documento, información y 
comunicación. El texto se transforma en un espacio vivo, abierto, moldeable y creativo, 
que favorece el apoderamiento del autor y el lector capaz de personalizarlo en función de 
sus necesidades y expectativas, convirtiéndose en un ingenio con nuevas e innumerables 
posibilidades para los autores, en su tarea de creación, y para los lectores, en su fase de 
recepción, a través de la posibilidad que ofrece la dinámica de la navegación. (Lancaster 
y Pinto, 2001). 

El surgimiento y desarrollo de formatos electrónicos para la edición de documentos 
científicos abrió un camino diferente y lleno de posibilidades, que ha permitido que los 
resultados de la investigación, contenidos en las publicaciones científicas puedan ser 
ahora distribuidos a gran escala sin implicar un coste adicional en papel o en gastos de 
envío. Se modificó, además, el concepto de acceso a la información y contribuyó a idear 
escenarios en los que se imaginan nuevas fórmulas de publicación y edición, gestión 
económica y acceso a las publicaciones científicas digitales. 

Los retos impuestos por las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones han 
permitido un cambio en los soportes comunicacionales que caracterizan a la sociedad de 
la información y del conocimiento. Se vive un nuevo escenario definido por la velocidad 
con que la información se genera, se transmite y se procesa, lo que ha dado lugar a 
nuevos estilos en la recepción y divulgación de la comunicación científica. En este 
contexto se produce una innovación en la comunicación científica y académica donde 
conviven diferentes canales y soportes para la comunicación de la producción científica.

Las tecnologías de la información han introducido cambios de importante alcance en 
el proceso de comunicación científica. Conceptos como edición digital, e-revistas, 
documento electrónico o e-prints, aparecen en este nuevo paradigma de información. Este 
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tipo de fenómenos están influyendo en la estructura general del sistema de comunicación 
científica, transformando las funciones y los papeles de los diferentes actores. (Alonso 
Arévalo, 2005). 

Resulta inevitable la metamorfosis electrónica, en lo referido al tránsito de la revista 
impresa a la revista electrónica: esta nació como complemento de la versión impresa de 
las publicaciones seriadas y ha ganado más terreno que su soporte tradicional, porque 
reporta beneficios superiores para los sectores en donde las publicaciones científicas 
son esenciales, desde los investigadores hasta quienes intervienen en su producción. 
(Martín y Merlo, 2003; López y Cordero, 2005 y Melero, 2005). 

La edición electrónica de textos en Internet ha sido considerada un nuevo medio de 
comunicación, revolucionario por la rapidez con que ha sido implantado y asimilado por la 
sociedad. Se afirma que ha pasado de ser una posibilidad inmediata a ser una alternativa 
inevitable de la edición convencional. (Lancaster y Pinto 2001). 

Acerca del surgimiento de las revistas electrónicas, Ramos, (1998), afirma que estuvo 
propiciado por la globalización de las redes teleinformáticas; Pablos, (2001), plantea 
que, desde antes de la aparición de la web, ya las revistas eran electrónicas porque 
en su proceso de producción y pre-impresión se utilizaban medios electrónicos. Otra 
perspectiva es la de López y Cordero (2005) al definir que una publicación electrónica es 
aquella que utiliza textos digitales que nacen y se crean sólo en el medio electrónico, o 
textos digitalizados, que aparecen primero en formato impreso y luego, son convertidos 
en versiones electrónicas. 

Una revista electrónica puede ser definida como una publicación periódica que su edición 
se realiza en ambiente digital en la cual se organizan conjunto de artículos científicos que 
se refieren generalmente a un tema común o relacionado donde además del texto es 
posible incluirle recursos multimediales así como enlaces hipertextuales. 

En la segunda mitad de los años 90, la publicación científica electrónica se ha aceptado 
a nivel universal como un fenómeno inexorable por la mayoría de los protagonistas 
del proceso de comunicación científica. Existe también consenso en cuanto a que su 
realización atraviesa un período de transición entre el modelo basado en la publicación 
impresa en papel y la producida fundamentalmente por vía electrónica; diferentes autores, 
como Barrueco, (2000); López y Cordero, (2005); Abadad y Rius (2006); Chong Garrido 
(2006); Delgado López-Cózar (2009) reflejan esa transición. 

Podemos afirmar que las características generales de las revistas electrónicas están en 
constante desarrollo, pero pueden resumirse en las siguientes (López y Cordero, 2005): 
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• Página principal que cumple con las funciones de una portada de la revista 
impresa y contiene: título completo y subtítulo, el número de ISSN, si la revista 
está disponible en más de un idioma y la descripción del ámbito de actuación.

  Síntesis y el texto completo de los artículos. 
• Acceso a los artículos con formatos fáciles. 
• Posibilidad de impresiones locales de artículos de forma individual, con el uso del 

programa Adobe Portable DocumentFormat(PDF). 
• Enlaces a las bases de datos de referencia en el área especializada, las figuras e 

imágenes, y las referencias completas de los artículos. 
• Inclusión de sistemas novedosos de búsqueda. 

Por su parte, Martín y Merlo, (2003), le adjudican otras características a la revista 
electrónica como son: 

• Facilidad de acceso: sin limitaciones espacio-temporales como cualquier producto 
presente en Internet y con la posibilidad de simultaneidad de usuarios. 

• Ventajas de almacenamiento: elimina problemas de depósito de las hemerotecas 
tradicionales, las consultas se realizan a los servidores de los editores o los 
proveedores y, gracias a la arquitectura cliente-servidor, sólo se dispone de los 
programas necesarios para el acceso y la recuperación. 

• Actualización inmediata: la posibilidad del usuario de disponer de la información 
inmediatamente a su publicación, incluso, existe el servicio de pre-publicación, en 
los que se informa de los artículos que serán incluidos en los próximos números.

• Ampliación de la difusión: favorecida por la existencia de directorios, buscadores 
y fuentes de información telemáticas. 

• Abaratamiento de los costes: debido a que las infraestructuras y las materias 
primas son de un valor económico inferior. 

• Diversidad de formatos: los lectores pueden acceder a los artículos a través 
de un navegador, leerlos en la pantalla, guardarlos en el formato que desee o 
imprimirlos. El empleo de las tecnologías hipertexto contribuyen al enriquecimiento 
de los documentos. Posibilidades de consulta: recuperación sencilla a partir de los 
motores de búsqueda que ofrecen la posibilidad de emplear diferentes tipos de 
búsqueda —avanzada, asistida—; las consultas son más sencillas y completas. 

• Independencia de los documentos: se libera de la necesidad de suscripción, 
existen múltiples servicios que permiten la compra o descarga gratuita de artículos 
sueltos, diversos servicios para acceder a una misma revista debido a la amplia 
oferta comercial y a que las revistas no suelen tener un acceso exclusivo, sino que 
se ofrece desde diferentes empresas u organizaciones. 
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• Multiplicidad de recursos informativos: los contenidos pueden ser representados en 
disímiles fuentes de información —sobre todo, en bases de datos bibliográficas— 
que permiten la consulta de sumarios y las retrospectivas. 

• Servicios de difusión: grupo de servicios para darle publicidad a la revista —servicios 
de alerta, de difusión selectiva de la información—, con amplias posibilidades de 
personalización. 

• Simplificación de los procesos técnicos: el proceso técnico para el control periódico 
de los números recibidos se actualiza de forma automática, y la diversidad de las 
fuentes en las que se describen las revistas y los distintos medios de identificación 
de los artículos publicados simplifican el trabajo bibliotecario en cuanto a la 
descripción formal y semántica. 

• Fomento de cooperación: permiten el intercambio de opiniones y valoraciones 
entre los lectores y los autores de los artículos. 

No obstante a estas particularidades que devienen ventajas o beneficios, las revistas 
digitales también tienen sus desventajas debido a la dependencia de los dispositivos 
electrónicos para su consulta; a la necesidad de una infraestructura tecnológica; los altos 
costos en el cambio de esta infraestructura; escasos estándares de calidad y exigencias 
académicas; la falta de normalización y criterios para su evaluación; la fisura para la 
violación de la propiedad intelectual; los problemas de derechos de autor y copyright; 
la necesidad de un entrenamiento y/o alfabetización informacional previa a causa de la 
brecha generacional y digital; la influencia de elementos ergonómicos y, en ocasiones, la 
carencia de un resguardo adecuado. 

Las revistas electrónicas especializadas son un fenómeno de gran envergadura social que 
ha transformado los métodos tradicionales de edición y diseminación del conocimiento 
científico. La edición y difusión de las revistas digitales se realiza mediante recursos 
tecnológicos y el uso de software y/o aplicaciones para escribir, corregir, estructurar, leer 
y difundir textos digitales es la base fundamental de todo este proceso. La edición digital 
permite incorporar además del texto recursos multimediales como: ilustraciones, sonido, 
animación, video, enlaces de hipertexto lo que ofrecen un valor agregado y dinámico al 
resultado final de la publicación. La información esta accesible en un tiempo mínimo lo 
que favorece la comunicación entre la comunidad científica y la generación de ideas. 
Lo que demuestra el auge que ha tenido la edición digital se pone en evidencia cuando 
editoriales de gran prestigio internacional como la editora holandesa Elsevier, la alemana 
Springer Verlag y la inglesa Academic Press realizan versiones completas de sus revistas 
empleando la edición digital. 
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En la siguiente figura se muestra como se realiza el proceso edición digital de una revista. 
 

Envío del
artículo por 

el autor

Acuse de
recibo por el

Editor

Editor envía artículo en
PDF a los evaluadres

Editor envía 
observaciones al autor

El autor envía 
artículo corregido

Editor revisa y acepta o envía a 
evaluador. Soporte técnico 

crea nuevo PDF

Editor prueba y coloca artículo 
en servidor público y realiza 

acciones de mercadeo

Editor empaqueta volumen y 
realiza acciones de mercado

Editor envía e-mail al autor 
y termina el proceso

Para casos 1 y 2

Evaluadores regresan el artículo con 4 
posibles propuestas:
1.   Aceptado
2.   Aceptado con observaciones menores
3.   Aceptado con observaciones mayores
4.   Rechazado

Figura 21. Estructura de la edición digital de una revista López Ornelas y Cordero, (2005). Fuente: López 
Ornelas y Cordero, 2005.

La transformación del mundo de las publicaciones científicas en formato digital está 
en un momento de auténtico cambio (Melero y Abad, 2008). Se aprecia en la literatura 
revisada dos tendencias que es necesario referencias las revistas en acceso libre y las 
revistas 2.0. 

1.6.5 Revistas en acceso abierto: vía dorada al conocimiento científico 

La vía dorada dentro del movimiento de acceso abierto (open access, OA) a la literatura 
científica propone la disponibilidad libre y gratuita de las publicaciones como una 
alternativa al modelo tradicional de distribución de las revistas por suscripción. Uno de 
sus principios básicos es permitir a los usuarios la lectura, descarga, copia, distribución, 
impresión, búsqueda o enlace a los textos completos de los artículos, sin otras barreras 
económicas, legales o técnicas que las que supone internet en sí misma (BOAI, 2001).
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Suber (2012), define a la revista en acceso abierto como una revista digital, en línea y 
libre de barreras económicas o derechos de copyright sobre los trabajos publicados.

Las revistas en libre acceso son revistas electrónicas disponibles en Internet sin costo 
alguno, muchas veces arbitradas, cuyos editores garantizan la preservación e integridad 
de los contenidos… está orientada a ganar adeptos entre los autores, se busca que ellos 
publiquen en estas revistas, para así contribuir al acceso gratuito a la literatura científica 
(BOAI, 2001).

Según Melero y Abad (2008), existen cuatro tipos de revistas de acceso abierto:

1. Revistas de acceso abierto gratuitas para lectores y autores: representa la situación 
ideal en el contexto del acceso abierto. En estas revistas los autores retienen los derechos 
de autor o los comparten con las editoriales; ocasionalmente, este tipo de revistas son 
el resultado de la aplicación de políticas institucionales para impulsar la difusión y la 
visibilidad de su producción científica y como apoyo para hacer la transición de papel al 
formato digital. La financiación de este tipo de revistas depende de fondos públicos o del 
compromiso de instituciones privadas.

2. Revistas de acceso abierto de pago por publicación: este tipo de revistas comprenden 
el único modelo económico que puede contraponerse al tradicional modelo de pago por 
suscripción. Consiste en el pago por parte del autor, cuando su artículo ha sido aceptado, 
para que finalmente se publique. 

3. Revistas de pago por suscripción con opción de acceso abierto (modelos o sistemas 
híbridos): la presión del movimiento del acceso abierto y la recomendación o exigencia 
de que las publicaciones resultantes de investigaciones financiadas por instituciones 
(especialmente públicas) estén disponibles en acceso abierto ha conducido a las 
editoriales tradicionales a plantear la opción de que los autores (pagando) decidan que 
sus trabajos sean de acceso abierto o no. 

4. Revistas basadas en el modelo de suscripción que facilitan acceso a su versión digital 
con periodo de embargo o sin este: son ofrecidos por revistas del sistema tradicional de 
suscripción y que retienen los derechos de autoría de los trabajos; en este caso, las revistas 
permiten el acceso gratuito, generalmente luego de un periodo de embargo, a la totalidad de 
sus contenidos, pero la editorial mantiene los derechos de autor. Este tipo de publicaciones 
se conocen como revistas free access. A continuación se presenta la figura no. 22 que 
representa la gradación de revistas open access según Melero y Abad, 2008.



71

CAPÍTULO 1

Figura 22. Esquema de la gradación de revistas OA, (2008). Fuente: Melero y Abad, 2008.

Diferentes autores como: Harnad, 2004; Melero, 2005; Torricella, Lee, Huertas, 2008; Carr, 
Swan, Harnad, 2010, han establecido diferencias entre el free access y el open access. 
El primer término free access es sinónimo de gratis, el artículo digital está disponible en 
la web para descargarlo sin pagar por ello, los derechos de autor son responsabilidad 
de la editorial que los publica. El término open access la cesión de transferencia de los 
derechos es de uso del autor o de la editorial. 

Dentro de acceso abierto una de las formas para establecer el derecho de autor por 
medio del uso de licencias Creative Commons (CC)18, tienen como propósito poner a 
disposición de la comunidad internacional la información científica, a partir de que el 
autor o titular de los derechos conceda su autorización. Se ofrecen seis tipos de licencias 
CC que el autor puede asignar dependiendo de si se exige la atribución de autoría, si se 
permiten las obras derivadas o los usos comerciales, y la forma de distribución. (Molina, 
Marrero, Puentes, 2015). 

Barrueco y Subirats (2003) explican los aspectos técnicos en los que se basa el protocolo 
OAI-PMH (Open Archives Initiative –Networked Computer Science Technical Reference 
Library (NCSTRL). Protocol for Metadata Harvesting) que es el mecanismo que utilizan 
en la actualidad la mayoría de los archivos abiertos. El protocolo consiste en: “OAI-
PMH utiliza transacciones HTTP para emitir preguntas y obtener respuestas entre un 
servidor o archivo y un cliente o servicio recolector de metadatos. El segundo puede 
pedir al primero que le envíe metadatos según determinados criterios como, por ejemplo, 
la fecha de creación de los datos. En respuesta, el primero devuelve un conjunto de 
registros en formato XML, incluyendo identificadores (URLs por ejemplo) de los objetos 
descritos en cada registro”.

18  Disponible en: http://creativecommons.org. Consultado 23 de julio de 2015. 
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Dentro del Movimiento de Acceso Abierto a la literatura científica se han desarrollado 
programas de código abierto (open source) para gestionar la edición de revistas 
electrónicas en acceso abierto la tabla 1 relaciona el sistema a utilizar y características

Sistema a emplear Características 
E-prints 

http://www.e-prints.org

Creado por School of Electronics 
and Computer Science, University of 
Southmpton, UK.

Requisitos:

• Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows Apache (1.3.2x o superior) o 
Windows Apache 2 (2.0.4x o superior)

• Microsoft IIS 6 (PHP 5.x mínimo)
• MySQL (3.23.23 o superior) o PostgreSQL (7.1 o superior)
• PHP (4.2.x o superior)

Licencia: licencia pública general de GNU

Open Journal System (OJS)

http://pkp.sfu.ca

Creado por el PKP (Public Knowledge 
Project, Univ British Columbia, Canada) 
en 2001

Requisitos:

• Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows Apache (1.3.2x o superior) o 
Windows Apache 2 (2.0.4x o superior)

• Microsoft IIS 6 (PHP 5.x mínimo)
• MySQL (3.23.23 o superior) o PostgreSQL (7.1 o superior)
• PHP (4.2.x o superior)

Licencia: llicència pública general de GNU

HyperJournal

http://www.hjournal.org

Desarrollado por un grupo de la 
Universidad de Pisa y colaboradores, 
presentado en el año 2005

Requisitos:

• Linux (recomendado Debian), Mac OS X (10.2 o superior), BSD o Unix
• Apache (1.3 o 2.0)
• PHP (5 o superior)
• Tomcat (5 o superior)
• Sesame 1.1
• MySQL (4.1 o superior)

DPubS

http://dpubs.org

Desarrollado por la Universidad de 
Cornell.

Requisitos del sistema para DPubS:

• Solaris (9 o 10 SPARC) y Linux (Red Hat FC 4 per a x 86)
• Perl (5.8 o superior)
• Apache (1.3.x) y mod_perl (1.x) o Apache (2.x) y mod_perl (2.x)
• Java. Si se utiliza Lucene como motor de búsqueda. Java
• Runtime Environment (JRE) 1.4.2 o superior
• Puede utilizar Fedora o Dspace como repositorio subyacente
• Licencia: Educational Community License

SOPS (SciX Open Publishing Services)

http://www.scix.net/sops.htm

Año 2003 
Universidad de Ljubljana, Eslovenia

• Plataforma modular para e-jounals, biblitoteca digital y preparación de 
conferencias, congresos…online

• httpd server, Apache or Xitami.
• WODA Database and Web services generator.
• Lenguaje de programación: Perl.
• Licencia: Open Software License version 1.0

Tabla 1 Programas de software libre para la creación y gestión de revistas digitales open access. Fuente: 
elaboración propia.

Con el objetivo de incrementar la visibilidad de las revistas en acceso abierto se crearon 
portales como el Directory of Open Access Journals (DOAJ)19 y e-Revist@s,20 éste último 
a nivel iberoamericano. 

19  http://www.doaj.org
20  http://www.erevistas.csic.es
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Otras importantes iniciativas regionales son: Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) 21y RedALyC 22(Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal), que funcionan como bibliotecas de acceso abierto al 
texto completo de los artículos de revistas académicas arbitradas de la región. 

Bueno y Hernández (2011); Melero y Abad (2008) referencian la existencia de proyectos 
para reunir y difundir las políticas de los editores en relación con los permisos para el 
autoarchivo. A nivel internacional se destaca el proyecto Romeo-Sherpa23, que incluye 
información de más de 900 editores. Dulcinea 24es un proyecto similar circunscrito a las 
revistas españolas. 

En coincidencia con Abadal (2013) el acceso abierto se va configurando como una 
alternativa para la publicación y difusión de los resultados de la comunidad científica 
internacional. Este sistema ofrece numerosas ventajas respecto al sistema tradicional 
de publicación científica en revistas mantenidas por editoriales comerciales, ofreciendo 
un canal para la publicación de los resultados de los investigadores: más rápido, porque 
favorece la visibilidad inmediata de las publicaciones; más barato, porque permite que las 
universidades y centros de investigación tengan acceso a un mayor número de fuentes; 
más completo, porque permite, no solo la consulta de los resultados, sino también de los 
datos sobre los que éstos se han basado; y más transparente, porque permite que las 
instituciones controlen de una mejor forma los resultados de sus investigadores.

1.6.6 Revistas 2.0: una estrategia para la difusión de los resultados de investigación 

Las revistas científicas en el entorno interactivo de la web 2.0 tienen un espacio reservado, 
según Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo y Delgado –López-Cózar, (2008). La publicación 
de la ciencia ya se fundamenta sobre los pilares de la filosofía de la web 2.0. 

Las revistas científicas han comenzado a aplicar este modelo de comunicación e 
intercambio de forma activa donde se aprovecha la inteligencia colectiva y se ofrece 
un valor añadido al contenido que se publica. Se entiende por revista científica 2.0 
según Torres-Salinas (2008) aquella que incorpora en su versión electrónica elementos 
tecnológicos originales de la web 2.0 y, al mismo tiempo, mantiene una política que 
fomenta la participación e interacción entre los lectores, autores y equipo editorial de 
forma abierta.

21  http://www.scielo.org
22  http://redalyc.uaemex.mx.
23  http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
24  http://www.accesoabierto.net/dulcinea
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Para considerar una revista científica 2.0 debe aplicar las herramientas de edición y gestión 
de contenidos propios de la web 2.0 y tener en cuenta un conjunto de elementos tales como:
 

• Permitir añadir comentarios y respuestas rápidas a los artículos lo que facilita el 
intercambio y el debate entre científicos. 

•  Introducir sistemas de puntuación a los artículos más relevantes ayudando al 
editor y a los lectores a identificar los artículos de mayor consulta e interés. 

• Organizar y difundir el contenido de la revista por medio de RSS (Sindicación de 
contenidos).

•  Incluir colecciones de imágenes, videos y presentaciones interactivas.

Se pueden visualizar las aplicaciones 2.0 diversas publicaciones científicas por ejemplo 
en la revista Nature se está experimentando el open peer review, ha sido uno de los 
elementos sobre los que se han pretendido introducir innovaciones, sistema bajo el cual 
cualquier miembro registrado podía valorar la calidad de un manuscrito enviado a la 
propia revista sus criterios y certificar la validez y calidad del artículo presentado. 

En cuanto a la identificación de publicaciones científicas que incluyen elementos de la 
web 2.0 en sus ediciones, se encuentran por ejemplo las revistas: PLoS One, Nature, 
Science, Scientific American. 

Las aplicaciones de la web 2.0 han contribuido a la innovación y en publicación científica 
permitiendo incluir en sus ediciones la organización y difusión del contenido por medio de 
RSS, la interoperabilidad con otras aplicaciones como es el caso de los blogs, Facebook, 
con software de etiquetado social, enviar comentarios, establecer foros de discusión lo 
que evidencia la inclusión de esta alternativa 2.0 como un medio para la publicación y 
difusión de la ciencia sobre nuevos paradigmas. 

Las revistas científicas han sido consideradas como la vía de transmisión de conocimientos 
científicos por excelencia. Es un hecho indiscutible que las mismas son el principal medio 
de comunicación entre expertos de una determinada ciencia o especialidad y son, por 
tanto, una fuente fundamental para difundir la información especializada, además de ser 
el instrumento más usado por la comunidad científica para dar a conocer sus trabajos 
y convertirse entonces en el reflejo del funcionamiento general de la ciencias, de sus 
investigadores, de la relación entre las distintas disciplinas del saber y de la sociedad y 
el medio de reconocimiento del valor de las contribuciones realizadas en una rama del 
conocimiento.
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1.7 Sistema de certificación de la calidad de los artículos científicos: la revisión 
por pares

El sistema de arbitraje en la ciencia ocupa un lugar central dentro de la calidad de la 
publicación de la ciencia, porque proporciona la base institucional para la fiabilidad del 
conocimiento que se publica en las revistas científicas. La incorporación de árbitros en 
la evaluación de los artículos a publicar, ha contribuido a certificar la calidad de lo que se 
publica por su originalidad, relevancia y rigurosidad científica.

El inicio oficial del proceso de arbitraje se dio a conocer, por Charles R. Weld, en 1752, 
cuando la Royal Society of London tomó la responsabilidad formal de evaluar los textos 
a publicar (Pessanha, 1998, Stumpt, 2008, Luna y Russell, 2009, Cassella y Calvi, 2010).

La revisión por pares o peer reviews uno de los filtros de calidad para la publicación de 
la ciencia, ha sido tratado por diferentes autores: Zuckerman y Merton, 1971; Howard y 
Wilkinson, 1998; Pessanha, 1998; Marziale, 2002; Ginsparg, 2001; Hames, 2007; Ketchen 
y Ireland, 2010. Baiget y Torres-Salinas, (2013), coinciden que su propósito es medir 
calidad, factibilidad, validez científica y credibilidad de las investigaciones antes de que se 
editen y publiquen los resultados científicos.

El término “revisión por pares” es definido como “la evaluación realizada por especialistas 
sobre la calidad y pertinencia de investigaciones o de propuestas de investigaciones, a 
otros especialistas de la misma área” (Marziale, 2002). 

Asimismo, Solís Cabrera, Milanés Guisado y Navarrete Cortés, (2010) afirman que la 
revisión por pares es un método para el control de calidad de la literatura científica que 
se publica por medio de los canales formales de comunicación de la ciencia. 

Las principales publicaciones científicas del mundo utilizan este método para la evaluación 
de manuscritos sometidos a publicación. La revisión consiste en detectar los principales 
problemas en relación con la originalidad y credibilidad científica del estudio, omisiones 
importantes, rigor de los argumentos y defectos en el estilo de redacción, contribuyendo 
a lograr una versión final del manuscrito más sólida y facilitar su lectura.

Los sistemas actuales de arbitraje o revisión por pares se pueden realizar de tres maneras: 
abierto, simple –ciego y doble ciego. (Ladrón de Guevara, et al. 2008).

Figura 23. Tipos de revisión por pares, (2008). Fuente: Ladrón de Guevara, et al. 2008.
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Los artículos científicos se someten a la consideración de dos especialistas entendidos 
en la materia a fin de buscar un consenso para la aceptación o rechazo del trabajo 
presentado. Cuando ambos especialistas difieren en sus criterios, se busca el juicio de un 
tercero, para elaborar un veredicto final. La selección de los árbitros es responsabilidad 
del comité editorial. Finalmente, se emite un dictamen donde se acepta, se aprueba con 
modificaciones o se rechaza el trabajo a publicar. Cualquiera que sea el veredicto debe 
comunicarse de inmediato al autor. El proceso de evaluación es lo primario y constituye 
un elemento clave para garantizar posteriormente el trabajo de edición. 

Maltrás (2001) define un conjunto de características que identifican a la revisión por 
pares, las cuales se muestran en la siguiente figura:

Paridad 

Pluralidad 

El anonimato tiene tres dimensiones: de los jueces entre 
sí, d e estos para e l autor, del a utor p ara los jueces. Los 
jueces n o deben c onocerse e ntre s í para g arantizar la 
independencia de sus juicios. El autor no debe conocer a 
quien juzga su trabajo. Los jueces no deben saber quién 
es el autor. 

Anonimato 

Figura 24. Características de la revisión por pares, (2001). Fuente: Maltras, 2001. 

Los resultados que se obtienen del proceso de evaluación por pares aportan un juicio 
objetivo y real de la calidad del contenido del artículo científico, ya que se ofrece un dictamen 
final que permite elevar la factibilidad y rigurosidad científica y se determina si está apto 
o no para su publicación. La valoración crítica de los manuscritos a través del método de 
revisión por pares ha resultado una herramienta de gran valor. Un comité de evaluadores o 
revisores, que no forman parte del personal editorial, es el encargado de evaluar y certificar 
la investigación para su posterior publicación en una revista científica. Los artículos 
científicos aprobados para su publicación tienden a ser de alta calidad, representando lo 
más actual en la investigación en el campo que cubre la publicación periódica.

La necesidad de facilitar algún mecanismo de control de la literatura científica perdura sin 
duda; más bien lo hay que considerar si el proceso actual del arbitraje por pares sigue siendo 
el más efectivo y eficiente tomando en cuenta el desarrollo de la tecnología y de los medios 
de diseminación del nuevo conocimiento durante la última década. (Ginsparg, 2004).

En los últimos años el modelo de revisión por pares ha sido objeto de múltiples 
debates (Campanario, 2002; Ladrón de Guevara, et al. 2008; Guédon, 2008) suscitado 
fundamentalmente por la exposición de contenido científico disponible en Internet. Es un 
reto mantener el papel de las revistas académicas como publicaciones preferidas para la 
comunicación científica y como filtros de calidad de la ciencia (Taraborelli, 2008).
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El proceso de arbitraje es un paso necesario dentro de la certificación de la calidad 
del artículo científico que se desea publicar. Las revistas científicas deben cumplir un 
conjunto de requisitos para alcanzar un verdadero reconocimiento de calidad dentro el 
sistema de publicación de la ciencia para ser indizadas en bases de datos que permitan 
su visibilidad, difusión y acceso.

1.8 Revistas científicas: su evaluación a través del factor de impacto

La necesidad de evaluar la calidad de la investigación científica no es algo reciente, 
una de las primeras invidencias fue la propuesta de Gross y Gross (1927) que consistió 
en contabilizar las referencias aparecidas en los artículos publicados en el Journal of 
the American Chemical Society, como medio para identificar, evaluar y comparar las 
revistas clave sobre un tema. Con este hecho se da inició al empleo de indicadores 
bibliométricos en el proceso de evaluación de la producción científica sin que todavía se 
hubiese definido a la bibliometría y sus aplicaciones como se conoce hoy.

En 1955, Garfield propone como indicador para evaluar a las publicaciones periódicas, 
el índice de citas que consiste en la clasificación de las revistas de calidad tomando 
en cuenta la frecuencia de citación. Posteriormente publica en 1972, un artículo en la 
revista Science titulado Citation analysis as a tool in journal evaluation donde expone 
un método para comparar y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de 
un mismo campo científico, con el fin de ayudar a los investigadores a seleccionar la 
publicación con más repercusión tanto a la hora de publicar artículos como a la hora de 
leerlos. Propone el factor de impacto definido como: las revistas cuyas publicaciones 
generan mayor número de citaciones tenían un mayor impacto en la comunidad científica. 
(Garfield, 1972; Bensman, 2008; Torres-Salinas y Jiménez-Contreras, 2010; Delgado-
López-Cózar, Cabezas-Clavijo, 2013; Baiget y Torres-Salinas, 2013). 

Para calcular el factor de impacto de una revista en el 2014 por ejemplo se debe seguir 
la siguiente formula: 

IF 2014=Citas durante 2014 a los artículos publicados en 2012 y 2013
Número de artículos publicados en 2012 y 2013

Tomado de: http://www.upf.edu/bibtic/es/guiesiajudes/eines/avalua/fi.html

El factor de impacto es aplicado por primera vez en 1973 en el Institute for Scientific 
Information (ISI), dirigido por Garfield y publica en el suplemento del Science Citation 
Index (SCI) el índice Journal Citation Reports (JCR), el análisis de este parámetro: 
calculando el número de citas que reciben en promedio y la cantidad de artículos que se 
publica en una determinada revista. Desde 1992 la empresa Thomson Reuters realiza 
estos estudios con el mismo criterio de evaluación del ISI. Se ofrece además la versión 
web de esta base de datos, el Web of Science (WoS) donde los investigadores pueden 
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buscar información actual o retrospectiva relacionada con las ciencias, las ciencias 
sociales, las artes y las humanidades.

El estudio de Garfield sobre el factor de impacto ha asociado a las revistas con un alto 
impacto al prestigio científico. Torres-Salinas y Cabeza-Clavijo (2013) afirman que “la 
publicación en revistas de impacto genera un doble beneficio. En primer lugar, y de 
manera individual al investigador. Un científico que publique asiduamente en estas 
revistas conseguirá avanzar sin problemas en su carrera científica, y será reconocido 
como un experto en su campo”.

Otros indicadores son utilizados además para definir la visibilidad de las revistas 
científicas y elevar el prestigio como el índice de inmediatez, que determina la rapidez 
con que un artículo es leído y citado, vida media de las citaciones y la clasificación en el 
ranking mundial. 

Las técnicas métricas e indicadores influenciados por los actuales modos no-disciplinares 
de producción de conocimientos han marcado nuevas relaciones entre los actores de 
los sistemas de ciencia y tecnología, susceptibles de ser captadas en los estudios de 
evaluación. Se observa el avance de nuevos tipos de evaluación (Solís Cabrera, Milanés 
Guisado, Navarrete Cortés, 2010). 

En la literatura revisada se pudo apreciar que existen otros indicadores, rankings y 
clasificaciones de calidad de revistas a diferentes niveles los más citados son: 

• SCImagoJournal Rank (SJR) desarrollado por el prestigioso Grupo SCIMAGO, 
español, basado en la base de datos Scopus, de Elsevier disponible en: (http://
www.scimagojr.com).

• Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la 
Universidad de Granada, España presenta tres índices de impacto separados por 
áreas del conocimiento para las revistas españolas: In-Recs (Índice de impacto 
de las revistas españolas de ciencias sociales) disponible en:. http://ec3.ugr.es/in-
recs; In-Recj (Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias jurídicas). 
Disponible en: http://ec3.ugr.es/in-recj; In-Rech (Índice de impacto de las revistas 
españolas de humanidades) Disponible en: http://ec3.ugr.es/in-rech.

• El grupo de investigación Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC), 
perteneciente al Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Revistas españolas de ciencias 
sociales y humanidades (RESH) Disponible en: http://epuc.cchs.csic.es/resh/; 
Difusión y calidad editorial Disponible en: http://dice.cindoc.csic.es/
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La calidad de las revistas está relacionada principalmente con el cumplimiento de un 
conjunto de indicadores o criterios de evaluación internacional editorial, de gestión y de 
contenidos que garanticen el rigor científico de los artículos publicados en ellas, y por 
tanto abonen a su prestigio (Cardinali, 2010). Por tanto, es importante que una revista 
sea indizada en bases de datos, para lograrlo es necesario alcanzar el cumplimiento de 
los criterios de calidad definidos para poder ingresar al rango de revistas de impacto. 

Buela-Casal, (2003) define un conjunto de criterios que deben cumplir las revistas 
científicas para ser reconocida como una revista de impacto:

 1.   Aportar resultados sorprendentes que tienen sentido en algún contexto teórico.
2.  Aportar resultados de gran importancia teórica o práctica.
3.  Las ideas planteadas son nuevas e interesantes y pueden aportar un nuevo enfoque 

para tratar un viejo problema.
4.  La interpretación que se hace de los resultados es inequívoca.
5.  Se consigue integrar en un marco nuevo y más simple resultados que antes 

implicaban un marco más complejo y farragoso.
6.  Se desacreditan ideas anteriores que parecían incuestionables.
7.  Se presentan investigaciones en las que hay un paradigma especialmente ingenioso 

o novedoso.
8.  La investigación tiene suficiente validez interna debido a que se utiliza un diseño y 

una metodología adecuada.
9.  La investigación tiene suficiente validez externa dado que los resultados y/o la 

teoría presentados son generalizables.
10.  En las investigaciones se describe de forma suficiente el método y procedimiento 

para que otros investigadores puedan replicarlas.
11.  Los resultados teóricos o prácticos tienen un alto grado de implementación
12.  En la investigación se aportan resultados teóricos o prácticos que son útiles a la 

sociedad.
13.  Se especifica de forma clara el tipo de estudio de que se trata.
14.  Se realiza una adecuada formulación e interpretación de las hipótesis
 15.  En los estudios clínicos se utilizan técnicas y programas de tratamientos de eficacia 

contrastada.
16.  Los instrumentos de evaluación utilizados tienen calidad y garantías científicas.
 17.  En los estudios de casos se siguen unas normas adecuadas para la presentación 

del caso.
18.  En los estudios instrumentales sobre construcción de instrumentos se sigue la 

metodología adecuada.
19.  En los estudios instrumentales sobre la adaptación de instrumentos se sigue una 

metodología adecuada.
20.  Se cumplen las normas y los principios deontológicos.
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La empresa Thomson Reuters antes el Institute for Scientific Information (ISI) la más 
antigua y prestigiosa entidad que evalúa a las revistas científicas en el mundo que tiene 
como misión fundamental ofrecer la cobertura a las investigaciones más importantes 
realizadas a nivel mundial. Define un conjunto de criterios que deben cumplir las revistas 
para ser incluidas en esta base de datos las publicaciones seriadas que son sometidas a 
la evaluación y son aceptadas pueden considerarse como revistas con un alto prestigio. 
En la presente investigación no se referencian estos criterios, aunque fueron consultados, 
por no estar incluida esta base de datos para el estudio que se realiza.

La visibilidad de las revistas científicas ha sido analizada tomando en cuenta justamente 
como punto de análisis el factor de impacto y el índice de citas, en esta investigación se 
ha tomado en cuenta que el acceso y la difusión en bases de datos de las publicaciones 
seriadas científicas es un criterio para aumentar la visibilidad, la argumentación al 
respecto presentada por diferentes autores se revisará a continuación.

1.9 Visibilidad, la difusión y la accesibilidad a las revistas científica en bases de datos 

El criterio de visibilidad de las revistas científicas por consenso de Moya y Herrero, (2000); 
Ochoa (2004); Bensman (2006); Córdoba (2006); Aguado et al., (2008); Packer... et al. 
(2008); Torres-Salinas, Jiménez-Contreras (2010); Miguel, (2011); Delgado-López-Cózar 
y Cabezas-Clavijo (2013), Baiget y Torres-Salinas (2013) está en relación primordial a la 
inclusión en bases de datos que tienen en cuenta un conjunto de filtros de calidad para 
ser incluidas. 

Al concepto de visibilidad se le atribuyen diversas acepciones y estas dependerán de 
los diferentes escenarios en los que se desarrolla de la comunicación científica a escala 
mundial. (Rozemblum, 2014).

Según Moya y Herrero, (2002) la visibilidad solo se alcanza “a través de trabajos en los 
que participan ciertos autores y que se publican en revistas que son analizadas en bases 
de datos internacionales.

Mueller (2006) define la visibilidad científica “como el grado de exposición y la evidencia 
de un investigador frente a la comunidad científica. Una posición de alta visibilidad es 
uno en el que el trabajo y las ideas de investigador son fácilmente accesibles. Debe ser 
accesible, puede ser recuperado, leído y citado. El autor se da a conocer a sus pares. 
“..cuanto mayor sea el grado de visibilidad, mayor será la probabilidad de investigador 
ser leído, evaluado y cotizado”. (Mueller, 2006).
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Según Rozemblum (2012) para aumentar la visibilidad y el acceso, es importante que 
una revista logre la mayor difusión posible, es decir, la inclusión e indización de la revista 
como un todo… cada una de sus colaboraciones en una base de datos… por todos los 
canales posibles para de esa manera lograr una visibilidad cada vez mayor, comenzando 
por bases de datos nacionales, regionales e internacionales.

Por su parte Pinheiro, Da Silva, Rodríguez (2014) cuando abordan el concepto de 
visibilidad… se refiere al hecho de que “el autor publica el artículo en una revista indexada 
en una base de datos internacional”.

Las revistas en formato electrónico permitieron aumentar la visibilidad de la producción 
científica su inclusión en bases de datos ofrecieron la posibilidad de incrementar la 
visibilidad permitir el acceso implica aumentar la visibilidad (Aguado… et al 2008).

Las posiciones de estos autores coinciden en cuanto a definir la visibilidad y dependerá de 
la posibilidad que tengan los científicos de publicar en revistas indexadas en bases de datos.

Para que las revistas alcancen visibilidad se han aplicado diferentes estrategias que no 
solo está relacionado con el acceso a bases de datos que contiene revista de impacto. 
Otra práctica es la difusión y el acceso a través de las suscripciones, donaciones o 
canjes a la revista y que, como consecuencia, la publicación obtiene presencia en las 
bibliotecas. Este tipo de visibilidad se puede medir a partir de la presencia en los catálogos 
de bibliotecas-individuales o colectivos —de los préstamos que la revista obtiene en 
esas bibliotecas— y por el número de suscriptores, controlado por el editor. (Roman et 
al. (2002); Packer (2002); Ochoa (2004); Córdoba (2006); Aguado et al. (2008); Collazo 
(2010), Miguel y Fleguer (2011), Rozemblum, (2014).

Se coincide con el criterio de Moya y Herrero (2000) en cuanto a que la visibilidad 
internacional de la ciencia se verifica a través de la presencia de los artículos científicos 
en sitios –reales o virtuales… la visibilidad solo se logra a través de trabajos en los que 
participan ciertos autores y que se publican en revistas que son analizadas en bases de 
datos internacionales.

Por su parte Villamón et al. (2005) apuntan que mientras más visibilidad tiene una 
revista, más interés despierta, más trabajos recibe para su publicación y selección de 
los artículos eleva la calidad de sus contenidos. La inclusión de las revistas en bases 
de datos y otros repertorios de difusión de la literatura publicada constituyen un aspecto 
clave para incrementar la visibilidad (Miguel y Felquer, 2011).

Redefinir el concepto de visibilidad desde la perspectiva de que la difusión y el acceso 
constituyen elementos relevantes para incrementar el uso de las revistas científicas 
indizadas en bases de datos que permite el uso de los resultados de investigación y por 
tanto, aumenta su visibilidad. 



82

CAPÍTULO 1

Para que las revistas alcancen visibilidad se han aplicado otras estrategias que no solo 
está relacionado con el acceso a bases de datos que contiene revista de impacto; como 
ha sido la difusión a través de las suscripciones, donaciones o canjes de las publicaciones 
seriadas y que, como consecuencia, la publicación obtiene presencia en las bibliotecas. 
Este tipo de visibilidad se puede medir a partir de la presencia en los catálogos de 
bibliotecas-individuales o colectivos- de los préstamos que la revista obtiene en esas 
bibliotecas- y por el número de suscriptores, controlado por el editor. (Roman et al (2002); 
Packer (2002); Ochoa (2004); Córdoba (2006); Aguado et al. (2008); Miguel y Fleguer 
(2011), Rozemblum, (2014).

1.9.1 Iniciativas internacionales y regionales para aumentar la visibilidad 

En los últimos años han surgido otras iniciativas para incrementar la visibilidad de las 
revistas tanto en bases de datos internacionales y regionales para aumentar la visibilidad 
de las revistas científicas como un espacio para propiciar el acceso al conocimiento 
científico de los países que como por ejemplo: 

La base de datos SCOPUS, de Elsevier, de alcance internacional, creada en 2004, tiene 
en la actualidad una cobertura de aproximadamente 19.000 títulos de revistas científicas 
que abarcan las materias de: Ciencias Sociales, Psicología, Economía, Ciencias y 
Medicina para formar parte de esta base de datos es necesario cumplir un conjunto de 
requisitos de calidad.25 (Anexo 1). 

En la región de América Latina y el Caribe se destacan en la literatura revisada la base 
de datos LATINDEX, la base de datos SciELO y la base de datos RedALyC.

El Sistema Regional de Información para las Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal (LATINDEX), surge en 1995 a partir de la base de datos Clase 
y Periódica compilada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a partir 
de un grupo de títulos de publicaciones periódicas de la América Latina y el Caribe. Su 
misión es trabajar a través de recursos compartidos para ampliar la visibilidad de las 
revistas científicas de veintinueve países de la región además de España y Portugal.

Para formar parte del catálogo de LATINDEX las revistas deben cumplir un conjunto 
de requisitos de calidad26. Existen un conjunto de 33 criterios de calidad que deben 
cumplir las revistas impresas. Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho 
características obligatorias-relacionadas con: Mención del cuerpo editorial; Contenido; 
Antigüedad mínima 1 año; Identificación de los autores; lugar de edición; entidad 
editora; mención del director; mención de dirección y al menos 17 de las restantes 
exigencias, para un mínimo de 25 cumplidas. Si no se cumplen las características 
básicas la publicación no ingresa al catálogo aun cuando la suma total de criterios 
cumplidos resulte superior a los 25.
25  Disponible en: http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selction
26  Disponible en: http://www.latindex.unam.mx/latindex/proLatindex.html
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El índice de recursos electrónicos conformado por las revistas electrónicas posee un 
conjunto de criterios de calidad editorial que tiene en cuenta los requisitos definidos para 
las revistas en formato impreso, son aplicables para cualquier revista independientemente 
a su soporte, e incorporan criterios propios las revistas electrónicas. Los requisitos de 
calidad para las e-revistas27 (Anexo 2). La revista electrónica debe cumplir 36 requisitos 
además se verifica en el sitio web donde está disponible en línea.

Cada país participante tiene que tener en cuenta los criterios antes mencionados para 
tener visibilidad sus revistas en los productos que ofrece LATINDEX. Cuba es miembro 
de LATINDEX; en la actualidad en el directorio se encuentran descritas 476 revistas 
científicas; en el catálogo 128 revistas y en el índice de recursos electrónicos 142 revistas.

Otros proyecto relevante para aumentar la visibilidad es la base de datos es: SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) conformada por las colecciones nacionales de 15 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. SciELO es un producto de 
la cooperación entre FAPESP – la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de 
Sao Paulo, BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud), así como instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la 
comunicación científica y editores científicos. Tuvo su origen a finales de la década del 
1990, funciona como una biblioteca electrónica en línea que ofrece acceso abierto al 
texto completo de aproximadamente unas 822 revistas.

El portal SciELO define a esta base de datos como unos de los sistemas de información 
más reconocidos e importantes para la comunicación científica regional, ya que ha 
logrado aumentar notablemente la visibilidad y acceso al texto completo de las principales 
publicaciones científicas editadas en los países de América Latina y el Caribe.

SciELO cuenta con procedimientos de evaluación para las revistas científicas que 
comprenden tres aspectos y fases: 

1. Evaluación de la calidad editorial de la publicación;
2. Evaluación de contenidos;
3. Evaluación de la sustentabilidad técnica y financiera para la edición electrónica de 

la revista en la colección.

Los criterios de evaluación relacionan requisitos específicos para cada uno de los tres 
aspectos (Anexo 3).28

Asimismo, el portal SciELO evalúa que la plataforma informática… proporciona 
indicadores bibliométricos (vida media de las citas bibliográficas, citas recibidas y citas 
concebidas por cada revista, informes de coautoría, índice de inmediatez y factor de 
impacto)… complementarios a la información bibliométrica reportada por las bases de 
datos del Web of Science (ISI-Thomson Reuters) y Scopus (Elsevier).

27  Disponible en: http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
28  Disponible en: http://www.scielo.org./php/index.php
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La base de datos RedALyC, es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), participan 13 países de América Latina y el Caribe, además 
de España y Portugal. Facilita el acceso abierto a información científica de calidad, donde 
se emplea una metodología para la evaluación de las revistas que incluye un conjunto de 
requisitos de admisibilidad y calidad editorial, que constituye el filtro para incorporar una 
revista en esta fuente. (Anexo 4).

Bajo el lema “La ciencia que no se ve no existe” RedALyC constituye un espacio para 
hacer visible la producción científica que se publica en los países iberoamericanos e 
impulsar el acceso al conocimiento 

Un aspecto importante a destacar según el portal de RedALyC es que “genera métricas 
científicas alternativas para apoyar la toma de decisiones en materia de comunicación de 
la ciencia tanto para autores, como para editores, centros de investigación, universidades, 
consejos de ciencia y tecnología entre otros”.

Dialnet es un portal de revistas en acceso abierto creado en el 2001 por la iniciativa de la 
Universidad de Rioja en España. Su objetivo fundamental ofrecer visibilidad a la ciencia 
en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales que se produce en los 
países de habla hispana. Para que una revista en acceso abierto forme parte del acervo 
de Dialnet es evaluada por un conjunto de requisitos conocidos como instrucciones 
colaboradoras. (Anexo 5). 

Según en portal de Dialnet, 2015 en el mismo se integran distintos recursos y servicios 
documentales como por ejemplo:

• Bases de datos de contenidos científicos hispanos que incluye artículos de revistas, 
libros y artículos de libros colectivos, actas de congresos, tesis doctorales, reseñas 
de otras publicaciones. 

• Servicio de alertas bibliográficas que difunden, de una manera actualizada, los 
contenidos de las revistas científicas hispanas

• Hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar, aunque con un predominio 
de las revistas de ciencias sociales 

• Depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana a texto completo, 
con una clara apuesta por el acceso libre y gratuito a la misma, sumándose al 
Movimiento de Acceso Abierto.
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Otra iniciativa identifica en la literatura revisada que facilita la comunicación científica es 
el DOAJ (Directory of Open Access Journals). Este proyecto fundado por el Open Society 
Institute de Budapest y desarrollado por la Universidad de Lund, en Suecia, reúne las 
revistas científicas y académicas de acceso libre a texto completo con una cobertura 
internacional. Tiene como objetivo incrementar la visibilidad promoviendo la consulta y 
la difusión de la literatura científica revisada empleando requisitos de calidad (Anexo 6).

ROAD (Directory of Open Access Scholarly) Directorio de revistas académicas en acceso 
abierto con un alcance global y multidisciplinario coordinado por la Agencia Internacional 
del Número Normalizado para Publicaciones Seriadas ISSN (por sus siglas en inglés). No 
tiene en cuenta criterios de calidad para incorporar a la base de datos los recursos que la 
integran que pueden ser revistas a texto completo o el índice de las mismas. 

En cuanto a los objetivos cada una de estas bases de datos cumple con objetivos 
diferentes: 

SCOPUS: base de datos que indiza los artículos publicados en revistas de calidad a 
escala mundial. 

Dialnet: portal de revistas en acceso abierto que su objetivo fundamental ofrecer 
visibilidad a la ciencia en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales que 
se produce en los países de habla hispana.

Scielo y RedALyC: repositorios digitales de revistas científicas en acceso abierto que 
permiten la accesibilidad a textos completos de los artículos publicados en las fuentes 
que incorporan de los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX: base de datos que ofrece tres productos esenciales directorio catálogo, 
índice que recursos digitales que incluye los países de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal.

DOAJ: directorio multidisciplinar de revistas académicas en acceso abierto con un 
alcance mundial. 

ROAD: directorio multidisciplinar de revistas en acceso abierto con alcance global no 
tiene en cuenta criterios de calidad para incluir a su acervo las publicaciones periódicas.
Estas iniciativas están permitiendo lograr reunir y estandarizar la información dispersa 
sobre las revistas científicas Iberoamericanas y del Caribe. Las revistas científicas que 
cumplan con los requisitos de calidad para ser incluidas en las bases de datos podrán 
ser consultadas y encontradas abriendo nuevos espacios permiten visibilidad, difusión y 
uso de la información científica. 
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1.10 Calidad en las revistas científicas: elemento esencial para alcanzar la 
visibilidad, la difusión y la accesibilidad de la ciencia

La publicación de la ciencia en revistas científicas requiere de un sistema de evaluación 
que certifica, valida, garantiza la calidad de los contenidos avalado por la revisión por 
pares (Romamos de Tiratel, 2008). Sin embargo, las bases de datos evalúan además 
otros parámetros como la calidad editorial y de aspectos formales de acuerdo al nivel de 
cumplimiento, se le otorga la incorporación o no en su acervo.

Otros autores como Alperin, Fischman y Willinsly (2012) consideran tres categorías 
esenciales para evaluar la calidad de las publicaciones seriadas de carácter científico: 
las destinadas a aumentar la internacionalidad, las propuestas a garantizar la calidad y 
las referidas a mejorar metadatos e indización. 

Rozemblum (2014) destaca la importancia de la normalización en la edición facilita la 
localización e identificación tanto de la revista como de los artículos publicados, otorga 
credibilidad a la publicación y a través de la inclusión de elementos necesarios para 
la búsqueda y recuperación de la información como resumen en idioma inglés y la 
asignación de palabras clave, facilita la difusión y visibilidad internacional.

El cumplimiento de los criterios de calidad que exigen las bases de datos referenciadas, 
favorece la visibilidad de la producción científica y en la práctica se han transformado 
en instancias de evaluación de las revistas. Rozemblum, Unzurrunzaga, Pucacco, 
Banzato (2012). 

Los criterios de calidad de las revistas científicas han sido abordados en la literatura 
revisada por diferentes autores, organismos internacionales y sistemas de información. 
(Giménez Toledo, Gómez Caridad y Vázquez Valero 2001; Buela Casal, 2002; Miyahira, 
2008; Delgado, Ruiz-Pérez, Jiménez-Contreras, 2006; Miguel y Felquer 2011; Alperin, 
Fischman y Willinsky 2012; Rozemblum, Unzurrunzaga, Pucacco, Banzato, 2012; Baiget 
y Torres-Salinas, 2013; Rozemblum, Unzurrunzaga, Pucacco, Banzato, 2015).

Tomando en cuenta los aspectos coincidentes de los criterios de evaluación de calidad 
de las revistas científicas presentados por los autores referenciados y de las bases de 
datos: Scopus, RedALyC, SciELO, LATINDEX y el directorio DOAJ, se han resumido los 
siguientes:
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Alcance y objetivos

Tabla de contenidos

Instrucciones para los autores

Aceptación y recepción de originales

Director 

Política editorial 

Cuerpo editorial / Roles

ISSN

Criterios de respaldo institucional 
y normalización editorial 

Propiedad intelectual 

Periodicidad o Frecuencia

Cobertura temática 

Revisión por pares

Exigencia de originalidad 

Criterios Básicos

Motores de búsqueda 

Trabajos en colaboración 

Fecha de recepción y aprobación

Resumen en idioma original e inglés

Palabras claves en idioma inglés

Criterios de visibilidad 

Figura 25. Criterios de evaluación coincidentes de la calidad de las revistas científicas. Fuente: Elaboración propia.
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1.10.1 Evaluación de la calidad de las revistas. Certificación de revistas en Cuba 

En Cuba, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es el organismo 
que certifica a una revista como una publicación científica tecnológica, avalada por 
la a través de la resolución No. 59/2003. Se apoya en un reglamento que incluye 8 
criterios (Anexo 8) que deben cumplir una publicación seriada para que se le otorgue 
esta condición. El proceso de solicitud de certificación se realiza a través del Instituto 
de Información Científico y Técnica (IDICT). Una comisión evaluadora es quien certifica 
como científico tecnológica a la revista que se presente a la evaluación y se le asigna 
un número de Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS) y se le entrega 
un documento legal que legaliza y avala la existencia de la publicación y autoriza su 
circulación en el país.

Se ha realizado un análisis crítico de los criterios presentados por el CITMA para certificar 
a una publicación periódica como científico-tecnológica, al respecto es posible apuntar 
que se establecen siete aspectos que se deben cumplir. Se estima que para obtener 
la certificación se deben cumplir todos los requisitos sin que se defina explícitamente 
normalizado en el documento. No detalla los elementos esenciales que deben cumplir los 
artículos científicos como por ejemplo: afiliación de los autores, palabras clave, resumen 
en español e inglés. Los requisitos no establecen los datos formales que debe tener en 
cuenta en la publicación, y cuáles de ellos deben ser esenciales para certificar como 
científica una publicación seriada. Se aborda fundamentalmente para el ortorgamiento, 
la cantidad de ejemplares por tirada para las publicaciones impresas y en la permanencia 
en la web para las publicaciones digitales y el énfasis en que los artículos se revisen por 
pares. Se recomienda una revisión de los mismos tomando como referencia diferentes 
metodologías de evaluación existentes en otros países para considerar una revista como 
una publicación científica; estas experiencias pueden enriquecer los criterios presentados 
por el CITMA.

En coincidencia con Baiget y Torres-Salinas, (2013) cuando expresan que “la aspiración 
legítima de cualquier científico es dar a conocer sus investigaciones en las revistas más 
respetadas y reconocidas dentro de su campo científico, y la capacidad de hacerlo en 
revistas de alto impacto depende de la calidad y la relevancia de las investigaciones, 
y también de la habilidad del investigador de plantear temas de investigación nuevos, 
útiles y atractivos para un público internacional”. Es posible apuntar además que la 
calidad de la revista es un elemento a medir para que esta se incluya en bases de datos 
internacionales lo que permite mayor visibilidad, difusión y acceso.
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1.11 Conclusiones parciales

Diferentes aspectos teóricos conceptuales sobre la generación y transmisión de la 
comunicación científica como eslabón fundamental para la existencia y desarrollo de la 
ciencia alcanzan en la actualidad gran relevancia. 

La comunicación científica como forma de socialización del conocimiento gana nuevas 
miradas y muestra en su evolución el impacto que provoca en la Sociedad el empleo de 
las tecnologías de información y comunicación. 

Las revistas científicas resultan el canal privilegiado para la comunicación científica, que 
vincula los procesos de investigación, creación y diseminación de la investigación porque 
validan el nuevo conocimiento, lo hacen público y son depositarias de un patrimonio que, 
siendo intangible, determina la capacidad de progreso de la sociedad.

Los avances alcanzados no han desplazado a las revistas científicas como vía vital para 
el registro, transferencia, diseminación y visualización de la información y el tránsito de la 
edición impresa a la electrónica ha fortalecido y favorecido las posibilidades de difusión 
de resultados sin que se pierdan los criterios de calidad. 

El análisis de los modelos de comunicación científica y sus principales características 
incluye al Movimiento de Acceso Abierto a la literatura científica como nuevo modelo de 
comunicación científica y como vía expedita al conocimiento abierto y compartido. Se 
fundamenta a partir del criterio de diferentes autores que la difusión y el acceso en bases 
de datos es un aspecto clave para alcanzar la visibilidad de las revistas científicas. 

La web 2.0 esta proporcionando nuevos espacios para la comunicación científica y la 
socialización del conocimiento de forma compartida, que le permite a los científicos crear 
contenidos e interactuar con otros profesionales a través de servicios de alta interactividad 
que están siendo utilizados para visualizar los resultados investigativos.

Los criterios de calidad científica y editorial que requieren las publicaciones científicas 
seriadas para tener presencia en bases de datos regionales e internacionales constituyen 
también en la actualidad un motor importante para impulsar la visibilidad de los contenidos 
de las revistas científicas.
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Las universidades y los centros de educación superior en general, son generadores de 
información y conocimiento, que entre otras salidas, conlleva a una producción científica 
e intelectual que debe ser difundida para que contribuya a fortalecer la gestión académica 
con relación a la investigación y creación de nuevas ideas y conocimiento, disponibles de 
forma sistemática a través de la comunicación científica. 

2.1 La Universidad de La Habana. Orígenes 

La Universidad de La Habana, fue fundada el 5 de enero de 1728 por la orden de los 
Dominicos, nacida como Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana, 
en una época en que estaba asentado en Cuba el poder de la España colonial (Le 
Roy, 1965). La misma, a través de su historia ha demostrado una tradición en cuanto 
a: liderazgo científico y de orientación académica, institucionalidad, responsabilidad 
social, superación continua, valores patrios, compromiso social y prestigio nacional e 
internacional que la distinguen como una universidad de excelencia, con casi tres siglos 
de existencia.

Esta institución de educación superior es la más antigua de Cuba; creadora de un 
pensamiento propio, forjada en la expresión auténtica de las inquietudes y creaciones 
de cada época histórica por la que ha transitado la universidad. Sus nombres y sus 
características testifican cada etapa por la que ha transcurrido su devenir: 

• Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana (1728-1842). 
• Real y Literaria Universidad de La Habana (1842-1899).
• Universidad de La Habana (1900-hasta la actualidad). (Le Roy, 1965/1978; Armas. 

Torres Cuevas y Cairo 1984; Cairo, 1999; Torres Cuevas, 2008).

2.1.1 La Universidad de La Habana y el contexto de la sociedad cubana 1728-1898

El desarrollo de esta Alta casa de Estudios ha estado relacionado, de un modo u otro, 
a las diferentes etapas del desarrollo como primera universidad cubana. Su primera y 
segunda largas etapas (1728-1842, 1868-1898) se caracterizaron, según (Torres Cuevas, 
2008), por el predominio de un carácter dogmático y escolástico de la enseñanza. Esta 
institución que llego a ser cubana por la nacionalidad de profesores y alumnos, y elitista 
por el nivel social de los que accedían a ella. (Domínguez, 2008).

Paralelo al desarrollo de la universidad en la sociedad cubana ocurren hechos relevantes 
entre 1728-1898, que tienen una repercusión para fomentar la ciencia en relación a la 
educación y proyectos científicos así como con las publicaciones periódicas. En tal 
sentido, surgieron las llamadas sociedades patrióticas, como la “Sociedad Patriótica de 
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Santiago de Cuba” (1787) y la “Sociedad Patriótica de La Habana “ (1793)- de esta última 
su nombre varía desde su fundación hasta -conocerse como la Sociedad Económica de 
Amigos del País, que realiza una labor de desarrollo educativo, científico y cultural en 
general. (Ortiz, 1930). En 1793 se funda la primera biblioteca pública de la Sociedad 
Económica de Amigos del País (Peraza 1939; Roig, 1941; Álvarez y Álvarez, 2002). 

Un hecho importante en este período es la salida del primer periódico cubano, el Papel 
Periódico de la Havana (1793) resultado del empeño de las sociedades patrióticas. 
(Bachiller y Morales, 1937). Otras publicaciones se registran en esta época como: Regañon 
de la Havana (1802) otros periódicos de breve existencia, Crítica de la Havana, El filósofo 
de la Havana, La Miscelánea literaria y el Papel Periódico de la Havana, vario su título para 
1810 por el Diario de la Havana, Revista Habanera (1862), Revista de Cuba (1877-1884) 
(Bachiller y Morales, 1937; García Carranza, 1968). Estas publicaciones eran de carácter 
literario y satírico y en sus columnas se ensayó la crítica literaria (Trelles, 1922).

Entre 1817-1861 se fundan además instituciones como el Jardín Botánico (1817), la 
Academia de Pintura, Dibujo y Escultura (1818), la primera Academia de Ciencias (1861) 
con el nombre de Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. 
Estas instituciones tienen una repercusión importante para el desarrollo de publicaciones 
periódicas donde se comienza a publicar el quehacer investigativo de la época. (Ortiz, 1930).

En 1831 se marca un hito importante para la historia de las publicaciones científicas 
cubanas cuando la Sociedad Económica de Amigos del País comenzó a publicar la 
Revista y Repertorio Bimestre de la Isla de Cuba- a partir de 1910 y hasta la actualidad 
pasaría a denominarse Revista Bimestre Cubana. En la misma realizaron contribuciones 
destacados representantes de la cultura cubana  como: Félix Varela Morales, José de la 
Luz y Caballero, José Antonio Saco y Antonio Bachiller y Morales. (Ortiz, 1929; García 
Carranza, 1968).

La Revista Bimestre Cubana “representó al pensamiento reformista cubano…cifrándose 
en el corporatismo, patriotismo y civismo… sus objetivos fueron impulsar la cultura cubana 
y disipar las negruras del pasado mental” (Ortiz, 1929). Por su parte, García Carranza, 
(1968) valorando la revista expresa “contribuyeron a propagar las mejores doctrinas en 
materias científicas y literarias”.

La Universidad queda formalmente secularizada a finales del año 1842, y se abandona 
la orden religiosa. Se introdujeron diferentes cambios en los planes de estudio, algunos 
debido a la necesidad social o académica se imparten nuevas materias de las ciencias 
exactas y naturales y ocurrieron grandes avances en las disciplinas como Farmacia y 
Medicina. (Carreras, 2007). 
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2.1.2 La Universidad de La Habana y el contexto de la sociedad cubana 1899-1959

En el período 1899-1933 nace la república burguesa, la universidad es definida según, 
Cairo, (2008) como “una instrucción laica, científica y desarrollista, que asociaba a 
las necesidades de apoyar un capitalismo nacionalista y moderno, preferiblemente no 
dependiente de las empresas y bancos estadounidenses. Se toman en cuenta las ideas 
de Enrique José Varona y a partir de sus principios se diseñó el primer sistema público 
de educación, que involucraba tres niveles desde la primaria hasta la universidad”

El surgimiento de la Biblioteca Nacional de Cuba, el 18 de octubre de 1901 como el 
símbolo más evidente y la expresión más genuina de la cultura científica y literaria de 
país que había comenzado con la creación de las sociedades patrióticas y el interés de la 
Sociedad de Amigos del País de crear la primera biblioteca pública cubana. (Echevarría 
y Sánchez, 1981; Carranza y Jiménez, 1992) es un hecho importante porque va apoyar 
el desarrollo de investigaciones por el valor de las colecciones que fue atesorando 
representado además el patrimonio bibliográfico de la nación cubana.

La Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba comienza a editarse en 1909, por Domingo 
Figarola y Caneda, es la primera revista de su tipo en el Siglo XX. Publica trabajos 
relacionados con las investigaciones históricas, literarias y bibliográficas que resultan 
verdaderos aportes al estudio de la cultura y el patrimonio nacional (García Carranza y 
Jiménez, 1992). Ha pasado por diferentes etapas en cuanto a dirección editorial y en la 
actualidad su título es Revista de la Biblioteca Nacional José Martí.

En el período de 1933-1959 ocurre diferentes transformaciones en la universidad Torres-
Cuevas, Armas y Cairo 1987; Castenedo, 1999; Torres-Cuevas, 2008; Cairo, 2008). Los 
aspectos más citados han sido los siguientes: se privilegió la educación popular solidaria, 
basada en la alianza respetuosa de las tradiciones y los estatutos de las organizaciones 
obreras, sociales, y de grupos de intelectuales, se oficializa la Federación Estudiantil 
Universitaria, se aprueban los estatutos universitarios y se crea el Consejo Universitario, 
se concedió la autonomía y se logró la matrícula gratis en algunas carreras universitarias 
ayudando a cambiar la composición clasista en algunas facultades. 

Se crea en 1934 la imprenta universitaria, un aspecto relevante para la divulgación del 
trabajo científico dentro de la academia. Comienza a editarse la primera revista científica 
universitaria “Revista Universidad de La Habana”

Por otra parte, la universidad fue considerada como un símbolo de la rebeldía nacional 
contra los gobiernos de la época. El 3 de diciembre de 1956, el Consejo Universitario 
declaró la suspensión indefinida de las clases, que se mantuvo hasta enero de 1959. 
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2.1.3 La Universidad de La Habana y el contexto de la sociedad cubana después 
del triunfo revolucionario 1959 hasta 1971

Con el triunfo revolucionario de enero de 1959 se producen un conjunto de reformas 
que benefician sustancialmente a la educación superior, se elaboró un documento con 
las bases metodológicas del gobierno revolucionario para las reformas en la universidad 
y estas se extiende a las otras dos universidades del país la Universidad de Oriente, 
(creada en 1947) y la Universidad Central de Las Villas, (creada en 1952). 

Comienza un proceso de transformación de la universidad cubana “en una institución 
capaz de producir, absorber, difundir y aplicar conocimientos de importancia económica 
y social de profundización de sus tareas sustantivas. (Pérez y Núñez, 2009.) De esta 
forma se fortalece la UH con el trabajo continuo de numerosos factores y fuerzas, serian 
innumerables los logros que se podrían referenciar solo nos detendremos en algunos 
que resultan relevantes para esta investigación.

En la década del 60 comienza a aparecer revistas especializadas en el contexto nacional 
como Pensamiento Crítico y Economía y Desarrollo. Se inició por el país el plan de 
las Ediciones Revolucionarias para actualizar con los mejores libros, por disciplinas, 
como apoyo a la docencia. Se colabora desde la universidad en la creación del Instituto 
Cubano del Libro y a sus editoriales así como con el Ministerio de Educación (MINED) en 
la edición de libros de textos.. Cuba se declara en 1961 territorio libre de analfabetismo 
después de realizar la Campaña de Alfabetización. 

En el país continúan produciéndose cambios sustanciales que contribuyen de manera 
positiva al desarrollo educativo e informacional de la sociedad cubana. En tal sentido, 
se forma en 1961 el Instituto de Documentación e Información Científico Técnica de 
la Academia de Ciencias de Cuba, con el objetivo de establecer las bases para la 
organización de un sistema nacional de información científico técnica del país. Se realizan 
los primeros intentos de una cooperación nacional para dar respuesta adecuada al ritmo 
creciente de la utilización de la información en apoyo a la docencia y a la investigación. 

En 1962 se reorganiza la Academia de Ciencias y adopta el nombre de Academia de 
Ciencias de Cuba, quien dirigió, promovió y supervisó la política científica del país. Surgen 
numerosos centros de investigación como el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
(CENIC), en 1962. El CENIC pasó a formar parte de la UH en 1966, convertido en institución 
clave en la formación de investigadores. (Núñez, Fernández , Hernández, 2012).
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2.1.4 La Universidad de la Habana y su contexto desde 1971 hasta 1987

Con la creación del Ministerio de Educación Superior (MES) en 1971 se inició la época 
actual de la Universidad de La Habana (Cairo, 2008). La descentralización a hacia otras 
universidades y facultades de carreras que eran exclusivas de la UH abrió un importante 
espacio para formar graduados universitarios en otras regiones del país y aumentar la 
especialización de sus egresados.

A partir de sus facultades y sedes se constituyeron nuevos centros y universidades en 
todo el país:

 Facultad de Ciencias Médicas pasó al Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana, Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, 

Facultad de Pedagogía pasó al Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, 

Facultad de Tecnología pasó al Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría 
(ISAJE), 

Facultad de Ciencias Agropecuarias pasó al Instituto Superior de Ciencia Agrícola de La 
Habana (hoy Universidad Agraria de La Habana).

Asimismo, se crean en el país otras sedes universitarias como por ejemplo: Universidad 
de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz”, 
Universidad de Camagüey. 

La UH participó en el desarrollo del Instituto Superior de Arte (1977) así como en el 
Instituto Superior de Cultura Física Piti Fajardo. Además fueron fundados, el Instituto de 
Ciencia Animal (ICA), la estación experimental Indio Hatuey y el Jardín Botánico de La 
Habana. 

La descentralización en la universidad permitió la creación de nuevas carreras como: 
Historia, Química, Biología, Matemáticas, Psicología y Economía. Además en este 
período se crean un conjunto de centros de investigación adscritos a esta Alta casa de 
Estudios. 

Con la creación y el posterior desarrollo del Ministerio de Educación Superior (MES) la 
educación universitaria cubana se fortalece teniendo una cobertura nacional a través de 
una red de instituciones que abarcan todo el territorio nacional y ofrecen programas de 
formación de nivel adecuado y de acceso gratuito, financiados por el Estado; una parte 
no desestimable de los profesores y estudiantes están involucrados en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación; la formación de grado se continúa mediante un sistema 
de formación posgraduada que asume la pertenencia social como valor integrante de la 
calidad. (Núñez Jover, Fernández, Hernández, 2012)
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La investigación académica comienza a tener un papel relevante en la universidad y a 
contribuir al desarrollo de la ciencia en el país de esta manera se crean un conjunto de 
centros de investigaciones en la UH con importantes resultados científicos y técnicos. 

En 1974 se crea el Centro de Información Científico y Técnica de la Universidad de 
la Habana (CICT-UH) como consecuencia del aumento de las actividades docentes e 
investigativas en la UH, que implicó la necesidad de establecer y mantener una adecuada 
organización del flujo de información científica de tal modo que permitiera garantizar el 
mejor servicio de los recursos disponibles. 

En 1976 se determina un cambio de denominación del Centro-ahora Dirección de 
Información Científico Técnica (DICT), se reestructura algunas de sus funciones y 
servicios, entre las que se incluye la dirección metodológica de la red de bibliotecas 
universitarias, desde su Biblioteca Central “Rubén Martínez Villena.

En tal sentido se reorganizan las bibliotecas universitarias existentes y se dispone que 
los institutos y universidades de nueva creación deban contar con bibliotecas.

Comienza a desarrollarse la educación de posgrado donde el claustro de profesores ha 
sido decisivo en la instauración del sistema nacional de maestrías y doctorados. (García 
del Portal y Pérez Soto, 1986)

En la década del 80 se impulsó en el país el movimiento social denominado Fórum de 
Ciencia y Técnica. Surgieron los Polos Científicos29 el más destacado ha sido el Polo 
Científico del Oeste de La Habana, eje de la industria biotecnológica y médica farmacéutica 
cubana, de notables resultados científicos, económicos y sociales (Lage, 2006). 

Las universidades se van a convertir en instituciones relevantes de la reconstitución de 
la ciencia nacional, son tiempos de pertenencia social, de compromiso, como un valor 
importante de profesores e investigadores que asumen como entereza y responsabilidad 
la nueva institucionalidad universitaria y científica. (Pérez y Núñez, 2009).

2.1.5 Universidad de la Habana en el llamado período especial 1989 -1994

En 1989 suele considerarse como la fecha en que la sociedad cubana entró abruptamente 
en el llamado “período especial”1, la más grave crisis económica del siglo XX. (Martínez, 
1990; Lutjens, 1995; Rodríguez Castellanos, 1997). 

29 Período de crisis económica que comenzó como resultado del derrumbe de la Unión Soviética (1991) y por extensión al 
CAME así como por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano a Cuba que impactó no solo en la economía sino 
también en la salud, la educación y la vida en general del país. 
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Cairo, (2007) afirma, refiriéndose al período especial que la comunidad universitaria 
movilizó las alternativas de creatividad atesoradas por más de 250 años y pudo seguir 
cumpliendo con dignidad sus funciones cotidianas…puede afirmarse que ha sido casi 
tan heroica como la década del cincuenta. La universidad fortalece en este período un 
pensamiento creativo, revolucionario y científico en todos los órdenes.

El periodo especial afectó el desarrollo de los procesos sustantivos: la docencia y la 
investigación se redoblaron los esfuerzos para no perder lo logrado durante décadas. No 
obstante, la universidad continúo con resultados relevantes graduando a profesionales 
con la calidad que certifica a los egresados de este centro de educación superior, así 
como con el desarrollo de la formación postgraduada con programas de maestrías y 
doctorados que certifican la calidad de los graduados. 

Se comienza el proceso de universalización de la enseñanza con el objetivo de acercar la 
Universidad a los municipios, ofrecer nuevas oportunidades de poner los conocimientos, 
la investigación, el desarrollo y la innovación en los territorios, además de dar origen a 
los estudios semipresenciales (Estrada y Benítez, 2006). 

En todo este proceso de “crisis económica” la UH ha llevado a cabo importantes 
investigaciones vinculadas con los principales programas nacionales de desarrollo que 
reclama un importante respaldo científico – técnico han sido los centros de investigación 
los que han aportado la capacidad para producir resultados científicos de acuerdo a las 
exigencias actuales de la ciencia y la tecnología así como de los programas solicitados 
por la dirección del gobierno revolucionario. 

2.1.6 La Universidad de la Habana desde 1995 a la actualidad 

La universidad cubana experimentó cambios en la orientación y organización de su 
investigación científica a finales de los años 90 y pasó a relacionarse de modo más directo 
e intenso con el desarrollo económico y social del país generado fundamentalmente por 
el inicio del llamado período especial. (Núñez, Ravenet, Granados, 1997). 

Desde el punto de vista del curricular se pone el énfasis en la preparación de profesionales 
con un “perfil amplio”, que empieza formalmente en el período 1990-91 actualizándose el 
currículo con énfasis cada vez mayor a la relación estudio, trabajo e investigación.

Se inician a partir del año 1996 diferentes procesos de planificación estratégica sucesivos 
que abarcan un período de cuatro años por lo que se puede afirmar que la UH realizan 
sus tareas sustantivas guiadas por la formulación de un plan estratégico en el que se 
establecen los logros por objetivos y la definición de áreas de resultado clave. 

Se puede afirmar que la Universidad de La Habana es la más importante institución de 
educación superior en Cuba. 
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Cuenta con 18 facultades y 21 centros de investigación en ciencias exactas y naturales, 
ciencias sociales, económicas, humanidades. Ofrece 32 carreras universitarias donde 
estudian unos 24 247 mil estudiantes, el 58% son mujeres. Cuenta con 1400 profesores e 
investigadores a tiempo completo (50% con PhD) y poco más de 2 mil 500 a tiempo parcial. 
Tiene tres mil estudiantes de maestría (600 graduados por año) en unos 70 programas 
de estudios de postgrados maestría. Estudian doctorados en 20 especialidades unas 800 
profesionales y se gradúan aproximadamente 100 cada año. La aprobación de temas de 
tesis doctorales toma en cuenta las prioridades de la de la política científica nacional. El 
85% de los nuevos doctores leen sus tesis en Cuba, aunque muchos realizan parte de 
su formación en el extranjero.30

2.1.7 Universidad de la Habana en la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) 

La significación actual de la investigación dentro de la educación superior surge de 
diferentes maneras, que varían desde la creación de grupos de trabajo temporales 
hasta la reorganización interna con el propósito de modernizar las estructuras de los 
departamentos, las especialidades y las facultades, vía una nueva multidisciplinariedad 
de los programas de I+D encaminados hacia la innovación. 

 La generación de ciencia, tecnología e innovación ha sido analizada por diferentes 
autores (Sousa, 2008; Pérez y Núñez, 2009; Lynn, Teichler, Kearney, 2009; Santelices, 
2010; Núñez, 2010) consideran que a las universidades y centros de educación superior 
les corresponde un papel relevante. 

En tal sentido, la Universidad de La Habana cuenta con el Programa de Gestión universitaria 
del conocimiento y la innovación para el desarrollo, implementado desde 2006. (Núñez, 
J., L.F Montalvo; I, Pérez, 2007). Actúa como una red social de conocimientos que 
enlaza los diversos actores de la educación superior cubana (universidades, centros de 
investigación, redes, programas, centros universitarios municipales) con el propósito de 
fomentar el desarrollo local a través del esfuerzo de las instituciones y organizaciones 
universitarias. (Núñez, Fernández, Hernández, 2012).

Las universidades y los centros de educación superior deben desempeñar además de 
sus funciones sustantivas: la docencia y la investigación una nueva función como agente 
y espacio de I+D+I concepto desarrollo como tercera misión de la universidad basada en 
el emprendimiento e innovación (Comisión Europea, 2005; Potocnik, 2005; Bueno, 2007; 
Núñez, Fernández, Hernández, 2012).

___________________
30 Datos aportados en la consulta al portal web de la Universidad de La Habana disponible en: www.uh.cu consultado 26 de 

agosto de 2015.
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El espacio I+D+I según Bueno, (2007) está actuando como agente y espacio dinamizador 
de los procesos de innovación, el eje que explica el papel de la Universidad en la 
concepción de su misión como agente de emprendimiento a través de la puesta en práctica 
de procesos de transferencia de conocimiento; el eje de la función de compromiso con 
el crecimiento y el desarrollo sostenible de la comunidad social en la que se integra la 
Universidad, y el eje que facilitará una mayor cooperación social en los procesos de 
I+D+I en la sociedad y economía del conocimiento. 

Figura 26. Tercera misión de la universidad. Fuente: Bueno, 2007.

La socialización del conocimiento académico se centra en brindarle un mayor rango de 
importancia a la producción intelectual que se extiende en las instituciones de educación 
superior a fin de consolidar el capital intelectual como baluarte fundamental dentro de la 
gestión académica y fortalecer el espíritu competitivo de sus profesionales con relación a 
la investigación y creación de nuevas ideas, ofreciéndolas de manera sistemática hacia 
las necesidades de información de la sociedad en general” (Nava Muñoz, 2007). Además, 
la educación superior tiene que integrar de los procesos I+D+I y establecer políticas de 
formación de la cultura científica donde el establecimiento de políticas de formación, 
la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, innovación u cooperación en la 
investigación.

Todos los resultados de investigación, desarrollo e innovación que se realicen en la 
Universidad de La Habana deben ser registrados a través de artículos científicos y 
publicados en revistas científicas y académicas, ellas constituyen la vía expedita para la 
comunicación de las ciencias en las universidades y centros de educación superior.

2.2 Universidad de La Habana: surgimiento de sus revistas científicas y 
académicas

Las revistas científicas y académicas constituyen el registro de la memoria investigativa 
en las universidades y centros de educación superior, a través de la publicación del 
conocimiento que se genera constituyen el medio para difundir los resultados del quehacer 
científico y la ciencia realizada por sus profesores e investigadores.
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2.2.1 Revistas de la Universidad de La Habana. Primeros pasos

El surgimiento en 1905 de la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, de la Universidad 
de La Habana marca el inicio de la primera revista, propiamente universitaria. Surge 
después de creada la cátedra de lingüística y filosofía en 1900, como una necesidad 
de publicar temas fundamentalmente sobre lingüística en la universidad. (Rivero, 2004; 
Domínguez, 2008). 

La Revista de la Facultad de Letras y Ciencias (1905-1930) contó con cuarenta 
volúmenes. En sus artículos se incluyeron repertorios lexicográficos, homenajes a figuras, 
bibliografías, reseñas críticas de libros nuevos y artículos en los que se estudiaba la 
relación entre la lengua y la sociedad. (Domínguez, 2008). 

Hernández (2014) evalúa el significado para la comunidad universitaria de la Revista de 
la Facultad de Letras y Ciencias; apunta que no solo divulgó el quehacer del profesorado, 
además permitió “dotar de unidad y vida al naciente pensamiento cubano tanto en el 
aspecto investigativo como cultural y técnico; aprovechando la tradición legada por 
Varela, Luz y Caballero, Martí, Finlay, Varona y otros ilustres aportadores de valores” 

La revista se deja de publicar en 1930 dando paso a la Revista Universidad de La Habana 
que hasta nuestros días ha permitido reflejar en sus números la vida académica, científica 
y cultural de este emblemático centro de educación superior.

2.2.2 Revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana. Orígenes

La revista Universidad de La Habana (1934-) es considerada la primera revista científica 
académica de Cuba que se ha publicado hasta la actualidad. (Rivero, 2001, Valdez, 2005, 
Domínguez, 2008, Hernández, 2014), nacida con la creación de la imprenta universitaria 
y en el momento que la UH logra su autonomía, en sus inicios “buscó dar cauce al 
pensamiento cubano y preservar el legado de los más sobresalientes intelectuales y 
patriotas cubanos”. (Domínguez, 2008).

La primera publicación seriada de la UH “nació en el terreno cultural con énfasis en 
el campo de las humanidades, las letras, la crítica literaria y de época, el análisis 
histórico, temas como la identidad nacional, el sentimiento de los cubanos, la vocación 
antiimperialista”. (Hernández, 2014).

Por su parte Rivero, 2001 considera que la revista Universidad de La Habana es “una 
revista académico cultural que ha estado en correspondencia histórica con los objetivos 
de cada una de las épocas y los períodos en los que le ha tocado vivir.”

Hernández, 2014 al referirse al origen de la revista Universidad de la Habana apunta 
“no nace con una inquietud de reflejar resultados de ciencias naturales o exactas, sino 
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más bien con el propósito de mostrar una dinámica cultural y sociopolítica. Eso explica la 
preocupación de hacerlo desde las humanidades, la historia, la literatura, el pensamiento 
social y filosófico”

Valdez, 2005 califica a la revista Universidad de La Habana como una revista científica de 
contenido académico que aborda la crítica literaria, comentarios culturales, las reseñas 
bibliográficas y las valoraciones académicas así como lo más importante de la producción 
intelectual. Rivero, 2001 expresa que es una revista de “carácter científico –por ser 
instrumento de confrontación y validación del conocimiento entre los investigadores y 
el sistema de registro de ideas que refleja aspectos directamente relacionaos con la 
actualidad general de la institución a que debe representar no sólo por su nombre, sino 
también por los contenidos que en ella se publican,”

Antes del triunfo revolucionario de enero 1959 solo se publicó como revista científica 
académica en la UH, la Revista Universidad de La Habana, que ha constituido una 
importante vía de expresión y validación de importantes investigaciones, como defensora 
de la identidad y referenciando los procesos académicos y culturales de mayor impacto 
acontecidos en la universidad y en el país. (Rivero, 2001; Hernández, 2014).

2.2.3 Revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana: consolidación 
del sistema de revistas.

Con la reapertura de la Universidad de La Habana con el triunfo revolucionario de 
1959 se inicia un verdadero proceso de cambios y reformas universitarias desde una 
ideología profundamente revolucionaria, patriótica y martiana (Rivero, 2001), que va a 
impactar en la necesidad de contar con publicaciones periódicas que hicieran visible 
las investigaciones y los cambios que comenzaban a producirse en las universidades y 
centros de educación superior en el país.

En la Universidad de la Habana surgen nuevas revistas científicas académicas a partir de 
1966, con la revista de la Facultad de Matemáticas Investigación Operacional, comienzan 
a publicarse otras publicaciones seriadas que representan el quehacer investigativo de 
esta alta casa de estudio y por necesidad de divulgar los resultados científicos en las 
diferentes áreas del conocimiento de las facultades y centros de estudio de la UH como: 
las Ciencias Naturales y Exactas, las Ciencias Económicas y las Ciencias Sociales. 

Con la creación en 1974 Centro de Información Científico y Técnica de la Universidad de la 
Habana (CICT-UH) y su el redimensionamiento en 1976 con un cambio de denominación 
de Centro a Dirección de Información Científico Técnica (DICT), se reestructura algunas 
de sus funciones entre las que se encuentra la edición de publicaciones de carácter 
científico en distintos campos del conocimiento.
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Se crea el Departamento de Ediciones de la Universidad de La Habana subordinado a 
la DICT y junto con las Facultades y Centros de Estudio e Investigación se comienza 
a publicar un conjunto de revistas de manera sucesiva a partir de 1966 que permitió 
conformar el sistema de revistas científicas y académicas de la UH, como plataforma para 
divulgación y la presentación de proyectos y trabajos de investigación, espacio donde 
profesores, estudiantes e investigadores han dado a conocer importantes contribuciones 
a la ciencia cubana realizada desde esta institución de educación superior.

El proceso de edición durante un período estuvo centralizado en la DICT-UH actividad que 
realizaba el Departamento de Ediciones que tenía a su cargo la edición de cinco de las 
revistas de manera simultánea -según la periodicidad establecida- se editaban- además 
un conjunto de revista en la facultades y centros de estudios donde se generaban estas 
publicaciones, esta última modalidad es la que se ha aplicado en la actualidad. 

En la década del 90 del pasado siglo XX cuando Cuba vivió la crisis económica conocida 
como periodo especial, hecho que afecto sustancialmente el proceso de publicación de 
las revistas de la UH, algunas revistas cambiaron su formato impreso a una edición en 
formato digital y variaron su periodicidad, manteniendo el rigor y el carácter científico de 
los artículos publicados. En la actualidad existen revistas que se publican en formato 
impreso como en formato digital y otras solo han cambio su edición a electrónica. 

La DICT-UH en el año 2010 impulsada por las nuevas prácticas que rigen el trabajo 
de las bibliotecas universitarias se produce una restructuración se comienza a aplicar 
la gestión por procesos, desapareciendo así los departamentos y creándose grupos 
de trabajo que respondían a la necesidad de un nuevo enfoque, cambia Dirección de 
Información (DI-UH). Deja de existir el Departamento de Ediciones, la universidad crea 
su propia editorial universitaria.

La Editorial UH además del gestionar la impresión del sistema de revistas, esta Alta 
casa de Estudios genera eventualmente determinadas obras no periódicas, como 
monografías. Dentro de ellas se destacan las compilaciones de todos los títulos Honoris 
Causa otorgados por la Universidad de La Habana a lo largo de su historia.

En estos momentos DI-UH cuenta con el Grupo de Gestión de la Publicación Científica 
que se encarga del la gestión de las publicaciones universitarias con otra perspectiva 
de difusión y socialización de las revistas científicas académicas de la UH. Asimismo, 
propicia y contribuye a satisfacer las necesidades de información científico técnica con la 
suscripción a las revistas académicas así como gestiona el canje internacional y nacional 
de las mismas. 

Por otra parte, el Grupo de Gestión de la Publicación Científica, de la DI-UH, orienta a 
los editores de las revistas de la UH para la certificación de calidad que deben poseer 
las publicaciones seriadas cubanas tanto en formato impreso como digital establecida 
en la Resolución No. 59/2003 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba (Anexo no.) Asimismo, en la inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones 



102

CAPÍTULO 2

Seriadas de la Dirección Nacional de Publicaciones Periódicas del Ministerio de Cultura, 
regulado por la Resolución 81/1997 (Anexo no.) y la Resolución No. 56/99 Anexo no..) 
del Ministerio de Cultura que establece los requisitos y procedimientos sobre la inserción 
de publicaciones seriadas cubanas en Internet.

La DI-UH y el Grupo de Gestión de la Publicación Científica pretende que las revistas 
científicas académicas alcance visibilidad, acceso y difusión internacional a través 
diferentes proyectos como: Latindex, SciELO y RedALyC, Scopus pero no se cuenta con 
una estratégica definida que permita el posicionamiento de la ciencia que se publica en 
estas revistas con una proyección internacional. 

Hoy la UH cuenta con un sistema de revistas científicas académicas que se fueron 
incrementando con los años por la necesidad de dar a conocer las investigaciones 
científicas que se realizan y como el registro de la memoria científica de la universidad..

2.2.4 Revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana: rasgos 
principales

Se realiza a continuación una breve descripción de cada una de las revistas científicas 
académicas de la UH, se han organizado de forma cronológica y los rasgos que se han 
tomado en cuenta son: año en que se funda, entidad responsable de la edición, formato 
de impresión, periodicidad y temas que representan sus artículos, es necesario destacar 
que todas las publicaciones utilizan un sistema a arbitraje para la aceptación de las 
contribuciones a publicar aspecto que las destaca para calificarlas como revistas científicas.

Universidad de la Habana. Revista fundada en el año 1934. Formato 
impreso. Frecuencia anual. Editada por la Facultad de Artes y Letras. 
Revista especializada en la identidad y la cultura nacional con un carác-
ter histórico, artístico, científico, antropológico, sociológico y filosófico.

Investigación operacional. Revista fundada en el año 1966. Forma-
to impreso y digital. Frecuencia cuatrimestral. Editada por el Departa-
mento de Matemática Aplicada de la Facultad de Matemática y Com-
putación. Revista especializada en temas de desarrollo teórico y las 
aplicaciones de los modelos y métodos usados en la investigación ope-
racional, campos de optimización, estadística, probabilidades, teoría 
de la decisión, modelos matemáticos para la economía y las finanzas.
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Ciencias Matemáticas. Revista fundada en el año 1980. Formato im-
preso. Editada por la Facultad de Matemática y Computación. Frecuen-
cia cuatrimestral. Revista de carácter científico en los campos de las 
ciencias matemáticas y computación además incluye trabajos de ca-
rácter pedagógico sobre estas especialidades y otras temáticas afines.

Revista Cubana de Física. Revista fundada en el año 1980. Forma-
to impreso y digital. Editada por la Facultad de Física y la Sociedad 
Cubana de Física. Frecuencia semestral. Revista especializada en el 
campo de las Ciencias Físicas y áreas relacionadas. 

Economía y Desarrollo. Revista fundada en el año 1970 en formato 
impreso. Editada por la Facultad de Economía. Frecuencia cuatrimes-
tral. Revista especializada en analizar los problemas de economía y 
desarrollo tanto en Cuba como a escala global. 

Revista de Investigaciones Marinas. Revista fundada en el año 
1980. Formato impreso en sus inicios y en la actualidad se edita en 
formato digital. Editada por el Centro de Investigaciones Marinas. 
Revista especializada para divulgar los resultados científicos en 
las disciplinas de las ciencias marinas, protección de los recursos 
oceánicos y costeros de preferencia en ambientes tropicales. 

Revista Cubana de Educación Superior: Revista fundada en el año 
en 1981 en la Universidad de Camagüey permanece en esta institución 
hasta 1984. Desde 1985 la edición, actualización y publicación es 
realizada por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de 
la Educación Superior. Frecuencia cuatrimestral. Formato impreso. 
Revista especializada en divulgar todo lo relacionado con los estudios 
e investigaciones sobre la Educación Superior. 
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Jardín Botánico Nacional. Revista fundada en el año 1981. Formato 
impreso y digital. Frecuencia anual. Editada por el Jardín Botánico 
Nacional. Frecuencia anual. Revista especializada en Botánica y ramas 
afines como son: taxonomía vegetal, flora y vegetación, biogeografía, 
geobotánica, conservación de platas, morfología, cultivo de tejidos 
vegetales, sistemática vegetal molecular, jardines botánicos, biología 
de la reproducción de plantas y ecología. 

Revista Cubana de Psicología. Revista fundada en 1984. Formato 
impreso. Frecuencia cuatrimestral. Editada por la Facultad de 
Psicología. Revista especializada en temas de psicología y su relación 
con áreas como la salud, la educación, y diferentes problemas sociales 
que pueden ser tratados desde una perspectiva de la psicología.

Anuario Digital de CEMI. Revista fundada en 1992 en formato 
impreso sobre migraciones internacionales y emigración cubana. A 
partir del año 2013 aparece en formato digital, cambia de título por 
Anuario Digital del CEMI, en 2014 se sustituye por Mundi Migratios. 
Frecuencia anual. Editada por el Centro de Estudios Migratorios. 
Revista especializada en el campo de las migraciones internacionales.

Revista Cubana de Ciencias Biológicas. Revista fundada en 1995 
con el nombre de Revista de Biología en formato impreso. Frecuencia 
cuatrimestral. Formato digital a partir del año 2012. Editada por la 
Facultad de Biología. Revista especializada en el campo de las 
ciencias biológicas y áreas relacionadas enfocada al campo de las 
ciencias de la vida.

Debates americanos. Revista fundada en el año 1995. Formato 
Impreso y Digital. Editada por la Casa de Altos Estudios Don Fernando 
Ortiz, de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La 
Habana. Frecuencia semestral. Revista especializada en temas 
históricos y socioculturales abordando las realidades cubana y 
americana.
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Cuadernos Turquinos. Revista fundada en el año 2004. Formato 
impreso. Editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLASCO). Frecuencia anual. Revista de carácter teórico-político 
con un enfoque interdisciplinario que aborda el desarrollo social en 
América Latina desde la óptica de especialistas cubanos y turcos. 

Novedades en Población. Revista fundada en el año 2004. Formato 
impreso. Editada por el Centro de Estudios Democráticos. CEDEM. 
Frecuencia semestral. Revista especializada en temas relacionados 
con la demografía y los estudios de población, encargada de dar a 
conocer los últimos resultados de investigaciones, así como temas de 
actualidad en estos campos.

Alcance. Revista Cubana de Información y Comunicación. 
Revista fundada en 2012. Formato digital. Editada por la Facultad 
de Comunicación Social. Revista especializada en promover la 
investigación científica y la integración entre el quehacer académico 
y los distintos espacios de actuación de los profesionales de la 
Información y la Comunicación

Horizontes y raíces. Revista fundada en 2013. Formato digital. 
Editada por la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología. Revista 
especializada en el pensamiento social cubano así como temas 
relacionados con la filosofía, la historia y la sociología.

Estudios de desarrollo social: Cuba y América Latina. 
Revista fundada en 2013. Formato digital. Editada por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Frecuencia cuatrimestral . 
Revista especializada en abordar el desarrollo social en general en 
Cuba y los países de América Latina.
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Cofin Habana. Revista fundada en 2015. Formato digital. Editada 
por la Facultad de Contabilidad. Revista especializada en promover 
y difundir los resultados científicos sobre temas de actualidad de la 
contabilidad, la auditoría, las finanzas, la administración, los sistemas 
de información y otros tópicos económicos, dirigidos a la comunidad 
académica como a empresarios, funcionarios públicos y otros actores 
sociales. 

Revista de Cubana de Economía Internacional. Revista fundada 
en 2015. Formato digital. Editada por el Centro de Investigaciones 
de la Economía Internacional (CIEI). Revista especializada con 
un enfoque global e interdisciplinario sobre temas de economía 
internacional relacionada con el desarrollo económico, la economía 
política, la política económica, el comercio, la integración económica, 
los problemas financieros la evolución macroeconómica de regiones y 
países y el desempeño de los organismos financieros internacionales.

Revista de Ciencias Farmacéuticas y Alimenticias. Revista 
fundada en 2015. Formato digital. Editada por el Instituto de Farmacia 
y Alimentos. Revista especializada dedicada al conocimiento, 
tendencias e innovaciones en las Ciencias Farmacéutica, Alimentarias 
y su estudio y enseñanza. 

La Universidad de La Habana cuenta con un sistema de revistas científicas académicas 
conformado por 20 publicaciones seriadas, que han permitido publicar, registrar, divulgar 
y acceder a los resultados científicos que responden al crecimiento de la ciencia de 
acuerdo en las diferentes facultades y centros de investigación que publican su actividad 
productiva ya sea en revistas en soporte impreso o electrónico. La tabla 2 refleja el 
universo de publicaciones seriadas editadas por la UH.



107

CAPÍTULO 2

Titulo Dependencia responsable Ano de fundación Formato

Universidad de la Habana Facultad de Artes y Letras 1934 impreso

Investigación operacional Facultad de Matemática y 
Computación. Departamento 
de Matemática Aplicada 

1966 Impreso y digital 

Economía y Desarrollo Facultad de Economía 1970 Impreso 

Ciencias Matemáticas Facultad de Matemática y 
Computación 

1980 impreso

Revista Cubana de Física Facultad de Física y la 
Sociedad Cubana de física 

1980 Impreso y digital

Revista de Investigaciones 
Marinas 

Centro de Investigaciones 
Marinas

1980 Impreso y digital

Revista Cubana de Educación 
Superior 

Centro de Estudios para 
el Perfeccionamiento de la 
Educación Superior 

1981 impreso

Jardín Botánico Nacional Jardín Botánico Nacional 1981 Impreso y digital

Revista Cubana de Psicología Facultad de Psicología 1984 Impreso y digital

MundiMigratios Centro de Estudios de 
Migraciones Internacionales

1992 Impreso-2013 digital -2014

Revista Cubana de Ciencias 
Biológicas 

Facultad de Biología 1995 Impreso-2011

Digital 2012

Debates americanos Casa de Altos Estudios Don 
Fernando Ortiz, Facultad 
de Filosofía e Historia y 
Sociología 

1995 Impreso y digital 

Cuadernos Turquinos Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

2004 Impreso y digital 

Novedades en Población Centro de Estudios 
Demográficos 

2004 Impreso

Alcance Facultad de Comunicación 
Social

2012 digital

Estudios de desarrollo social: 
Cuba y América Latina 

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales

2013 digital

Horizontes y raíces Filosofía e Historia y 
Sociología

2013 digital

Cofin Habana Facultad de Contabilidad 2015 digital

Revista Cubana de Economía 
Internacional 

Centro de Investigaciones de 
la Economía Internacional 

2015 digital

Revista de Ciencias 
Farmacéuticas y Alimenticias 

Instituto de Farmacia y 
Alimentos

2015 digital

Tabla 2 Relación de revistas científicas y académicas de la Universidad de La Habana. Fuente: elaboración 
propia.

El conjunto de revistas científicas y académicas de la Universidad de La Habana constituyen 
el sistema de publicación oficial a través del cual los profesores e investigadores de esta 
entidad realizan sus aportaciones y a la vez registran y hacen visible el desarrollo de la 
ciencia cubana generada por la comunidad científica universitaria.
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Las revistas científicas académicas de la Universidad de la Habana, como se puede 
apreciarse en la descripción realizada, han acompañado el proceso de maduración de 
la ciencia y de estudios e investigaciones de la institución de educación superior. Han 
permitido que se expongan y socialicen tanto las nuevas teorías, como las visiones 
particularidades de universitarios cubanos, convirtiéndolas en referencia para científicos 
y académicos, tanto en el país como internacionalmente.

La Universidad de La Habana en el siglo XXI y su sistema de revistas debe asumir un 
nuevo paradigma para garantizar nuevos compromisos, como es el aprendizaje en forma 
continuada para preparar profesionales calificados que respondan a las necesidades de la 
sociedad cubana actual y a través de la investigación, generar conocimiento, propiciando 
su difusión y el acceso a través de canales de comunicación científica que integren al 
sistema de revistas científicas académicas, los nuevos modelos de comunicación de 
las ciencias, las tecnologías de la información generada en la Web 2.0, aspectos que 
permitirán mayor visibilidad de la ciencia desde el punto de vista de la difusión, acceso y 
uso de los resultados de investigación de la UH.

2.4 Conclusiones parciales

El origen y evolución de la Universidad de La Habana muestra como dicha institución 
académica ha formado siempre parte de la sociedad cubana, y por ella transitaron los más 
ilustres representantes de la ciencia y la cultura nacional del País. Su evolución la señala 
como la mejor Universidad del País, donde se mantienen muy vigentes las actividades 
de investigación, formación profesional e innovación como actividades permanentes.

La propia evolución de esta Alta casa de Estudios, ha dado lugar a que se ella se desprendan 
determinadas especialidades que han permitido su desarrollo como Universidades 
especializadas en las Ingenierías y Arquitectura, la Pedagogía y la Medicina.

En la actualidad y atendiendo a su perfil en las Ciencias Sociales, Economía, Biología, 
Física, Matemática y Química se editan un conjunto de 20 publicaciones seriadas, en 
formato impreso y/o electrónico , con diferente periodicidad y presentación. Su realidad 
exige un conjunto de soluciones que permitan que las mismas alcancen una mayor 
visibilidad y que puedan tener el rango que merecen por ser parte de esta Universidad.

El sistema de revistas científicas y académicas de la Universidad de La Habana 
constituyen el canal por el cual los profesores e investigadores publican los resultados 
de investigación generado por la comunidad científica universitaria de las diferentes 
facultades y centro de investigación. 
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Capítulo 3 Marco metodológico 

En el presente capítulo se describen y explican el enfoque y las concepciones 
metodológicas del estudio realizado. Se abordan los métodos y técnicas aplicados en la 
recopilación, procesamiento, organización y representación de la información, así como 
las fases de la presente investigación. Se exponen los procedimientos para la revisión 
bibliográfica y los resultados del proceso de revisión de la misma.

3.1 Enfoque metodológico de la investigación 

La metodología de la investigación, según Lerma (2009), “es el instrumento para 
obtener información sobre la realidad, es el vehículo para recorrer el camino del método 
científico, el saber sobre el camino para llegar a algo”. Aplicar la metodología apropiada 
en un trabajo científico permite de manera organizada y sistemática arribar a criterios 
certeros fundamentados en los métodos, las técnicas y los procedimientos pertinentes, 
que posibilitan garantizar la solución de los problemas científicos y aportar un nuevo 
conocimiento.

La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. 
Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta… cada una es 
importante, valiosa y respetable por igual (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
Baptista Lucio, 2010; Cruz, Olivares, González, 2014). 

En tal sentido, en esta investigación se ha utilizado el enfoque cualitativo. La investigación 
cualitativa “estudia la realidad, se fundamenta en una descripción contextual…que puede 
implicar diversos matices, se explora, se describe y luego se generan perspectivas 
teóricas, es precisamente la forma de abordar la descripción y la obtención de los datos, 
la que permite la exposición e interpretación de los aspectos relativos al tema que se 
investiga” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2010)

El universo de investigación está enmarcado en las revistas científicas y académicas de 
la UH, se investiga su representación e inclusión en bases de datos regionales: Latindex, 
SciELO, RedALyC, e internacionales: Scopus y Dialnet además en los directorios de 
revistas open access DOAJ y ROAD, las mismas se han seleccionado por constituir 
iniciativas para difusión de la literatura científica, componente vital para incrementar el 
acceso y por tanto la visibilidad. 

Las normas y criterios de calidad definidos en estas bases de datos resultan los parámetros 
que se tienen en cuenta para que una publicación seriada forme parte del acervo. Se 
identificó cuáles de las revistas forman parte de las mismas. La información obtenida se 
codificó y tabuló, los datos aportados resultaron esenciales para formular la propuesta 
de estrategias y acciones que se presenta con el objetivo de redimensionar la difusión y 
el acceso del sistema de revistas científicas y académicas de la UH.
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Se realiza además un estudio descriptivo, definido por Méndez (2012) como “el nivel 
de conocimiento que identifica las características del universo de la investigación, sus 
componentes y su interrelación”. Los estudios descriptivos buscan “especificar las 
características… de los objetos que se someten a un análisis… se evalúan los datos sobre 
diversos conceptos componentes del fenómeno a investigar… se mide la información 
para así describir lo que se investiga” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista 
Lucio, 2010).

Teniendo en cuenta los criterios de Méndez (2012) y Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, Baptista Lucio, (2010) en la presente investigación se realizan estudios 
descriptivos sobre el objeto de investigación, las revistas científicas académicas, las 
cuales constituyen en la UH el principal canal de comunicación y difusión de los resultados 
de la investigación que se generan y representan la memoria científica de esta institución 
de educación superior. 

Se describe el universo de revistas y se realiza una evaluación de las mismas según 
criterios de calidad establecidos en bases de datos regionales e internacionales, se 
analizan y evalúan los resultados todos estos elementos permitieron en la investigación 
describir el objeto de estudio.

La investigación se puede clasificar como aplicada, a partir de los referentes teóricos 
revisados se abordó de manera empírica, por medio de la citación de diferentes fuentes 
documentales los conceptos, modelos y tendencias sobre la comunicación de la ciencia 
a través de las revistas científicas y académicas. Asimismo, se analiza la perspectiva de 
la difusión y el acceso como elementos clave para incrementar la visibilidad, los aportes 
de los autores consultados resultó relevante en la fundamentación teórica realizada. Se 
aplicaron técnicas de búsqueda y recuperación de la información para obtener los datos 
necesarios y conocer la representatividad de las revistas científicas y académicas de la 
UH en bases de datos regionales e internacionales, los resultados obtenidos permitieron 
mostrar la realidad en cuanto a la difusión y el acceso como aspectos esenciales para la 
visibilidad, estos elementos permitieron contar con una visión de la realidad del objeto de 
estudio para formular una propuesta que puede cambiar la realidad actual del sistema de 
revistas de la UH.

3.2 Población y muestra objeto de estudio

 
La muestra es el subconjunto de la población del cual se recolectan los datos debe 
ser representativo de dicha población. La población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, Baptista Lucio, 2010). 

Los tipos de muestra se categorizan básicamente, según Reguera (2009), como 
muestras no probabilísticas y muestras probabilísticas: las muestras no probabilísticas 
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están integradas por el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación, mientras 
que en las muestras probabilísticas el subcampo de la población constituye todos los 
elementos que en ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos.

En la investigación que se realiza la muestra es probabilística, se analiza el conjunto 
de las 20 revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana las cuales 
constituye la población objeto de estudio.

3.3. Métodos científicos empleados en la investigación

La ciencia busca la verdad, busca comprender la realidad; para lograrlo, sigue 
determinados pasos o etapas que caracterizan su quehacer y que la hacen diferente. 
A estos pasos se les denomina métodos de investigación científica Cruz, Olivares, 
González (2014).

El método científico es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a 
cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad 
científica (Muñoz 2011). Para Lerma (2009) el método científico es “un procedimiento 
tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para 
descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras impresiones, opiniones o conjeturas 
examinando las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas”

La definición de los métodos científicos empleados en la investigación es uno de los 
aspectos fundamentales porque los métodos utilizados responden a un procedimiento 
riguroso, formulado de una manera lógica, regularizada, sistematizada y ordenada que el 
investigador debe seguir para obtener los objetivos. (Guadarrama 2009; Méndez 2012).

Los métodos según Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio (2010) 
constituyen el conjunto de procesos que se debe emprender en la investigación para 
la demostración de la verdad. El objeto de la investigación lo determinan los tipos de 
métodos a emplear. El método por tanto es el modo en que se actúa para conseguir un 
propósito, lo cual lleva implícito la aplicación de un sistema de principios y normas de 
razonamiento, que permiten establecer conclusiones de forma objetiva y explicaciones 
de los problemas investigados sobre cierto objeto de estudio. (Reguera 2009). 

Los métodos de investigación científica por su naturaleza se dividen en: métodos 
empíricos que “permiten la obtención y elaboración de los hechos fundamentales que 
caracterizan los fenómenos, a la par que facilitan confirman hipótesis y teorías”, así 
como los métodos teóricos constituyen “el enfoque general para abordar los problemas 
científicos que posibilitan profundizar en la regularidades y cualidades esenciales de los 
fenómenos “(Muñoz 2011).

 A continuación se exponen los métodos aplicados en la presente investigación: 
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Métodos de Carácter Teórico

 
Método Histórico-Lógico: su aplicación permitió la construcción de un marco teórico que 
contribuyó al reconocimiento del estado actual de la problemática para establecer los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación, los criterios para el diseño de 
la solución y el análisis de los resultados. La descripción de como se ha desarrollado la 
publicación de la ciencia en la Universidad de La Habana permitió demostrar la evolución 
hasta la actualidad de publicaciones seriadas científicas, que han transitado de solo 
contar con una publicación la “Revista Universidad de La Habana” la primera revista 
científica académica hasta 1959, hoy se cuenta con un sistema compuesto por 20 revistas 
que reflejan el desarrollo científico académico y constituye el medio donde se publica la 
ciencia en esta Alta Casa de Estudios. El análisis de los diferentes puntos de vistas sobre 
el concepto visibilidad abordado por autores citados permitió considerar a la difusión y el 
acceso de las revistas en bases de datos como elementos que coadyuvan al incremento 
de la visibilidad aspectos esenciales que facilitaron el proceso de contextualización y 
análisis del objeto de estudio. 

Método Análisis-Síntesis: este método permitió conocer la realidad y compresión de la 
esencia del fenómeno a analizar, los conceptos y tendencias que caracterizan lo que se 
desea investigar. La compilación de los aspectos teóricos sobre la comunicación científica 
permitió demostrar el papel de las revistas científicas y en especial de las académicas 
como el medio expedito para publicar los resultados de investigación científica. Se 
sintetizaron los conceptos, tendencias y modelos de comunicación científica más citados. 
Se compararon los criterios de calidad establecidos por las bases de datos seleccionadas, 
sintetizando los requisitos comunes identificados. Se analizó las particularidades de 
objeto de estudio y se expusieron de manera sintética los elementos esenciales que 
caracterizan a cada una de las publicaciones de carácter científico que edita la UH. 
Se analizó la representatividad de estas publicaciones en bases de datos regionales 
e internacionales realizándose una síntesis de la información obtenida presentándose 
los datos en gráficos y tablas lo que permitió contar con los criterios esenciales para la 
propuesta de estrategias a realizar.

Método Inductivo-Deductivo se concibió para transitar del marco particular al general de 
referencia. A partir de los datos obtenidos en el análisis del objeto de estudio se arribó 
a conclusiones particulares a través del razonamiento que permitió contar con criterios 
relevantes sobre la representación de la realidad. Se establecieron los fundamentos 
para la propuesta de estrategia, las conclusiones y recomendaciones presentadas en la 
investigación.

Método de carácter empírico. Análisis documental 
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La aplicación de este método permitió enmarcar el estudio en un contexto teórico, 
relacionando las fuentes de información y los autores más destacados en el tema. 
Se consultaron diferentes recursos de información como: monografías impresas y 
electrónicas, artículos científicos, documentos de trabajo, bases de datos, directorios 
y portales web, los cuales permitieron compilar los documentos necesarios para 
fundamentar los referentes teóricos e identificar los principales enfoques y tendencias 
que se sistematizan en la presente investigación. Se revisaron trabajos de investigación 
similares, sobre la comunicación de las ciencias a través de las revistas científicas y en 
especial las académicas. 

El análisis documental permitió sintetizar los referentes teóricos conceptuales sobre la 
difusión, acceso y visibilidad de la comunicación de la ciencia a través de las revistas 
científicas como el medio más aceptado para la comunicación de los resultados de 
investigación. Se evidencia los cambios en la publicación y comunicación de la ciencia 
a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales han 
influido positivamente en el tránsito de las revistas en formato impreso a las revistas 
en formato electrónico. Asimismo, el modelo tradicional de comunicación científica ha 
perdido su vigencia, diferentes iniciativas se referencian en la literatura consultada, el 
Movimiento de Acceso Abierto ha posibilitado un cambio de paradigma presentando un 
nuevo modelo de comunicación científica basado en el acceso abierto de la literatura 
científica. La consideración de diferentes autores al señalar que la difusión y acceso son 
elementos que se pueden tomar en cuenta para la alcanzar la visibilidad resultó de gran 
relevancia para la investigación que se realizó. Se revisaron los requisitos de calidad 
de las publicaciones científicas como parámetros para la indización en bases de datos 
regionales e internacionales, el cumplimiento de los mismos es lo que permite alcanzar la 
visibilidad de las revistas científicas. El análisis de todos estos elementos permitió contar 
con una visión desde el punto de vista teórico para los análisis, propuestas, conclusiones 
y recomendaciones que se realizan.

La presente investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo sustentado por 
los rasgos que identifican a este tipo de estudio que permitió ofrecer una respuesta al 
problema de investigación según los objetivos propuestos. Se está en presencia de un 
estudio no experimental, descriptivo con un enfoque cualitativo. 
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3.4 Técnicas empleadas para la recopilación de la información 

Se aplicaron técnicas propias de la investigación cualitativa como: el entrevista, según 
Muñoz (2011) es uno de los métodos de trabajo más importantes en una investigación 
cualitativa se define “como una técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en 
una serie de preguntas… mediante las cuales se recopila información, datos y opiniones 
a través de preguntas específicas que se aplican dentro de un universo o una muestra 
de individuos, con la finalidad de interpretar posteriormente esa información escrita que 
debe responder un entrevistado”. 

Se aplicó esta técnica a cinco profesionales de la Universidad de La Habana que tiene 
y han tenido responsabilidad con la gestión y edición del sistema de revista de esta Alta 
Casa de Estudios. 

La información aportada por los encuestados permitió profundizar y verificar aspectos 
tanto del contexto de la Universidad de la Habana como del desarrollo histórico y actual 
del Sistema de Revistas Científicas y Académicas de la UH. La guía de entrevista aplicada 
se incluye en el Anexo 9.

Entrevistados Cargo
Dr. Miguel Valdés Pérez Jefe Departamento de Ediciones período 1990-2010

Lic. Idelio Rojas Crespo Jefe Grupo de Gestión de Publicación Científica 2010-2013 

Lic. Liudmila Bárbara Díaz Matos Jefa Grupo de Gestión de Publicación Científica 2013-

Dra. Bárbara Susana Sánchez Vignau Directora DICT-UH 1998-2008

Dra. Yohanis Martí Lahera Directora DI-UH 2014-

Tabla 3. Relación de profesionales entrevistados en la Universidad de La Habana. Fuente: elaboración propia. 

3.5 Estrategia de búsqueda y procesamiento de la información 

En el proceso de búsqueda de la información se empleó la consulta a bases de datos, se 
seleccionaron: Scopus, WoS y EBSCO con el objetivo de localizar y acceder a recursos 
de información pertinentes . Se estableció la estrategia de búsqueda teniendo en cuenta 
que, el término comunicación científica en español suele referirse a un concepto que se 
usa a menudo como equivalente a dos expresiones en inglés, “scientific communication” 
y “scholarly communication”. No existe en inglés unanimidad de uso en la práctica 
respecto a estas dos expresiones. Algunos autores prefieren reunir ambas facetas 
bajo la expresión integradora scientific and scholarly communication (o scholarly and 
scientific communication). Esta indicación resultó útil en el momento de la formulación de 
la estrategia realizada.
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 A continuación se presentan en una tabla las estrategias utilizadas en cada una de las 
bases de datos con los respectivos resultados. 

Bases 
de datos  

Estrategias de búsquedas Cantidad de 
referencias 

WoS (“scientific communication” OR “scholarly communication”)
Categorías de Web of Science: (INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE) AND 
Idiomas: (ENGLISH OR SPANISH )
Período de tiempo: 2006-2015

475 referencias

Scopus  (“scientific communication” OR “scholarly communication”) AND Idiomas: (ENGLISH 
OR SPANISH )
Período de tiempo: 2006-2015

321 referencias

Scopus (visualization  OR  visibility)  AND  TITLE-ABS-KEY (“scholarly journal”  OR  “scientific 
journal”  OR  “research journal”  OR  “scholarly periodical”  OR  “scientific 
serial”  OR  “scientific periodical”  OR  “academic journal”) AND  SUBJAREA 
(mult  OR  arts  OR  busi  OR  deci  OR  econ  OR  psyc  OR  soci)  AND  (LIMIT-TO 
(SUBJAREA ,  “SOCI”))  AND  (LIMIT-TO (LANGUAGE ,  “English”)  OR  LIMIT-TO 
(LANGUAGE ,  “Spanish”)  OR  LIMIT-TO (LANGUAGE ,  “Portuguese”))

91 referencias

Scopus (TITLE-ABS-KEY (“information visualization” OR visibility) AND TITLE-ABS-KEY 
(“scientific output” OR “publication output” OR “scholarly output”)) AND SUBJAREA 
(mult OR arts OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci)

48 referencias

EBSCO information visualization” OR visibility
(information science library science)
Período 2010-2015

270 referencias

Tabla 4. Relación de bases de datos consultadas para la fundamentación teórica. Fuente: elaboración propia.

Se obtuvieron 978 referencias bibliográficas, se evaluó la información descargada de estas 
bases de datos determinando aquellas fuentes que realmente respondían a la necesidad 
de información. Se puede apreciar que la mayor cantidad de artículos recuperados sobre 
del tema (475 documentos) se obtuvo en la base de datos WoS, sin embargo no todos 
los registros revisados resultaron pertinentes, porque muchos se referían a la visibilidad 
como un indicador de la citación y el impacto. Por lo que se estableció una nueva 
estrategia de búsqueda, seleccionándose 574 referencias bibliográficas pertinentes. 

A continuación se muestran en la siguiente tabla los tipos de fuentes documentales que 
se referencia en la bibliográfica consultada 

Fuentes documentales No. de ítems
Artículos de publicaciones periódicas  232
Presentaciones en congresos 38
Monografías 113
Sitios y portales web 153
Normas técnicas 24
Bases de datos 14

Tabla 5. Fuentes documentales y cantidad de ítems por fuente consultada. Fuente: elaboración propia. 

Las fuentes documentales más consultadas resultaron las publicaciones periódicas lo 
que demuestra que las revistas científicas continúan siendo el principal medio donde los 
científicos comunican los resultados de investigación y el espacio por excelencia de la 
publicación de la ciencia. 
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A continuación se muestra las publicaciones periódicas más consultadas relacionando el 
número de artículos pertinentes referenciados en cada una de ellas. 
 

   
Figura 27. Cantidad de artículos por publicaciones periódicas más citadas. Fuente: elaboración propia.

Se obtuvo una mayor cantidad de documentos sobre el tema en idioma español a pesar 
de resultar el inglés el idioma preferido de publicación de las ciencias, condicionado 
por tener mayor probabilidad de la aceptación de artículos científicos en este idioma en 
revistas de impacto (las referenciadas en el WoS). El abordaje del tema la publicación de 
la ciencia se ha tratado ampliamente por autores de habla hispana, referenciados en las 
búsquedas realizadas. Los países donde más se ha publicado son: España, Argentina y 
México, también en cierta medida en Finlandia, Estados Unidos y Brasil.

Figura 28. Distribución de referencias bibliográficas por idioma. Fuente: elaboración propia.
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A continuación se relacionan los autores más citados, se tomó como criterio de selección 
contar con más de tres artículos referenciados en la bibliografía consultada.

Figura 29. Relación de autores y total de contribuciones referenciadas. Fuente: elaboración propia.

3.6 Fases de la investigación 

En toda investigación, según González-Teruel y Barrios-Cerrejón (2012), se desarrolla 
de acuerdo con una serie de fases que van desde “el planteamiento del problema la 
interpretación de los resultados y el establecimiento de las conclusiones; estas fases son 
comunes a la investigación social, la diferencia en cuanto al detalle en su descripción 
radica fundamentalmente en el enfoque metodológico que se asuma en la realización 
del estudio.”

Fase 1. Diseño de la investigación 

Se definió el problema de investigación relacionado con la necesidad de investigar si las 
revistas científicas académicas de la Universidad de la Habana están representadas en 
bases de datos nacionales, regionales e internacionales a partir de la conceptualización 
de la difusión y el acceso como elementos para alcanzar la visibilidad, como premisa 
fundamental de que la “ciencia que no se ve no existe”. Se estableció el objetivo general 
y los objetivos específicos. Se analizaron los antecedentes y se justificó la necesidad 
de realizar una investigación que permitiera presentar estratégicas que logren alcanzar 
el reposicionamiento de las revistas científicas y académicas de la Universidad de 
La Habana. Por las características de la investigación y las técnicas de investigación 
aplicadas se determinó que se estaba realizando una investigación con un enfoque 
cualitativo. 
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Fase 2. Análisis de las fuentes documentales y las técnicas de investigación 
aplicadas

Se realizó el análisis de documental de las fuentes identificadas que permitieron contar 
con referentes teóricos en cuanto a los conceptos esenciales, modelos y tendencias de 
la comunicación científica con énfasis en las revistas como la vía por excelencia de la 
comunicación de las ciencias. Se referencian los modelos de comunicación científica y 
se analizan los cambios con el advenimiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y el surgimiento de nuevos modelos de comunicación científica como es 
el Movimiento de Acceso Abierto a la literatura científica, se analizan como estrategias 
fundamentales las revistas de acceso abierto y los repositorios de información. Se aborda 
difusión y el acceso como un elemento esencial para alcanzar la visibilidad. Las fuentes 
documentales recuperadas a partir de estrategias de búsquedas definidas: –en diferentes 
bases de datos, revistas, monografías y ponencias eventos, entre otros– se organizaron 
según las normativas del estilo APA y se utilizó el gestor bibliográfico EndNote para su 
organización. Se establecieron las técnicas de investigación a utilizar.

Fase 3. Constatación de la situación analizada: registro y descripción del universo 
de las revistas científicas y académicas de la UH

Se registró el universo de las revistas científicas y académicas de la Universidad de La 
Habana, resultado que se muestra en la tabla 2 además, se elaboró una breve descripción 
de todas las revistas registradas, para ello se accedió al portal de la Universidad de La 
Habana, a las páginas web de los centros de investigación y las facultades que editan 
las mismas. Asimismo, se consultaron las publicaciones para conocer algunos detalles 
necesarios para su estudio: como los datos que responden a los criterios formales. 

Se encuestaron a los diferentes responsables que han tenido a su cargo la dirección 
de la gestión desde la máxima gerencia en la UH de la edición y distribución de las 
revistas en un primer momento el Departamento de Ediciones subordinado a la Dirección 
de Información Científico Técnica y en un segundo momento al Especialista Principal 
del Grupo de Gestión de las Publicaciones Científicas de la Dirección de Información 
para contar con una visión integral del proceso. Se ha tenido comunicación vía correo 
electrónico con la actual responsable de la gestión de las publicaciones científicas 
seriadas en la UH.

Fases 4. Análisis y presentación de los resultados 

Se aplicaron técnicas búsqueda y recuperación de la información para investigar la 
representatividad de las revistas científicas y académicas de la UH en bases de datos 
regionales Latindex, RedAyL, SciELO e internacionales Scopus comprobando el 
resultado en el portal de SCImago Journal & Country Rank (SJR) y DOAJ . Además, se 
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consultaron los directorios de revistas open access DOAJ y ROAD. El análisis se aplicó 
a la totalidad de la muestra, 20 publicaciones seriadas científicas que se editan en la 
UH, con el objetivo de demostrar cuál es el nivel de difusión y acceso como criterios 
para aumentar la visibilidad alcanzado por las revistas científicas y académicas de la 
Universidad de La Habana.

La representación gráfica la información se realizó empleado las opciones del programa 
del Microsoft Windows 8 del paquete de Office el programa Excel, que facilita la lectura 
e interpretación de los datos.

Análisis en el contexto nacional 

En el ámbito nacional se analizó si las revistas científicas y académicas de la UH poseen 
la condición de publicación seriadas científico tecnológica, certificación establecida 
por Resolución 59/2003 de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la 
República de Cuba, que establece los requisitos para otorgar a toda publicación seriada 
impresa o electrónica. 

La publicación que cumpla con los requisitos, que es otorgado por una comisión 
evaluadora, se incluye el logo de certificación, se le otorga el número de Registro Nacional 
de Publicaciones Seriadas (RNPS) y se inscribe en el en el catálogo anual publicado en 
la Dirección de Publicaciones Periódicas disponible en: http://www.seriadascuba.com/

La estrategia de búsqueda utilizada consistió en seleccionar en el campo de Título de 
la publicación y buscar cada uno de los títulos de las revistas de la UH, para obtener el 
resultado de la presencia o no de la publicación seriada en este catálogo .El análisis de 
los resultados permitió determinar cuáles revistas poseen la certificación de publicación 
seriada científico tecnológica.

Análisis en el contexto regional América Latina y el Caribe 

Se seleccionaron las siguientes bases de datos en el contexto regional -América Latina 
y el Caribe: Latindex, RedAyL, SciELO. Estas bases de datos han elaborado un conjunto 
de criterios de selección que determinan cuales revistas serán indexadas y por tanto 
incluidas en su acervo.

Al respecto se analizaron además diferentes posiciones entre las que cuentan: Baiget 
Torres-Salinas (2014); Alperin, Fischman y Willinsky (2012); Rozemblum (2012); Delgado, 
Ruiz, Jiménez (2006) y Giménez, Gómez y Vázquez (2001) que permitieron unificar 
aquellos criterios que remitían al mismo concepto. En coincidencia con estas propuestas, se 
tomaron los criterios de calidad agrupándolos en tres categorías fundamentales: criterios 
básicos; respaldo institucional y normalización editorial; y criterios de visibilidad.
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Análisis en el contexto internacional

Se tomó en cuenta para el estudio en el contexto internacional la base de datos Scopus 
accediendo en la página de entrada a la aplicación “learn more” que permite la búsqueda 
en una lista de las revistas disponibles en Scopus. Se comprobó el resultado buscando 
en el portal de SCImago Journal & Country Rank (SJR) teniendo en cuenta que sus 
registros bibliográficos se sustentan en la base de datos Scopus (Elsevier) y Dialnet 
como base de datos de revistas de acceso abierto que incluye publicaciones periódicas 
de la región de América Latina y el Caribe. Además se consultaron los directorios de 
revistas en acceso abierto DOAJ y ROAD.

Fase 5 Proyección estratégica. 

En esta fase se establecen las bases de la proyección estratégica para la visibilidad, 
acceso y difusión de las revistas científicas y académicas de la Universidad de La 
Habana a través de diferentes estrategias en cuanto a: criterios y estándares propios 
para las revistas científicas y académicas de la UH; formulación de las estrategias para 
la digitalización de las revistas en formato impreso; definición de estrategias en cuanto a 
la difusión y acceso. 

Fase 6 Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

3.7 Conclusiones parciales

La presente investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo sustentado por 
los rasgos que identifican a este tipo de análisis que permitió ofrecer una respuesta al 
problema de investigación según los objetivos propuestos. Se está en presencia de un 
estudio no experimental, descriptivo con un enfoque cualitativo.

Los métodos y técnicas aplicadas permitieron dar respuesta a las preguntas de 
investigación formuladas así como dar cumplimiento a los objetivos planteados.

Las fuentes documentales más consultadas resultaron las publicaciones periódicas lo 
que demuestra que las revistas científicas continúan siendo el principal medio donde los 
científicos comunican los resultados de investigación y el espacio por excelencia de la 
publicación de la ciencia.

La búsqueda realizada permitió contar con los recursos bibliográficos necesarios para 
abordar el tema que se investiga, los registros que resultaron relevantes se referencian 
en la bibliografía consultada.
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Capítulo 4. Evaluación de las revistas científicas y académicas de la Universidad 
de La Habana: análisis de diferentes parámetros y criterios para alcanzar el acceso 
y la difusión de los contenidos

Las universidades generan conocimiento científico con una alta productividad y 
calidad, pero no es suficiente producir ciencia, si los resultados no son comunicados y 
sometidos a juicios de pares, discutidos a diferentes niveles, publicados, diseminados e 
intercambiados, que adquieran mayor validez y puedan ser transferidos para servir de 
base de nuevo conocimiento (Córdoba, 2006). La razón de ser del conocimiento radica 
en su visibilidad (Ochoa, 2004) si no está accesible y disponible no puede ser usado, por 
lo que “la ciencia que no se ve no existe” (RedALyC, 2015).

El medio por excelencia para la comunicación científica lo constituyen las revistas 
científicas; con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
edición de este medio se ha fortalecido (Rozemblum, Unzurrunzaga, Pucacco, Banzato, 
2012). La edición de las publicaciones científicas en formato electrónico y su inclusión en 
bases de datos tanto referenciales como a texto completo ha aumentado la difusión, el 
acceso y por tanto la visibilidad de los artículos científicos que se publican en las revistas.

El sistema de publicación de la ciencia ha cambiado con una gran rapidez. En el 
mismo han “influido las fuerzas tecnológicas, económicas, de distribución, geográficas, 
interdisciplinarias e incluso sociales… la insostenibilidad y las ineficiencias de la edición 
tradicional de las revistas científicas, el surgimiento y aceptación del acceso abierto a la 
literatura científica han permitido desarrollar modelos de publicación sostenibles”. (Cope 
y Kalantzis, 2009), que han beneficiado la comunicación de la ciencia en los países en 
vías de desarrollo de América Latina y el Caribe, acompañados por España y Portugal.

En tal sentido, diferentes naciones representadas por prestigiosas instituciones 
fundamentalmente académicas y organismos internacionales han estado interesados en 
estrechar la brecha de la escasa posibilidad de publicación de los científicos de los países 
en vías de desarrollo en revistas indizadas en reconocidas bases de datos, creando 
“hemerotecas virtuales” que se enmarcan dentro de la tendencia de acceso abierto 
como: Latindex, SciELO, RedALyC, Dialnet y los directorios de revistas open access 
DOAJ y ROAD, entre otras iniciativas que han “abierto una ventana de oportunidad para 
aumentar la visibilidad de la ciencia” (Miguel, 2011).

En la revisión bibliográfica realizada se pudo comprobar que existen numerosas bases de 
datos internacionales31 que pueden ser consultadas para demostrar la visibilidad de las 
revistas científicas. Sin embargo, se seleccionaron para este análisis las siguientes bases 
de datos en el marco regional: Latindex, SciELO, RedALyC y los directorios de revistas 
open access DOAJ y ROAD por resultar los más citados en la literatura consultada como 
espacios donde es posible hacer visible la ciencia que se genera en países que no tienen 

_______________
31 BIOSIS, CAB, COMPRENDEX, INSPEC, MEDLINE, HAPI, PASCAL, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS, Scopus entre otras.
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oportunidad para dar a conocer sus resultados de investigación en bases de datos de 
alto impacto, como es el caso de Cuba. 

En el plano internacional se decidió revisar la presencia de las revistas de la UH en el 
portal de SCImago, desarrollado por el Grupo SCImago de Universidad de Granada. 
Se dispuso la consulta de esta herramienta tenido en cuenta que los datos que se 
proporcionan están sustentados en la base de datos Scopus de Elsevier,32 la misma 
incluye un gran número de revistas científicas y académicas procedentes de la región de 
América Latina y del Caribe con una cobertura temática multidisciplinar. 

Con la finalidad de abarcar todas las alternativas posibles para investigar el grado de 
representación de las revistas de la Universidad de La Habana en cuanto a difusión y 
acceso en bases de datos internacionales, se determinó consultar Dialnet considerado 
como uno de los mayores portales del mundo para dar visibilidad a la ciencia que se 
produce en los países de habla hispana. Además compila información de calidad sobre las 
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales correspondiéndose con los perfiles académicos 
y científicos que abordan las publicaciones seriadas a investigar. 

El análisis de las revistas científicas en bases de datos se realiza desde la perspectiva de 
que la difusión y el acceso constituyen un elemento clave para incrementar la visibilidad. 
(Rozemblum, 2012; Guedon, 2011; Ferreira y Cristofoli, 2010; Aguado et al., 2008). En el 
caso de esta investigación el concepto de visibilidad se aborda en correspondencia con 
los criterios de los autores antes mencionados. En la medida que una “revista tiene más 
visibilidad en relación a su difusión (Rozemblum y Banzato, 2012) más interés despierta, 
más trabajos recibe para su publicación y la selección de los artículos eleva la calidad de 
sus contenidos” (Miguel, 2011). 

La localización de las revistas se realizó en agosto de 2015 a partir de la lista de las 
publicaciones seriadas activas de la Universidad de La Habana, que conforman un 
universo de 20 títulos de los cuales 8 se publican solo en formato impreso y 10 solo en 
formato electrónico. Es necesario apuntar que 2 revistas publican el mismo contenido 
tanto en formato impreso como en formato digital en este caso se encuentran: Revista 
Cubana de Física y Revista Jardín Botánico Nacional.

Los títulos de las publicaciones seriadas de la UH están relacionados con las áreas del 
conocimiento que representan la docencia y la investigación del perfil actual de esta Alta 
casa de Estudios y responden a las ciencias sociales, económicas y naturales y exactas. 

El gráfico que se presenta a continuación refleja el por ciento del total de revistas que 
se publican por áreas de conocimiento: de ciencias sociales se publican 10 títulos 
representando el 50% del universo, abordan las ciencias naturales y exactas 7 títulos 
abarcando el 35% del universo y 3 títulos corresponden a las ciencias económicas 
alcanzando el 15% del universo.

_______________
32 Disponible en http://www.scimagojr.com/aboutus.php Consultado 13 de octubre de 2015.
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Figura 30. Revistas de la UH por áreas del conocimiento. Fuente: elaboración propia.

Antes de investigar el grado de representatividad en cuanto a difusión y acceso 
de las revistas de la Universidad de La Habana en las bases de datos regionales e 
internacionales antes mencionadas, primero se ha determinado conocer si en el contexto 
nacional las revistas de la UH son consideradas publicaciones periódicas científico-
técnica, certificación otorgada en Cuba por la Resolución No. 59/2003, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

4.1 Certificación de las publicaciones científicas en Cuba: el caso de la Universidad 
de La Habana

En Cuba, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es el responsable 
de certificar el carácter científico de una revista. En tal sentido, se estableció el Sistema 
de Certificación de las Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas, avalada por la 
resolución No. 59/2003 de este Ministerio. En este documento se define como revista 
científica certificada una “publicación seriada, en soporte papel o electrónico, que en Cuba, 
después de pasar un proceso de evaluación haya obtenido esa condición atendiendo a 
los requerimientos establecidos por la resolución antes mencionada. Esta acreditación 
es válida en todo el territorio nacional, reconoce el carácter científico–tecnológico de una 
publicación seriada, y contribuye a su homologación internacional. 

El proceso de solicitud de certificación se realiza en el Instituto de Información Científica 
y Técnica (IDICT). Puede solicitarlo cualquier entidad relacionada con la producción, 
comercialización, distribución, tratamiento, difusión y uso de las publicaciones seriadas; 
editores, impresores, distribuidores, agencias de suscripción, libreros, bibliotecas, centros 
de documentación, servicios de indización y resúmenes.
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La evaluación de las publicaciones, la realiza una Comisión Evaluadora del CITMA, que 
en su composición incluye no menos de dos especialistas con experticia profesional que 
se corresponda con las temáticas de la publicación a analizar. Se debe agotar el requisito 
de llenado de un formulario que incluye los criterios que deben cumplir, además se debe 
entregar la publicación física si la revista se edita en formato impreso o la dirección 
electrónica en el caso de una publicación de formato electrónico.

La revista evaluada que cumple con los requisitos de resolución No. 59/2003 se le asigna 
un número de Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS), entregándosele un 
certificado que legaliza la existencia de la publicación y autoriza su circulación en el país. 

Las publicaciones seriadas científico –tecnológica que obtienen la certificación son 
publicadas anualmente en el Catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas del Registro 
Nacional de Publicaciones Seriadas, del Instituto Cubano del Libro, perteneciente al 
Ministerio de Cultura. La consulta de este catálogo disponible en: http://www.seriadascuba.
com/ permitió identificar si las revistas académicas de la Universidad de La Habana 
cumplen los requisitos que certifican en Cuba a una publicación seriada como científico-
tecnológica.

4.1.1 Revistas de la UH que poseen la certificación del CITMA que las acredita 
como una publicación científica.  

Con el objetivo de investigar cuales de las publicaciones seriadas de la Universidad de 
La Habana poseen la certificación del CITMA que las acredita como una publicación 
científica y que por tanto poseen la inscripción en el “Registro Nacional de Publicaciones 
Periódicas” del Instituto Cubano del Libro, se envió un cuestionario vía correo electrónico 
a los editores de estas publicaciones. Se consultaron además documentos de trabajo 
facilitados por la Jefa del Grupo de Gestión de la Publicación Científica de la Dirección 
de Información de la Universidad de La Habana (DI-UH). Se verificaron los datos en el 
catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas33. Estos elementos permitieron obtener los 
datos necesarios para contar con la relación de las publicaciones seriadas de la UH que 
se encuentran registradas y certificadas como una publicación científico-tecnológica.

Para una mejor organización y visualización de la información que se presenta se han 
separado los datos de las revistas que se editan en formato impreso y de las en formato 
electrónico.

La tabla a continuación relaciona las revistas impresas que posee la certificación del 
CITMA que las acredita como una publicación seriada científico – tecnológica.

_______________
33 Disponible en: http://www.seriadascuba.com/ consultado 24 de septiembre de 2015
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Título de la revista Facultad o Centro RNPS ISSN
Revista Jardín Botánico Nacional Jardín Botánico Nacional

0060
0253-5696

Universidad de La Habana Facultad de Artes y Letras 
0220 0253-9276

Cuadernos Turquino Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
0610 2304-3245

Revista Cubana de Educación 
Superior

CEPES
0113 0257-4314

Ciencias Matemáticas Facultad de Matemática y Computación 
0228 0256-5374

Investigación Operacional Facultad de Matemática y Computación 
0215 0257-4306

Novedades en población CEDEM 
0638 1817-4078

Debates americanos Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz 
0164 1026-5015

Economía y Desarrollo Facultad de Economía
0009

0262-8584

Revista Cubana de Física Facultad de Física
0226 0253-9268

Investigaciones Marinas CIM
2096 1991-6086

Tabla 6. Relación de revistas impresas acreditadas con certificación del CITMA como publicación científico 
técnica inscrita en el RNPS. Fuente: elaboración propia.

La Revista Cubana de Psicología, fundada en 1983 es una revista en formato impreso, 
registrada con el ISSN 0257-4322. Es la única revista impresa de la UH que no posee la 
certificación del CITMA, que acredita a una revista como una publicación seriada científico-
tecnológica. No obstante, se ha iniciado el proceso para la certificación. En el momento 
que se compilaron estos datos, no se tenían respuesta del dictamen del CITMA.

Se conoce la existencia de la revista Anuario Migraciones Internacionales y Emigración 
Cubana del CEMI, que en 1992 marca la aparición de su primer número publicado en 
formato impreso, y en el año 2006 cambió para formato electrónico. En la actualidad no 
está reconocida como una publicación impresa activa. No se evidenció su registro en el 
Catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas. Sin embargo, se cuenta con los números 
que responde a este título tanto en la Biblioteca Central “Rubén Martínez Villena” de la 
Dirección de Información de la UH como en el Centro de Información del CEMI. Existe 
la referencia en los catálogos de ambas bibliotecas que la publicación ha cambiado de 
título y a formato electrónico en el año 2013 por Anuario Digital del CEMI y que cambia 
nuevamente de título en el 2014 por Mundi Migratios.

Se puede afirmar por los resultados obtenidos que las revistas impresas que se publican 
en la Universidad de la Habana, han sido certificadas como revistas científicas por el 
organismo competente en Cuba para tales fines; 11 de las 13 de las publicaciones 
periódicas investigadas se editan en formato impreso se encuentran certificadas como 
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revistas científico-tecnológicas, lo que representan el 85 % del total. El proceso de 
certificación de estas publicaciones comenzó cuando solamente se publicaban revistas 
impresas en la UH.

Las tecnologías de información y la comunicación han aportado grandes ventajas en 
la edición electrónica de las publicaciones seriadas. Los beneficios que proporcionan 
abarcan la gestión editorial, el ahorro en impresión y distribución, las posibilidades de 
su amplia difusión, acceso y por tanto visibilidad. Estos aspectos son valorados por los 
editores de las revistas científicas académicas de la UH.

 En la actualidad de las 13 revistas que se publicaban en formato impreso, 5 han pasado 
a publicarse en formato electrónico. En este caso se encuentran las revistas: Novedades 
en Población, Investigaciones Marinas, Investigación Operacional, Ciencias Matemáticas 
y el Anuario Migraciones Internacionales y Emigración Cubana del CEMI. La Revista 
Cubana de Física y la Revista Jardín Botánico Nacional, se publican tanto en formato 
impreso como digital, cada revista cuenta con su propio registro de ISSN y RNPS.

En la investigación, se apreció que la Revista de Biología cambió de formato impreso a 
formato electrónico; cambia de título por Revista Cubana de Ciencias Biológicas, utilizando 
el ISSN solicitado para la revista en formato impreso. En la búsqueda realizada en el 
Catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas del Registro Nacional de Publicaciones 
Seriadas, no se encontró registrada esta publicación en su anterior versión, sin embargo, 
se cuenta de manera física en la hemeroteca de la Biblioteca Central Rubén Martínez 
Villena de la Universidad de La Habana y en la biblioteca de la Facultad de Biología.

Por su parte, el Anuario Digital del CEMI cambia de título por actual Mundi Migratios 
manteniendo el formato digital; en la revisión de la publicación se demostró que no se 
solicitó un nuevo ISSN para los cambios de título y formato de la publicación.

Para el Sistema de Revistas de la Universidad de La Habana es importante tener en 
cuenta que toda nueva publicación seriada debe solicitar la obtención del ISSN porque 
es considerado como un requisito básico para ingresar a bases de datos regionales e 
internacionales, por ser un elemento que identifican a nivel mundial de manera inequívoca 
el título que se le otorga ese número de identificación internacional.

La necesidad de dar a conocer la publicación inmediata de los resultados de investigación, 
el surgimiento de nuevos centros de investigación y facultades de la UH y el uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación fundamentalmente en 
la comunicación de los resultados de investigación trae consigo que se comiencen a 
circular nuevas publicaciones seriadas que exponen el quehacer científico y técnico de 
los profesionales de esta institución de Educación Superior. De un total de 13 revistas 
que se publicaba en el 2008, en la actualidad se cuenta con 20. Muchas de estas nuevas 
publicaciones, han surgido en versión electrónica y se declaran como revistas en acceso 
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abierto. Las nuevas publicaciones responden a los siguientes títulos: Estudios del 
Desarrollo Social: Cuba y América Latina, Cofín Habana, Horizontes y raíces, Revista de 
Ciencias Farmacéuticas y Alimenticias, Mundi Migratios, Revista Cubana de Economía 
Internacional y Alcance.

La tabla que se presenta a continuación relaciona las revistas en versión electrónica 
que posee la certificación del CITMA que las acredita como una publicación seriada 
científico-tecnológica.

Título de la revista URL RNPS ISSN
Revista Cubana de Física 34 http://www.fisica.uh.cu/biblioteca/revcubfis/index.

php/es/ 2371 2224-7936

Estudios del Desarrollo 
Social: Cuba y América Latina http://www.revflacso.uh.cu/index.php/flacso 2346 2308-0132

Mundi Migratorios35 http://www.anuariocemi.uh.cu/index.php/AC/issue/
current 2390 2409-0018

Revista Cubana de Ciencias 
Biológicas 36

http://www.rccb.uh.cu/index.php/RCCB
2362 2307-695X

Cofín Habana http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/cofin
2139 2073-6061

Horizontes y raíces http://www.hraices.uh.cu/index.php/hr 
2363 2311-2034

Revista de Ciencias 
Farmacéuticas y Alimenticias

http://www.rcfa.uh.cu/index.php/rcfa
2396 2411-927X

Revista Cubana de Economía 
Internacional 

http://www.rcei.uh.cu/index.php/rcei
2395 2408-9893

Revista del Jardín Botánico 
Nacional 37

http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN
2372 2410-5546

Novedades en población http://www.novpob.uh.cu/index.php/rnp
2106 1817-407838

Investigación Operacional http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/
2400 0257-3430630

Investigaciones Marinas http://www.cim.uh.cu/rim/
2096 0252-196240

Tabla 7. Relación de revistas electrónicas acreditadas con certificación del CITMA como publicación científico 
técnica inscripta en el RNPS. Fuente: elaboración propia.

_______________
34  Se edita el mismo contenido en formato impreso con ISSN y RNPS propio para esa versión 
35  Se edita con un nuevo título antes Anuario Digital del CEMI
36  Se edita con un nuevo título antes Revista Cubana de Biología 
37  Se edita el mismo contenido en formato impreso con ISSN y RNSP propio para esta edición 
38  A partir de 2004 se publica en formato electrónico con el mismo ISSN solicitado para la versión impresa
39  Utiliza el ISSN de la edición impresa
40  Utiliza el ISSN de la edición impresa
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En la revisión de las revistas electrónicas se detectó que los editores utilizan el ISSN 
solicitado para la versión impresa, en la versión electrónica. En este caso se encuentran 
las siguientes publicaciones: Investigación Operacional y Novedades de población, 
Mundi Migratorios y Revista Cubana de Ciencias Biológicas. Es recomendable gestionar 
la obtención del ISSN para una nueva publicación seriada que ha cambiado de nombre 
o es continuación de otra, así como, cuando se editan o cambian de soporte: impreso o 
electrónico, independientemente de que se mantenga el mismo título en sus diferentes 
versiones.

La Facultad de Comunicación pública la revista digital Alcance; es una revista digital 
que puede ser consultada en: http://www.alcance.uh.cu/index.php/RA; surgió en el año 
2014, se publica con una periodicidad cuatrimestral y está registrada con el ISSN 2411-
9970. Esta revista no cumple con el requisito del tiempo de antigüedad establecido 
para someterse a la evaluación para obtener la certificación del CITMA, por lo que no 
es posible considerarla como una revista científica. Al no obtener esta condición no es 
posible tomarla en cuenta para el análisis. Se consultará en el directorio ROAD que no 
tiene en cuenta estos indicadores de calidad.

La revista Debates americanos, publicación impresa, facilita la consulta de su tabla 
de contenido desde la web a través del portal web de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de La Habana se encuentra disponible en la dirección electrónica: http://
www.filosofia.cu/cfo/debatesamericanos.htm#01. La iniciativa de la Facultad de Filosofía 
es valorada de positiva porque contribuye a la difusión de lo que se publica en formato 
impreso aunque no permite el acceso al texto completo de los artículos que se relacionan 
en la tabla de contenido.

Se identificaron dos revistas que cumplen con los estándares de calidad en cuanto a la 
solicitud de un nuevo ISSN si la publicación periódica de edita en dos formatos diferentes. 
Son los casos de la revista Jardín Botánico Nacional y la Revista Cubana de Física, 
además poseen la certificación de CITMA como revista científica y cuenta con el RNPS.

La Revista Cubana de Física mantiene su edición en formato impreso y presenta además 
la edición en formato electrónico. Los contenidos de todos los números de esta revista 
pueden ser consultados a través de la página web de la Facultad de Física de la UH, 
disponible en: www.fisica.uh.cu. Se pudo apreciar que los números iniciales de la revista 
editados en formato impreso se encuentran digitalizados disponibles también en este 
formato descargables en archivo pdf. La digitalización retrospectiva de los artículos 
publicados en revistas en formato impreso garantiza la consulta de todo lo publicado 
independientemente del formato y contribuye a la conservación de los números en 
formato papel; elevando las posibilidades de difusión, acceso y visibilidad de la ciencia 
que se genera en la UH en esta especialidad.
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La digitalización retrospectiva debe ser un elemento a tenerse en cuenta para aquellas 
revistas, que aún mantiene solo su edición en formato impreso o han transitado al 
formato electrónico, si se desea que toda la ciencia que se ha generado en la UH esté 
disponible para su consulta. Es una práctica que permitirá una mayor visibilidad y acceso 
al conocimiento científico que se publica en la Universidad de La Habana.

El gráfico que se presenta a continuación resume el total de revistas de la UH por áreas 
del conocimiento y formato que se edita. Puede apreciarse que el formato electrónico 
es el que prevalece con 12 revistas del total que se publica 20, mientras que en formato 
impreso se editan 8 resulta relevante apuntar que 2 revistas publican la misma edición 
tanto en formato impreso como en formato digital como se explicó anteriormente. La 
mayor cantidad de revistas responden a la disciplina de ciencias sociales.

 
 Figura 31. Resumen de revistas por áreas del conocimiento y formato de publicación. Fuente: elaboración 

propia.

En el acápite que se presenta a continuación se describen el cumplimiento o no de 
criterios de calidad que deben cumplir las revistas científicas académicas de la UH según 
un conjunto de estándares requeridos por los servicios de indización para la inclusión en 
bases de datos.

4.2. Calidad de las revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana: 
revisión a partir de criterios seleccionados para su evaluación 

La calidad de las revistas se define principalmente por el cumplimiento de un conjunto de 
pautas de presentación, gestión y de contenidos que garanticen el rigor científico de los 
artículos publicados y por tanto tributen a su prestigio (Cardinali, 2010). Las principales 
bases de datos regionales y mundiales aplican criterios de calidad para incluir a una 
publicación científica en sus registros. 
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En los fundamentos teóricos de esta investigación se analizaron los criterios de calidad 
formulados por las bases de datos identificadas para el análisis a presentar: Latindex; 
RedALyC, SciELO, DOAJ, Scopus y Dialnet. Además, se tomó en cuenta los análisis 
realizados al respecto por los siguientes autores: Rozemblum, Unzurrunzaga, Pucacco, 
Banzato (2015); Baiget y Torres-Salinas, (2013); Alperin, Fischman y Willinsky (2012); 
Delgado, Ruiz, Jiménez (2006) y Giménez, Gómez y Vázquez (2001). 

Los criterios a analizar se clasificaron en tres grupos: criterios básicos, respaldo 
institucional y normalización editorial, criterios de visibilidad. Para la selección de los 
mismos se tuvieron en cuenta los aspectos coincidentes en los estándares requeridos 
para la inclusión de las revistas en bases de datos. 

La metodología utilizada consistió en la observación y revisión de los últimos números 
publicados de las revistas impresas y la revisión en el espacio web donde se encuentran 
las revistas digitales. 

A continuación se muestran los criterios analizados y las revistas que cumplieron cada 
uno de los aspectos seleccionados.

4.2.1 Análisis de los criterios básicos

Figura 32. Total de revistas que cumplen con los criterios básicos. Fuente elaboración propia.

El cumplimiento de los criterios básicos es fundamental en las revistas científicas; los 
aspectos más relevantes que se deben cumplir son: contenido científico, exigencia de 
originalidad de los trabajos, revisión por pares e identificación de la revista los mismos se 
cumplen casi por la totalidad de las publicaciones seriadas que se editan. Sin embargo, 
la definición de los derechos de autor no se presenta de forma explícita solo se aclara 
el uso de los datos personales de los autores. Un criterio que resulta insuficiente es 
la no solicitud de un nuevo ISSN para una publicación que ha cambiado tanto de 
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formato como de título elemento altamente valorado por los equipos evaluadores. El 
cumplimiento de la periodicidad no se cumplen en la regularidad criterio valorado como 
muy relevante si no se publica en tiempo los números programados la revista no es 
seleccionada para ser incluida. 

4.2.2 Análisis del criterio respaldo institucional y normalización editorial 

En el análisis del criterio de respaldo institucional y normalización editorial puede apreciarse 
que existen deficiencias en la normalización en aspectos como: la política de aceptación 
y recepción de los originales, en cuanto a tiempo de recepción, las instrucciones para 
los autores de la forma de redacción de los artículos, las secciones definidas, política 
editorial y roles de cada uno de los participantes. El Sistema de Revistas de la UH debería 
contar con una política editorial para todas sus revistas. El desarrollo de esta política 
debe tomar en cuenta los estándares que se formulan, en este sentido, por las más 
prestigiosas bases de datos. El trabajo en colaboración es el elemento que garantiza la 
calidad, fundamentalmente por el trabajo en equipo, y la posibilidad del intercambio de 
experiencias. Se pudo apreciar que no todas las revistas incluyen en su cuerpo editorial 
profesionales de otras instituciones y otros países que colaboren en la edición. 

Figura 33. Respaldo institucional y normalización editorial. Fuente elaboración propia.
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4.2.3 Análisis del criterio de visibilidad 

El análisis de los criterios de visibilidad demostró que existe un cumplimiento parcial de 
los aspectos definidos. Se debe trabajar para elevar la calidad de los artículos científicos 
con la exigencia del resumen en idioma original de la revista en este caso el español e 
inglés. Importante también utilizar para la asignación de palabras clave, vocabularios 
controlados definidos que faciliten posteriormente posibles análisis métricos, sin tener 
que realizar la normalización de los mismos. Definir y cumplir con los plazos establecidos 
de la fecha de recepción y aprobación de los artículos denota que existe una planificación 
del trabajo editorial y de publicación de la revista. Asimismo, no todas las publicaciones 
incluyen trabajos de autores extranjeros, aspecto que favorece la visibilidad, la revista es 
conocida en otros países y por tal razón los autores extranjeros envían sus trabajos para 
ser publicados, lo que eleva el prestigio y calidad de publicación.

Figura 34. Criterios de visibilidad. Fuente elaboración propia.

Los resultados globales de los criterios de calidad apuntan, que las revistas presentan un 
conjunto de limitaciones. En la revisión realizada se detectó que no existe una uniformidad 
en cuanto a las políticas editoriales empleadas, no se definen las normas de presentación 
de los artículos, no se cuenta con cuerpo editorial definido, no se establecen los roles 
de los responsables de los editores de la revista poca participación de colaboradores 
externos y extranjeros, no definen las políticas de propiedad intelectual, se utiliza el 
mismo ISSN solicitado para una revista en formato impreso que ha cambiado a formato 
digital, sucede de igual forma en aquellas que cambiado de nombre. El cumplimiento 
de la puntualidad en la periodicidad es un requisito que se infringe y en ocasiones se 
publican dos números en uno. 

En el caso de las revistas electrónicas el acceso al archivo en pdf es lento, no se definen 
las licencias de propiedad intelectual de forma explícita, el diseño puede ser más amigable 
y no es posible desde un mismo espacio virtual poder acceder a todo el conjunto de 
revistas científicas académicas de la UH.
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Se deben emplear y cumplir con normas que estandaricen los criterios de calidad que 
permita trabajar sobre bases comunes y que se reconozca a estas publicaciones por su 
excelencia científica y editorial. Asimismo, resulta necesario ofrecer una identidad como 
Sistema de Revistas Científicas de una institución académica de tan alto prestigio como 
la Universidad de La Habana. Establecer acciones para contar con el mayor número de 
revistas en formato digital es un elemento esencial en la actualidad si se desea alcanzar 
mayor visibilidad, acceso y difusión de la ciencia que se produce y se publica, resulta 
esencial para alcanzar el reconocimiento internacional.

4.3 Diagnóstico de representatividad de las revistas científicas académicas de 
la Universidad de la Habana en bases de datos regionales: Latindex, RedALyC, 
SciELO.

En los últimos años ha cobrado gran relevancia el surgimiento de nuevos procesos que 
están modificando las prácticas científicas de producción, comunicación y legitimación 
del conocimiento; sobre todo a partir del uso de un conjunto de plataformas tecnológicas 
que han ido consolidándose como acervos digitales en línea, cuyo propósito ha sido 
fortalecer tanto la visibilidad como el acceso al conocimiento científico. (Jensen-
Pennington et al., 2013). 

Ejemplos de estas prácticas que fortalecen la visibilidad y el acceso son justamente las 
bases de datos que se han seleccionado como referencia para analizar la presencia de 
las revistas científicas-académicas de la UH, aspecto que se abordará en este acápite.

4.3.1 Acceso y difusión: análisis en Latindex 

LATINDEX, sigla del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, base de datos en colaboración para 
difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las publicaciones científicas de carácter 
periódico de la región. 

En la actualidad ofrece tres productos que permiten la visibilidad, el acceso y la difusión 
de las revistas científicas y académicas de los países participantes: Directorio41 - Catálogo 
42 -Enlace a revistas electrónicas.43

Cuba es uno de los paises fundadores de Latindex, desde 1994 el Instituto de Información 
Científico y Técnica (IDICT) es la entidad responsable de la coordinación ante este 
proyecto. 

_______________
41 Ofrece datos descriptivos de cada publicación seriada registrada.
42 Registra sólo las publicaciones seriadas que cumplen con un mínimo de 25 requisitos de calidad de los 33 propuestos para 

las revistas impresas y 25 requisitos de calidad de los 36 propuestos para las revistas electrónicas
43 Permite el acceso a textos completos en los sitios en que se encuentra disponible la revista registrada
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La figura que se representa a continuación refleja el total de revistas indizadas en cada 
uno de los productos que ofrece Latindex y el resultado de la presencia de Cuba como 
país puede apreciarse que es casi invisible, en los productos más relevantes: el enlace 
a las revistas electrónicas y el catálogo justamente son los que proporcionan difusión y 
acceso. 

. 

Figura 35. Presencia de Cuba en los productos de Latindex. Fuente elaboración propia.

Para determinar la presencia de las revistas científicas académicas de UH en esta base 
de datos se realizó una búsqueda de cada uno de los títulos en los tres productos que 
ofrece Latindex: directorio, catálogo y para las revistas en formato electrónico se verificó 
el enlace digital. Los datos obtenidos se presentan en tablas separadas por tipo de 
formato de las revistas.

La tabla 8, representa las revistas en formato impreso que se encuentran en el catálogo 
y en el directorio en Latindex. Se hace necesario referenciar que en la actualidad las 
siguientes revistas: Investigación Operacional, Novedades en población, Investigaciones 
Marinas se editan en formato electrónico, las mismas se analizaran además en esta 
versión. 

Por su parte, las publicaciones seriadas: Revista Cubana de Física y Jardín Botánico 
Nacional realizan la misma versión de formato impreso y formato electrónico. Por lo 
que estas publicaciones aparecerán analizadas y reflejados los resultados en la tabla 
correspondiente a sus respectivas ediciones. 
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La tabla que se presenta a continuación, refleja las revistas en formato impreso que se 
encuentran en el catálogo y en el directorio en Latindex.

Título de la revista Catálogo Directorio
Revista del Jardín Botánico 44 x x
Universidad de La Habana - x
Cuadernos Turquino - x
Revista Cubana de Educación Superior x x
Revista de Ciencias Matemáticas x x
Investigación Operacional45 x x
Novedades en población46 - x
Debates americanos - x
Economía y desarrollo x x
Revista Cubana de Física47 x x
Investigaciones Marinas48 x x
Revista Cubana de Psicología49 x x

Tabla 8. Relación de revistas impresas representadas en el catálogo y directorio de Latindex
Leyenda: - sin presencia X con presencia. Fuente elaboración propia.

Se puede apreciar en la tabla anterior que las 12 revistas científicas académicas que se 
generan en formato impreso están representadas en el directorio de Latindex. El directorio 
solo ofrece datos descriptivos sobre la publicación representada. En los momentos actuales 
resulta fundamental para el usuario conocer la presencia de determinada publicación en un 
directorio, pero no basta con los datos descriptivos, se necesita mucho más, justamente el 
texto completo y que la información que se publique este avalada por su calidad científica 
y editorial. Estos aspectos son relevantes para el usuario a la hora de seleccionar la 
información disponible y se deben tener en cuenta en las revistas de la UH.

Resulta significativo para las revistas científicas académicas de la UH estar indizadas 
en el catálogo de Latindex. El catálogo certifica a la publicación seriada - que al menos 
ha cumplido un mínimo de 25 de los 33 criterios de calidad que se exige – relacionado 
con la presentación, gestión editorial, contenido e información básica, revisión por pares, 
cumplimiento de la periodicidad, entre otros. En la búsqueda realizada cumplieron 
los criterios de evaluación las siguientes revistas: Revista Cubana de Psicología, 
Investigaciones Marinas, Revista Cubana de Física, Economía y Desarrollo, Investigación 
Operacional, Ciencias Matemáticas, Revista Cubana de Educación Superior y Jardín 
Botánico Nacional. 

____________________
44 Revista además en formato digital disponible en: http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN
45 La evaluación que se presenta en el catálogo responde a la edición impresa en la actualidad se publica en formato digital 

disponible en: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4466
46 La evaluación que se presenta en el catálogo responde a la edición impresa en la actualidad se publica en formato digital 

disponible en: http://www.cedem.uh.cu/revista
47 Revista además en formato digital disponible en: http://www.fisica.uh.cu/biblioteca/revcubfis/index.php/es/
48 La evaluación que se presenta en el catálogo responde a la edición impresa en la actualidad se publica en formato digital 

disponible en: http://www.cim.uh.cu/rim) 
49 Revista no certificada por el CITMA
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En la actualidad, algunas de estas publicaciones no se editan en formato impreso, han 
transitado a formato electrónico, y es necesario referirlo porque esta evaluación responde 
al cumplimiento de los criterios cuando las revistas se publicaban en este tipo de formato. 

En figura relaciona las revistas impresas evaluadas en cuanto a calidad, reflejando el 
número de criterios cumplidos y no cumplidos. 

Figura 36. Revistas impresas evaluadas de calidad según criterios de Latindex. Fuente elaboración propia.

Los criterios de no cumplimiento se refieren la periodicidad, la afiliación de los miembros del 
consejo editorial, apertura editorial de la revista, la recepción y aceptación de los originales, 
el resumen y palabras claves en al menos dos idiomas.

La tabla 9 refleja las revistas electrónicas que se encuentran representadas en los tres 
productos de la base de datos Latindex: catálogo, directorio y enlace electrónico. 

Título de la revista Catálogo Directorio Enlace electrónico
Novedades en población50 - - http://www.novpob.uh.cu/index.php/rnp

Horizontes y raíces - - Identificada enlace sin funcionar
Revista Cubana de Física51 - - Identificada enlace sin funcionar
Estudios del desarrollo social: Cuba 
América Latina - -  ---

Mundi Migratorios52
- -  ---

Revista Cubana de Ciencias Biológicas - - Identificada enlace sin funcionar

Cofín Habana x -  http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/cofin

Revista del Jardín Botánico Nacional53 - x  ---

Investigaciones marinas54 - -  ---

Revista Cubana de Economía Internacional - - ---
Revista Cubana de Ciencias Farmacéuticas
y Alimenticias - - ---
Investigación operacional 55

- - –- 
Tabla 9. Relación de revistas electrónicas indizadas en el catálogo, directorio, enlace electrónico a la revista 
en Latindex. Leyenda --- sin presencia x con presencia. Fuente elaboración propia.
____________________
50 Cambio de formato impreso a electrónico con el mismo título 
51 Se edita además en formato impreso 
52 Título en formato impreso Anuario Migraciones Internacionales y Emigración Cubana se edita a partir del 2013 en formato 

digital con el título Anuario Digital del CEMI en el 2014 cambia al actual título a Mundi Migratorios
53 Se edita además en formato impreso 
54 Cambio de formato impreso a electrónico con el mismo título
55 Cambio de formato impreso a electrónico con el mismo título
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Un elemento detectado en la revisión de la base de datos Latindex en cuanto a los enla-
ces electrónicos de las revistas identificadas es que no permiten el acceso al texto com-
pleto de la publicación en la dirección electrónica en la web que tiene identificada, por lo 
que se pudiera inferir que no es la correcta o la actual. Se encuentran en este caso las 
revistas: Horizontes y raíces, Revista Cubana de Física y la Revista Cubana de Ciencias 
Biológicas. 

La representación en el catálogo de Latindex de las revistas científicas académicas de la 
UH que se generan en formato electrónico es muy escasa. Como se puede apreciar del 
conjunto de revistas que se editan en este formato, (que suman 8), solo se encuentra in-
dizada la revista Cofín Habana, revista que abordan temas sobre contabilidad y finanzas 
editada por la Facultad de Economía. 

En el gráfico No. se refleja el número de criterios cumplidos e incumplidos en el análisis 
de esta publicación. Los criterios no cumplidos están relacionados con: la periodicidad, 
la afiliación de los miembros del consejo editorial, y apertura editorial.

Figura 37 . Revista electrónica de con criterios de calidad en Latindex. Fuente elaboración propia.

Los datos presentados demuestran que se debe trabajar para alcanzar los estándares 
y criterios de calidad estipulados por la base de datos Latindex si se desea obtener un 
mayor nivel de visibilidad en la misma. El gráfico que se presenta a continuación resume 
el comportamiento de las revistas científicas académicas de la UH en los tres productos 
que ofrece la base de datos de Latindex.
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Figura 38. Total de revistas científicas académicas de la UH por producto representadas en el Latindex. 
Fuente elaboración propia.

Para el sistema de revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana tener 
representadas 19 publicaciones periódicas en el directorio de Latindex resulta relevante 
porque es una forma de que este registrada la existencia de estas revistas en un direc-
torio regional; es oportuno tener en cuenta que el directorio no evalúa calidad y en la 
actualidad si se desea que se consulte la ciencia que se produce, esta debe publicarse 
en revistas que estén certificadas por su calidad científica y editorial.

El catálogo, producto que tiene en cuenta la calidad, al menos se deben cumplir 25 
criterios de los 33 que se tienen definidos para las publicaciones impresas y para las 
publicaciones digitales, 25 criterios de 36. El estudio determinó que solo 9 revistas tienen 
presencia en el catálogo, lo que representa el 53% de las revistas que se publican. Es 
necesario apreciar que en el caso de las revistas en formato electrónico, 1 cumplió con 
los criterios requeridos. 

La representación de las revistas electrónicas es escasa; solo 3 permiten el enlace elec-
trónico que posibilita el acceso al texto completo de los artículos en el sitio donde se 
encuentran, 2 publicaciones se identificaron como revistas electrónicas pero no se tomó 
en consideración el dato porque al intentar acceder al texto completo en la dirección dis-
ponible no permitió su acceso.

Los resultados han revelado que no se cuenta con ninguna revista que cumpla con todos 
los criterios de los tres productos que ofrece la base de datos. Formular una estrategia 
para elevar la calidad en función de los criterios no cumplidos debe convertirse en priori-
dad si se pretende que las revistas científicas académicas de la UH alcancen un posicio-
namiento regional en cuanto a visibilidad.
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4.3.2 Acceso y difusión: análisis en RedALyC

En los últimos años ha cobrado gran relevancia el surgimiento de nuevos procesos que 
están modificando las prácticas científicas de producción, comunicación y legitimación 
del conocimiento; sobre todo a partir del uso de un conjunto de plataformas tecnológicas 
que han ido consolidándose como acervos digitales en línea, cuyo propósito ha sido for-
talecer tanto la visibilidad como el acceso (Jensen-Pennington et al., 2013).

RedALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Por-
tugal) auspiciada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), bajo el 
lema “La ciencia que no se ve no existe”, es uno de los proyectos destacados que pro-
vee información de revistas iberoamericanas en acceso abierto. Surge en el año 2002, 
con el objetivo de cubrir las necesidades de información especializada de estudiantes e 
investigadores, para quienes toman decisiones en materia de desarrollo científico y tec-
nológico. Utiliza una metodología de valoración de las revistas en cuanto a los requisitos 
de admisión y calidad editorial56

En el momento de la consulta57 se encontraban indizadas 1045 revistas científicas, 
33,465 fascículos y 425,751 artículos a texto completos. Cuba como país cuenta con 25 
revistas representadas, 12,680 artículos y 1,060 fascículos. El resultado de esta búsque-
da se representa en la siguiente figura.

Figura 39. Imagen del resultado de búsqueda en el campo país Cuba en catálogo de RedALyC. 
Fuente elaboración propia.

Se formularon diferentes estrategias de búsqueda para determinar si existe represent-
ación de las revistas científicas y académicas de la UH en RedALyC. Se realizaron 
búsquedas avanzadas incluyendo el país “Cuba “y la institución “Universidad de La Ha-
bana” y el título de cada revista. No se obtuvo resultado del reconocimiento de ninguna 
revista electrónica en acceso abierto de la UH que forme parte del acervo de RedALyC.
____________________
56 Los criterios de selección incluyen 39 criterios de selección, de los cuales 27 son generales, 12 son básicos y 5 esenciales, 

centrados en la originalidad de los artículo y la acreditación del proceso de revisión por pares. Para poder ser indizada, una 
revista debe cumplir al menos 20 de los 27 criterios

57 RedALyC disponible en:http://www.redalyc.org/ Consultado: 26 de septiembre de 2015
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4.3.3 Acceso y difusión: análisis en SciELO

SciELO sigla de Scientific Electronic Library Online, hemeroteca científica, creada en 
Brasil en 1997, está integrada por 14 países de Iberoamérica. Es un proyecto de carácter 
regional que en la actualidad cuenta con 1,249 revistas, 39,651 números, 573,525 artícu-
los y 13.005.080 citas. Su propósito es desarrollar una biblioteca virtual que posibilite la 
diseminación de las publicaciones científicas de los países miembros en todas las áreas 
del conocimiento humano.

Cuba es miembro fundador de SciELO, representada por la Red Telemática de Salud en 
Cuba (INFOMED) en colaboración con el Centro Latinoamericano y del Caribe de Infor-
mación en Ciencias de la Salud de Brasil (BIREME). Cuenta con 53 revistas vigentes de 
una lista de 57. Las revistas seleccionadas se evalúan por criterios de calidad además de 
contar con políticas y procedimientos para la admisión y permanecía de revistas científi-
cas en la colección de SciELO Cuba58.

Se establecieron diferentes estrategias de búsqueda fundamentalmente en el campo 
de título con el objetivo de investigar cuáles revistas científicas académicas de la UH se 
encuentran representadas en la base de datos de SciELO. 

La figura que se presenta a continuación es la evidencia que la única revista científica 
académica de la UH, indizada en SciELO, es las revistas Novedades en Población. 

Figura 40. Evidencia de la presencia de la revista Novedades en Población en la base de datos SciELO Cuba.
Fuente elaboración propia.

____________________
58 Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php consultado 30 de septiembre de 2015
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El gráfico que se presenta a continuación muestra el universo de revista de la UH respec-
to a la búsqueda realizada en la base de datos SciELO.

Figura 41. Representación de revistas de la UH en la base de datos SciELO. Fuente elaboración 
propia.

Del total de 20 revistas científicas académicas que se editan en la UH, 1 revista se en-
cuentra indizada en esta base de datos Novedades en población. Se demuestra la esca-
sa presencia de las revistas de la UH en el acervo de la base de datos SciELO.

4.4 Diagnóstico de representatividad de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de la Habana en bases de datos internacionales: Scopus y Dialnet

En la comunicación académica una revista… alcanza el mayor número de lectores en 
todo el mundo y tiene credibilidad y representatividad… si se evalúa a través de su 
presencia en los medios de indexación internacionales en la que está incluida. López 
Jaramillo (2007).

Determinar qué revistas científicas académicas de la UH están presentes las bases de 
datos identificadas: Scopus y Dialnet permitirá saber cuáles han resultado validadas 
como las más prestigiosas por su la calidad científica y editorial a escala mundial.

4.4.1 Acceso y difusión: Scopus

Scopus, base de datos creada en el año 2004 por la empresa Elsevier que permite una 
visión multidisciplinaria de la ciencia, su acceso es por suscripción tiene en la actualidad 
una cobertura a más de 21,000 títulos de más de 5,000 editoriales internacionales, 20,000 
revistas arbitradas (incluyendo 2,600 revistas de acceso abierto); 390 publicaciones es-
pecializadas; 370 colecciones de libros; 5,5 millones de memorias de congresos; científi-
cas de 5.000 editoriales internacionales59.

____________________
59 Datos tomados de http://www.americalatina.elsevier.com/corporate/es/scopus.php Consultado 8 de octubre de 

2015
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Para que una publicación seriada pueda formar parte del acervo de esta prestigiosa base 
de datos debe ser sometida a una evaluación que incluye 16 criterios de calidad los mis-
mos se revisaron en los fundamentos teóricos de esta investigación.

No se pudo acceder directamente a la base de datos Scopus en la página de entrada ex-
iste una aplicación “learn more”60 que remite al enlace “Journal Title List” que permite con-
sultar el archivo Excel de revistas indizadas, aplicando el filtro de título de la publicación, 
se obtuvo que se encuentran indizadas dos publicaciones científicas de la Universidad 
de La Habana: Revista Cubana de Física que ingreso a la base de datos en junio de 2015 
tiene incluidos los números de los años de 2011-2014 y la revista Investigación Operacio-
nal que se incorporó al acervo también en junio de 2015 tiene incluido los números desde 
el 2012-2014. Estos datos fueron confirmados en consulta efectuada a la Biblioteca de la 
Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Granada.61

Posteriormente, se accedió a SCImago Journal & Country Rank (SJR) aplicación de-
sarrollada por el grupo de investigación SCIMago de la Universidad de Granada62 para 
verificar los datos obtenidos en la búsqueda del archivo Excel de las revistas incluidas 
que en la base de datos Scopus. La figura No. muestra la evidencia de la presencia de la 
Revista Cubana de Física, presente en SJR que sus datos se basan en Scopus. 

Figura 42. Evidencia de la presencia de la Revista Cubana de Física en SJR. Fuente elaboración propia.

Aunque en los objetivos de esta investigación no se encuentran evaluar y analizar el im-
pacto de las publicaciones científicas de la UH, la consulta SCImago Journal & Country 
Rank permitió apreciar por el cuartil en que se encuentra, y la interpretación del índice H: 2 
demuestra que al menos la revista ha recibido 2 citaciones, sigue resultando el más bajo, 
lo que refleja poca visibilidad y citación de los contenidos de la Revista Cubana de Física.

____________________
60 Disponible en: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content consultado 8 de octubre de 2015
61 López Porras, J. Comunicación personal(octubre 15, 2015)
62 SCImago es un grupo de investigación dedicado al análisis de información y desarrollo de herramientas de ranking, 

enfocados en mejorar y destacar la investigación generada en el sector académico para lograr un posicionamiento de 
calidad y exitoso a nivel internacional Disponible en: https://sites.google.com/site/factordeimpacto/otros-indices/
scopus/Scimago Consultado 8 de octubre de 2015
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La figura siguiente refleja la evidencia de la presencia de la de la revista Investigación 
Operacional en SCImago Journal& Country Rank.

Figura 43. Evidencia de la presencia de la revista Investigación Operacional en SJR. Fuente elaboración propia.

La Revista Investigación Operacional, indizada en Scopus, revista científica académica 
a partir del año 2012 - 2014. Por los datos que ofrece el portal de SCImago Journal & 
Country Rank permitió apreciar por el cuartil en que se encuentra y por la interpretación 
del índice H que se muestra sin datos, es decir nulo manifestándose la poca visibilidad y 
citación de los contenidos de la esta publicación.

El gráfico que se representa permite visualizar el universo de revistas científicas académi-
cas que se editan en la Universidad de la Habana: 2 revistas se encuentran indizadas en 
Scopus se encuentran representadas el 20 % del total con que se cuenta.

Figura 44. Total de revistas científica académicas en Scopus. Fuente elaboración propia.
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Para el Sistema de Revistas Científicas Académicas de la UH y en especial las revistas 
Investigación Operacional y Revista Cubana de Física estar indizada en una base de 
datos de reconocido prestigio internacional como Scopus demuestra la calidad editorial 
y el nivel científico de estas dos publicaciones que certifican y ratifican la calidad interna-
cional de la ciencia que se produce en la Universidad en estas especialidades.

4.4.2 Acceso y difusión: Dialnet

Dialnet es una base de datos que funciona como una hemeroteca digital multidisciplinar 
con predominio de las Ciencias Sociales y Humanidades con presencia además de re-
vistas de Ciencia y Tecnología. Desarrollada por la Universidad de Rioja, en España, 
comenzó en el año 2001. Contiene índices de las revistas científicas y humanísticas 
de España, Portugal y Latinoamérica, incluye además otros recursos de información. 
Ofrece el texto completo de 9.516 revistas; 4.785.113 documentos; servicio de alertas 
27.557.103 alertas; 44.117 tesis y cuenta con 1.493.344 usuarios registrados.

Las revistas que incluidas en Dialnet se evalúan por las instituciones participantes en el 
proyecto. El editor debe enviar la solicitud para la evaluación y la revista debe cumplir 
con utilizar Open Journal Systems (OJS), disponer del contenido de los sumarios en for-
mato electrónico accesibles por Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvest-
ing (OAI-PMH) y la revista debe estar registrada en el catálogo de Latindex.

En la base de datos de Dialnet se encuentran indizadas a texto completo la revista Inves-
tigación Operacional y se publica la tabla de contenido de las revistas: Universidad de La 
Habana y Revista Cubana de Educación Superior.

Figura 45.Total de las revistas científicas académicas de la UH indizadas en Dialnet.         Fuente 
elaboración propia.
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4.5 Diagnóstico de representatividad de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de la Habana en los directorios: DOAJ y ROAD

Los directorios tienen como objetivo promover el uso de las revistas, que se conozca su 
existencia, para que así puedan aumentar el uso y la visibilidad de las mismas. Para las 
revistas científicas académicas tener presencia en los directorios seleccionados: DOAJ 
y ROAD despertará el interés por consultar la ciencia que se publica en la Universidad 
de La Habana.

4.5.1 Acceso y difusión: DOAJ 

DOAJ sigla de Directory of Open Access Journals, es gestionado por la Universidad de 
Lund (Suecia). Tiene un alcance multidisciplinar y mundial incluye revistas en acceso 
abierto que han sido sometidas a requisitos de calidad (Anexo No. 6). En la actualidad1 
cuenta con 10,614 revistas; se ha realizado 6,491 búsquedas a nivel de artículos; partic-
ipan 135países; e incluye 2,100,400 artículos a texto completo63.

La búsqueda realizada para detectar cuáles revistas de la UH forman parte del acervo 
de DOAJ, reflejó que existe la presencia de las siguientes publicaciones: Investigación 
Operacional, Revista Cubana de Biología, Novedades en Población, Revista Cubana de 
Física, Estudios de desarrollo social: Cuba y América Latina, Anuario Digital del CEMI 
(título anterior de la actual revista MundiMigratios). 

La figura representa el total de revistas científicas académicas de la UH que se editan en 
formato electrónico (12) que se declaran en acceso abierto se encuentran indizadas 6 lo 
que representa el 50%. Si se tiene en cuenta que DOAJ emplea criterios de evaluación 
para incorporar las revistas a su directorio es posible afirmar que las revistas encontra-
das están certificadas de calidad.

Figura 46. Total de revistas científicas académicas electrónicas de la UH indizadas en DOAJ.         Fuente 
elaboración propia.

63 Datos consultados en agosto de 2015
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4.5.2 Acceso y difusión: ROAD

ROAD Siglas de Directory of Open Access Scholarly Resources64 Directorio de recursos 
en acceso abierto desarrollado con el apoyo de la UNESCO y la Agencia Internacional 
ISSN con sede en París, Francia. Proporciona acceso a las revistas académicas open 
access que solicitan el ISSN. Este Directorio no exige criterios de calidad para la se-
lección de las revistas, la única condición para ser incluida es que la publicación posea 
ISSN.

En la búsqueda realizada se detectaron que las siguientes publicaciones se encuentran 
en el ROAD: Revista Cubana de Economía Internacional, Revista Cubana de Física, Jar-
dín Botánico Nacional, Revista de Ciencias Farmacéuticas y Alimenticias, Investigación 
operacional, Horizontes y raíces, Mundi Migratorios y Alcance.

La revista Alcance no posee la certificación del CITMA que la certifica como una revis-
ta científico técnica por esa razón no se incluyó en la investigación. Sin embargo, está 
representada en este directorio porque cumple con la condición de tener el ISSN que la 
certifica como una publicación inscrita en este directorio.

El gráfico que se presenta a continuación refleja el universo de revistas electrónicas de 
la Universidad de la Habana (12) y el total de revistas que han sido incluidas en ROAD 
(7). Representan el 50% de las incluidas porque la revista Alcance no se ha tomado en 
cuenta en el estudio por las razones antes expuestas.

Figura 47. Total de revistas open access de la UH representadas en el directorio ROAD. Fuente elaboración 
propia.

_______________
64 Disponible en: http://www.issn.org/the-issn-international-is-pleased-to-introduce-road/ Consultado 28 de 

septiembre de 2015
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4.6 Conclusiones del diagnóstico 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de representatividad de las revistas científi-
cas académicas de la Universidad de la Habana en bases de datos regionales, interna-
cionales y directorios, permitieron determinar a qué grupo pertenecen las publicaciones 
científicas de la UH, definidos en la normativa del 2011 de la Dirección de Ciencia y 
Técnica del Ministerio de Educación Superior para el balance de Ciencia y Técnica de 
sus universidades (Anexo No.) utilizado además por la Comisión Nacional de Grados 
Científicos, del Ministerio de Educación Superior como normativa para reconocer las 
publicaciones científicas que puedan aceptarse como crédito de publicación en el proce-
so de tesis para alcanzar el grado de doctor en ciencias. 

En tal sentido las revistas científicas académicas de la UH se pueden clasificar de la 
siguiente manera según esta normativa:

Grupo 1. Corriente Principal: Se encuentran las revistas Investigación Operacional y 
Revista Cubana de Física indizadas en Scopus.

Grupo 2. Bases de Datos Especializadas de Reconocimiento Internacional: Se en-
cuentra la revista Novedades en Población, indizada en SciELO.

Grupo 3. Bases de Datos Especializadas de Reconocimiento Latinoamericano: Se 
encuentran las revistas: Revista Cubana de Biología, Estudios de desarrollo social: Cuba 
y América Latina, Anuario Digital del CEMI título anterior de la actual revista MundiMigra-
tios, indizada en DOAJ.

Grupo 4. Revistas científicas cubanas certificadas por el CITMA: Se encuentran las 
siguientes títulos: Universidad de La Habana, Cuadernos Turquino, Jardín Botánico Na-
cional, Ciencias Matemáticas, Debates americanos, Investigaciones Marinas, Economía 
y Desarrollo, Cofín Habana, Horizontes y raíces, Revista de Ciencias Farmacéuticas y 
Alimenticias.

Figura 48. Representación por grupos criterios MES. Fuente elaboración propia.
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El análisis presentado sobre el nivel de difusión y acceso de las revistas científicas 
académicas de la Universidad de La Habana en bases de datos regionales e internacio-
nales ha demostrado que las revistas que se generan en esta Alta casa de Estudios no 
son visibles. Se evidencia en Grafico No. , del total de revistas (20) solo se encuentran 
indizadas por bases de datos las siguientes: 

• Latindex solo representa a la revista: Cofín Habana; 
• SciELO: Novedades en Población; 
• Scopus: Revista Cubana de Física y Investigación Operacional y 
• Dialnet: Investigación Operacional.

Figura 49. Resumen total de revistas indizadas por bases de datos. Fuente elaboración propia.

Si se analizan las revistas indizadas en los directorios seleccionados: Directorio de la 
base de datos Latindex, DOAJ y ROAD, como se pueden apreciar en el Grafico No. 
la difusión de las revistas científicas académicas de la UH en directorio de Latindex es 
aceptable. Se encuentran indizadas, 18 de las 20 revistas que se editan. Muchas bases 
de datos toman en cuenta el criterio de representación de las publicaciones seriadas en 
este directorio como relevante. 
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Los directorios solo permiten la consulta de la descripción de la revista no ofrecen el en-
lace al texto completo del documento para las publicaciones electrónicas o en el caso de 
las publicaciones impresas la digitalización de los números publicados en este formato. 
Las necesidades de información de los usuarios en esta época es mucho más que saber 
que una publicación existe, se busca información pero a texto completo por lo que resulta 
relevante que esté acompañada del acceso, mucho más relevante para las universi-
dades que deben proponerse alcanzar la difusión como un paso para lograr el acceso a 
toda la producción científica que se genere.

Figura 50. Resumen total de revistas indizadas por directorios. Fuente elaboración propia.

Se pudo constatar la presencia de 6 publicaciones científicas de la UH en el directorio 
DOAJ; la representatividad es significativa porque se publican 12 revistas en formato 
digital lo que evidencia el 50% de las revistas científicas académicas de la UH han sido 
indizadas en este directorio. En el mismo se indizan solo revistas de acceso abierto lo 
que evidencia el necesario tránsito hacia el nuevo modelo de comunicación científica.

El directorio ROAD al no aplicar criterios de calidad incluyó una publicación que no posee 
certificación del CITMA como revista científico técnica como es el caso de Alcance; en 
un sentido permitió que se difundiera el contenido por ser una revista en acceso abierto. 
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La tabla 10 resume cómo se ha comportado la presencia de las revistas científicas 
académicas de la UH en las bases de datos analizadas. Los datos que se reflejan repre-
sentan a las revistas a texto completo. Se puede constatar que no se alcanza la visibili-
dad deseada. La revista con mayor grado de representatividad es Investigación Opera-
cional que se encuentra indizada en: Latindex, Scopus y Dialnet.

Titulo Latindex SciELO RedALyC Scopus Dialnet

Universidad de la Habana si

Investigación operacional si si si

Economía y Desarrollo si

Ciencias Matemáticas si

Revista Cubana de Física si si

Revista de Investigaciones Marinas si

Revista Cubana de Educación Superior si

Jardín Botánico Nacional si

Revista Cubana de Psicología si

MundiMigratios

Revista Cubana de Ciencias Biológicas 

Debates americanos 

Cuadernos Turquinos

Novedades en Población si

Alcance 

Estudios de desarrollo social: Cuba y América Latina 

Horizontes y raíces 

Cofín Habana si

Revista Cubana de Economía Internacional 

Revista de Ciencias Farmacéuticas y Alimenticias 

Tabla 10. Resumen de la indización de las revistas científicas académicas en las bases de datos analizadas. 
Fuente elaboración propia.

El diagnóstico presentado ha demostrado que las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana no son visibles en las bases de datos seleccionadas en el 
marco regional: Latindex, RedALyC, SciELO y en el internacional Scopus y Dialnet; ade-
más de los directorios DOAJ y ROAD, lo que demuestra la necesidad de presentar una 
proyección estratégica que permita el reposicionamiento de la ciencia que se genera en 
esta institución de educación superior las mismas trazaran las pautas para solucionar los 
aspectos críticos detectados.
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4.7 Conclusiones parciales

Las bases de datos regionales Latindex, RedALyC, SciELO, las de alcance internacional 
como Dialnet y Scopus y los directorios de revista open access DOAJ y ROAD pueden 
ser consideradas escalones básicos para alcanzar la visibilidad, difusión y acceso de la 
ciencia que se produce en países en vías de desarrollo como es el caso de Cuba. 

Los resultados del diagnóstico sobre las revistas científicas académicas de la Universi-
dad de La Habana a partir de diferentes parámetros y criterios permitieron contar con una 
valoración integral del estado actual de estas publicaciones en cuanto a difusión y acceso 
en las bases de datos regionales e internacionales seleccionadas para la investigación. 

Las valoraciones realizadas y las dificultades detectadas en el diagnóstico resultaron las 
bases fundamentales para establecer la proyección estratégica que redefinirá el modelo 
de publicación y difusión de las revistas científicas académicas de la Universidad de La 
Habana. 
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Capítulo 5 Proyección estratégica para el reposicionamiento de revistas científicas 
académicas de la Universidad de La Habana: su difusión y acceso 

Las Instituciones de Educación Superior, (IES) de este siglo, están llamadas a “gestionar 
la educación, investigación y recursos de manera más efectiva y transparente, de 
modo que las investigaciones y la producción científica e intelectual sean asequibles a 
nivel mundial” (Red Alfa Biblioteca de Babel, 2015 ), por lo que se impone que las IES 
asuman un rol protagónico en la gestión y la promoción de la información académica 
y de investigación de forma tal que su consumo no se limite a la comunidad donde 
la misma ha sido creada, sino que trascienda las fronteras y se socialice nacional e 
internacionalmente.

Para el acceso y la socialización de la producción científica han surgido propuestas que 
permiten compartir los resultados de investigaciones, se destaca la iniciativa del Movimiento 
por el Acceso Abierto –del inglés, Open Access Movement- que propone el acceso libre 
de forma gratuita, permanente y en línea a través de Internet, a los textos completos de 
la literatura científico-técnica. Surge por el interés de buscar alternativas a los modelos 
tradicionales de comunicación científica y como un medio para apoyar, desarrollar y 
favorecer el acceso, difusión y visibilidad de la ciencia, fundamentalmente resultado de la 
actividad académica y de la investigación (Molina, Marrero y Puentes, 2015).

Asimismo, la iniciativa del Movimiento por el Acceso Abierto en su Declaración de Budapest 
propone dos estrategias complementarias: los archivos o repositorios de acceso abierto, 
como la ―vía verde (green road)— y las revistas de acceso abierto, denominada ―vía 
de oro (gold road). A partir de estas dos estrategias se ha definido el reposicionamiento 
de las revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana.

El diagnóstico realizado demostró la necesidad de redimensionar la situación actual del 
objeto de investigación descrito en el capítulo anterior, por lo que se propone establecer 
estrategias que reviertan de forma positiva y apostar por un cambio en el modelo de 
publicación, difusión y acceso de las investigaciones científicas que se publican en las 
revistas científicas académicas de esta Institución de educación superior.

A continuación se proponen las estrategias a seguir, tanto para los editores de las revistas, 
como para la Dirección de Información, como la entidad responsable de la difusión y 
acceso de las publicaciones científicas en la Universidad de La Habana: 

Estrategia 1: Sostener y/o elevar los criterios de calidad editorial y de contenido para 
alcanzar la difusión y el acceso de las revistas científicas académicas a nivel nacional, 
regional e internacional

Estrategia 2: Publicación de artículos en colaboración para incrementar la visibilidad

Estrategia 3: Publicación de artículos de los investigadores y profesores de la UH en las 
revistas académicas que generan las facultades y centros de investigación 
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Estrategia 4: Digitalización retrospectiva de los contenidos de las revistas científicas 
académicas en formato impreso

Estrategia 5: Convertir la totalidad de las revistas científicas académicas en revistas 
electrónicas de acceso abierto.

Estrategia 6: Definir un repositorio institucional que funcione como una hemeroteca 
digital que permita la difusión y el acceso en un único sitio web de todas las revistas 
científicas académicas de la Universidad de La Habana

Estrategia 7: Presentación para evaluación de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana en bases de datos regionales e internacionales

Estrategia 8: Difusión de los resultados de investigación que se publican en las revistas 
científicas académicas de la Universidad de La Habana

Figura 51. Propuesta de proyección estratégica para el reposicionamiento de las revistas científicas académicas 
de la Universidad de La Habana. Fuente: elaboración propia.
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A continuación de definen las acciones principales a realizar en cada estrategia definida:

Estrategia 1: Sostener y/o elevar los criterios de calidad editorial y de contenido 
para alcanzar la difusión y el acceso de las revistas científicas académicas a nivel 
nacional, regional e internacional

Las revistas científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión 
de los resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia en la 
mayoría de los campos del conocimiento (Miguel, 2011), aunque no todas tienen el 
mismo prestigio y grado de influencia en la comunidad científica a la que representan. 
Su reconocimiento depende en gran medida de la calidad científica de su contenido y del 
rigor de los mecanismos editoriales.

La excelencia de una publicación seriada es medida por el cumplimiento de estándares 
de calidad que consideran criterios científicos y editoriales. Estos constituyen condiciones 
esenciales para que una revista científica pueda alcanzar un posicionamiento en cuanto 
a su difusión y acceso en bases de datos nacionales, regionales e internacionales. 

Establecer criterios uniformes de calidad editorial y científica para el sistema de revistas 
científicas académicas que se generan en la Universidad de La Habana permitirá entregar 
un producto merecedor del reconocimiento y el prestigio de la ciencia que se produce en 
esta Alta Casa de Estudios.

En tal sentido, teniendo en cuenta las insuficiencias detectadas en el análisis de la 
calidad científica y editorial analizados en el capítulo anterior y tomando como referencia 
los aspectos analizados al respecto en la fundamentación teórica de esta investigación 
se proponen los siguientes criterios:

Criterios formales para las revistas científicas académicas 

• Título identificado en la cubierta y en la portada o página principal de la revista 
electrónica 

• Definición de la periodicidad, número y volumen 
• Entidad responsable de la edición o filiación institucional
• Registro de ISSN
• Registro Nacional de Publicaciones Seriadas
• Ética de la publicación 
• Declaración de la temática, objetivos y a quien está destinada

Criterios sobre la calidad editorial 

• Homogeneidad de la línea editorial que se identifique con el logotipo de la 
Universidad de La Habana
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• Comité Editorial compuesto por director, editor principal, editores ejecutivos o 
asociados, comité científico con presencia de expertos de diferentes países

• Consejo Asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocido 
prestigio en la temática que aborda la revista y por expertos internacionales y 
nacionales

• Requisitos y normas editoriales para la presentación de los manuscritos, normas 
para las referencias bibliográficas, envío de originales y recepción de los artículos.

• Información sobre cómo se realiza la evaluación de los manuscritos. 
• Fecha de aceptación y recepción de originales.
• Mención del lugar, entidad editora y año de edición. 
• Membrete bibliográfico al menos en la página inicial de cada artículo.

  Criterios de la calidad científica

• Porcentaje de artículos de investigación. Más del 75% de los artículos deberán ser 
trabajos originales que comuniquen resultados de investigación. 

• Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos 
al Comité Editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.

• Se valorará particularmente que la revista contenga una sección fija con información 
estadística acerca del número de trabajos recibidos y aceptados. 

• Revisión de los artículos por pares.
• Comunicación de la revisión por pares a los autores que incluya las razones de la 

aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes emitidos 
por los expertos.

• Derechos de autor 
• Tabla de contenidos.

Criterios para alcanzar el acceso, difusión y visibilidad

• Identificación de los autores –nombre y apellidos, filiación, país y correo electrónico 
• Título y resumen en dos idiomas (español e inglés).
•  Palabras clave en dos idiomas (español e inglés).
• Trabajos en colaboración 
• Servicios de información 
• Cumplimiento de la periodicidad.
• Presencia de la revista en todas las bibliotecas universitarias del país. Se cumple 

el depósito legal y compromisos internacionales de donaciones y canjes.
• Indización en bases de datos regionales e internacionales.
• Información a través de listas de discusión y otras vías acerca de la salida de cada 

número así como de la tabla de contenido, incluida la información acerca de las 
posibilidades de acceso a la misma.

• Motores de búsqueda



156

CAPÍTULO 5

Los criterios de uniformidad deben ser cumplidos por los editores de todas las revistas 
científicas académicas que formarán parte de la hemeroteca digital, el cumplimiento 
de los mismos será revisado de manera conjunta por los editores y los bibliotecarios 
responsables de la calidad de la revista a publicar en el repositorio. Alcanzar la excelencia 
que se espera elevando los parámetros definidos, permitirá la inclusión en los directorios 
y bases de datos regionales e internacionales alcanzando el acceso, difusión y visibilidad 
esperada para las revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana.

Estrategia 2: Publicación de artículos en colaboración para incrementar la 
visibilidad. 

Establecer como práctica el incremento de la publicación de artículos en los que participen 
autores de varias organizaciones y de varios países. Debe favorecer la colaboración 
internacional para obtener mayor presencia y visibilidad lo que redunda en la publicación 
de artículos en colaboración con investigadores de otras naciones, con los cuales los 
profesionales cubanos establecen relaciones de trabajo tanto desde el punto de vista 
docente como investigativo. Dada la situación actual, en ocasiones estos resultados se 
publican en otras revistas que no son justamente las editadas en la UH. La invitación a 
que se presenten artículos como resultado de estos trabajos en equipo y se publiquen 
en las revistas científicas académicas de esta institución de educación superior puede 
elevar el prestigio y reconocimiento de las mismas por parte de la comunidad científica 
académica nacional, regional e internacional.

Estrategia 3: Publicación de artículos de los investigadores y profesores de la UH 
en las revistas científicas académicas que generan las facultades y centros de 
investigación

La obligatoriedad para profesores e investigadores de la Universidad de La Habana de 
publicar al menos un artículo científico durante el año en la revista científica académica 
asociada a su facultad o centro de investigación debe ser una política a seguir por parte de 
esta Institución y debe constituir un criterio para la evaluación de su producción científica 
y de sus resultados académicos. No todos los artículos de las revistas científicas de la UH 
están firmados por sus profesionales, muchos buscando la visibilidad internacional --que 
no tienen aún estas publicaciones-- prefiere publicar en otros medios que ya cuentan con 
esta condición. Sin embargo la contribución anual de los mismos puede elevar la calidad 
científica de las publicaciones seriadas de la UH y a mediano plazo y en la medida en 
que la publicación logre la calidad científica esperada logrará posicionarse en las bases 
de datos regionales e internacionales alcanzado mayor visibilidad.
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Estrategia 4: Digitalización retrospectiva de los contenidos de las revistas 
científicas académicas en formato impreso.

El proceso de digitalización resultará una estrategia a largo plazo porque para realizarlo 
se requiere un equipamiento tecnológico, programas informáticos y recursos humanos 
capacitados que puedan iniciar el proceso de conversión de las revistas.

Las facultades y centros de investigación que generan las revistas científicas serán las 
responsables de realizar la transformación de las revistas en formato impreso a imágenes 
digitales para su visualización. El archivo con las revistas digitalizadas será entregado en 
la DI-UH al responsable del “Grupo de Gestión de Producción Científica” quien permitirá 
el acceso y difusión del contenido desde la hemeroteca digital soportada en el repositorio 
institucional.

La digitalización retrospectiva de las revistas científicas académicas es una práctica muy 
necesaria porque además que garantiza el acceso y la difusión del contenido que no 
es posible acceder desde la red por estar la revista en formato impreso contribuye a la 
conservación y preservación de publicación. 

El resultado del proceso de digitalización deberá ser puesto a la disposición de la 
comunidad de usuarios nacionales e internacionales paulatinamente a través de los 
sitios y portales de las respectivas Facultades y/o Centros de Investigación de la UH y a 
través de la hemeroteca digital.

Estrategia 5: Convertir la totalidad de las revistas científicas académicas en revistas 
de acceso abierto.

La Universidad de La Habana debe proponerse que todas las revistas científicas 
académicas existentes realicen la transición al modelo de acceso abierto. Se ha podido 
apreciar que las nuevas publicaciones seriadas que comenzaron a surgir a partir de 2012 
todas han optado por la modalidad de revista electrónica en acceso abierto. 

En la actualidad se cuenta solo con 6 revistas en formato impreso, la transformación de 
revistas en formato electrónico traerá consigo un conjunto de beneficios entre los más 
citados están: la rápida edición, publicación y la difusión inmediata de los resultados de 
investigación. Uno de los aspectos que se evitaría es el modelo actual de tiradas que no 
cumplen con el tiempo estipulado para la frecuencia establecida en la publicación y los 
costos de envío y distribución y por tanto se incumple con los compromisos contraídos. 
Este es uno de los aspectos considerados como relevantes en criterios de calidad para 
que una revista científica resulte indizada una base de datos tanto a nivel regional como 
internacional

Se propone para la conversión de las revistas impresas a revistas electrónicas en acceso 
abierto el uso el sistema de gestión y edición de revistas electrónicas Open Journals 
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Systems (OJS) desarrollado por Public Knowledge Project (PKP) organismo con sede en 
Canadá, dedicado a facilitar la publicación académica y de investigación. Este sistema 
de código abierto permite realizar todo el proceso de edición de una revista en formato 
electrónico desde el envió de los manuscritos por parte de los autores, la evaluación por 
parte de los pares hasta la publicación final del número de la publicación seriada.

Utilizar el Open Journals Systems (OJS) como sistema de gestión para todas las revistas 
científicas académicas que se generen en la Universidad de La Habana, contribuirá a la 
normalización del proceso de edición y permitirá la difusión y acceso de los resultados 
de investigación de forma inmediata, además se alcanzará la integridad como sistema de 
comunicación científica a través de las publicaciones científicas seriadas.

Formular una metodología que defina como se realizará cada uno de los procesos de 
edición es una tarea que queda por realizar pero resulta muy necesario para normalizar 
los procesos fundamentalmente por el número de revistas que se editan. La uniformidad 
posibilitará alcanzar la calidad científica y editorial que se desea y con ella poder lograr 
la difusión, el acceso y la visibilidad regional e internacional en las bases de datos.

Estrategia 6: Definir un repositorio institucional que funcione como una hemeroteca 
digital que permita la difusión y el acceso en un único sitio web de todas las revistas 
científicas académicas de la Universidad de La Habana

El repositorio institucional de la UH funcionaría como una hemeroteca digital que tendrá 
como propósito convertirse en una vía de comunicación científica para garantizar la 
preservación, acceso, consulta y visibilidad de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana. Asimismo permitirá:

• Reunir, organizar, preservar y dar acceso de forma centralizada a todas las revistas 
científicas académicas que se publican en la UH.

• Aumentar la visibilidad e impacto de la producción científica a través de redes 
mundiales de acceso abierto.

• Favorecer la creación, difusión y uso del conocimiento que produce la comunidad 
académica institucional, así como motivar el incremento de la publicación de los 
resultados de investigación en las publicaciones seriadas científicas de la UH

• Permitir el acceso abierto y gratuito a la información científica presente en las 
publicaciones científicas seriadas de la UH.

• Motivar la participación activa e integración de investigadores, profesores, y 
personal académico en el aporte de los contenidos resultados de la producción 
científica y académica.

La creación de Repositorio Institucional- Universidad de La Habana (RI-UH) se fundamenta 
en los siguientes ejes principales a desarrollar: administración del repositorio, organización 
de los contenidos a incluir en el repositorio institucional, preservación, software a 
utilizar, divulgación y libre acceso a los recursos documentales institucionales; teniendo 
en cuenta además los autores, estrategia de autoarchivo, políticas y procedimientos, 
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propiedad intelectual, licencias, metadatos, software seleccionado, recursos humanos y 
tecnológicos, que a continuación se procede a explicar:

 6.1 Administración del repositorio 

Se puede afirmar que “las bibliotecas universitarias son el estamento que por su 
experiencia en la gestión de la información en todas sus formas y el contacto con el 
conocimiento, deberá liderar la implementación de los repositorios institucionales con el 
fin de lograr la competitividad educativa” (Directrices Driver 2.0, 2015).

En consonancia con la observación la administración de RI-UH estará bajo la coordinación 
general de la Dirección de Información de la UH desde su Biblioteca Central “Rubén 
Martínez Villena” administrará el proyecto el “Grupo de Gestión de Producción Científica” 
quien mantendrá, coordinará y mantendrá comunicación con los editores de cada una 
de las revistas científicas académicas. Las tareas de mantenimiento técnico estarán a 
cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y de los técnicos 
asociados directamente a la Biblioteca Central. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expresado el repositorio se define como del tipo centralizado.

6.2 Organización de los contenidos de RI-HU

La organización de las revistas científicas académicas en el repositorio se prevé a partir 
de la creación de comunidades, subcomunidades y colecciones. 

COMUNIDADES

SUBCOMUNIDADES

COLECCIONES

Figura 52. Estructura del contenido en el repositorio. Fuente: elaboración propia.

En la Figura no., se representa la comunidad de revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana, las subcomunidades estarán representadas por las facultades 
o centros de investigación que editan las revistas y las colecciones representan las 
revistas de las respectivas entidades que las generan.
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Revistas -UH

Facultad de Física

Revista Cubana 
de Física

Figura 53. Ejemplo de la estructura de los contenidos. Fuente: elaboración propia.

Esta arquitectura facilita el acceso a las diferentes títulos de las publicaciones seriadas 
que se editan por cada una de sus entidades dentro de la universidad que se incluyen 
en el repositorio sin necesidad de establecer estructuras complejas que dificulten la 
navegabilidad y recuperación de información por parte de los usuarios.

Las revistas deberán cumplir estándares comunes en cuanto a diseño que las identifiquen 
como publicaciones científicas de la Universidad de La Habana. El sistema de gestión 
editorial que se recomienda es Open Journals Systems (OJS) permite controlar todo el 
proceso editorial de una revista en formato electrónico, el sistema de arbitraje hasta la 
publicación final del número de la revista. El archivo electrónico de presentación de los 
artículos debe ser en archivo pdf (portable document format) convertido en un estándar 
internacional para la distribución e intercambio de documentos electrónicos.

En cuanto a la calidad del contenido y editorial de las publicaciones seriadas de la UH se 
deben cumplir con los criterios de calidad editorial y científica establecidos en la estrategia 
1 revisados de manera conjunta por los editores y los bibliotecarios responsables de la 
calidad de los objetos a subir al repositorio. 

6.3 Modelo de metadatos 

Para lograr el incremento de la visibilidad e impacto de RI-UH, se trabajará con metadatos 
precisos y completos, como elemento esencial para establecer la semántica capaz 
de recuperar, identificar, localizar y reutilizar los contenidos alojados en el repositorio, 
generando un servicio con valor añadido . 

Se utilizará los modelos de metadatos combinados con herramientas como el protocolo 
OAI-PMH (Open Archives Iniciative- Protocol for Metadata Harvesting), con el fin de lograr 
la interoperabilidad del repositorio institucional y facilitar su integración a redes globales. 

Los metadatos se estructuran de acuerdo a la norma Dublin Core (DC), cumpliendo de 
esta manera con los estándares internacionales de catalogación y acceso abierto. La 
biblioteca será la entidad institucional encargada de coordinar velar que la asignación de 
los metadatos responda al formato requerido para estar disponible en repositorio.
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6.4 Preservación digital 

La colección digital de revistas debe ser preservada en toda su integridad; porque 
constituyen la memoria histórica científica e intelectual de esta Alta casa de Estudios. 
Este proceso debe ser fundamentado con el diseño de una política de preservación digital 
que defina entre otros aspectos el formato aceptado para copia y la decisión precisa del 
almacenamiento seguro para la generación de las copias de seguridad en el servidor o 
en un dispositivo externo. El sistema de bibliotecas universitarias puede ser la instancia 
responsabilizada con esta preservación. O sea, cada Biblioteca de Facultad o Centro 
de Investigación asumiría la preservación de la revista publicada por esa instancia y la 
Biblioteca Central de la UH tendría la responsabilidad de mantener y preservar toda la 
producción científica de esta Alta Casa de Estudios.

6.5 Software a utilizar 

En la actualidad existen diferentes softwares con los que se pueden crear los repositorios. 
Se encuentran dentro de éstos: Greenstone, TEDE, CDS Invenio, DSpace, entre otros. 
Se propone Dspace, desarrollado por MIT y la Hewlett Packard, es un SW de código 
abierto, y escogido por las ventajas que ofrecen su configuración y los beneficios que 
presenta. Este software que se ha posicionado como el programa de referencia para el 
libre acceso de documentos y objetos digitales.

Elementos por los que fue propuesto:

• Ofrece una plataforma potente y es utilizado por más de 600 instituciones de 
prestigio en el mundo.

• Es un software open source, y gratuito, lo cual reduce los costos del proyecto.
• Maneja cualquier formato de documento (DOC, PPT, XLS, ODT, entre otros).
• Brinda facilidad para el ingreso de los metadatos.
• Permite agregar los nuevos avisos o noticias sin necesidad de modificar el código 

fuente de forma fácil y rápida.
• Facilidad para corregir o modificar los programas fuentes y adecuarlos a los 

requerimientos.
• Ofrece mayores parámetros de seguridad, ya que no permite a varios usuarios 

usar la misma dirección de correo electrónico y provee una característica para el 
recordatorio de contraseña.

• Permite definir políticas de permiso para los diferentes usuarios.
• Permite crear categorías, subcategorías y colecciones de acuerdo a las 

necesidades de la Institución.
• Facilita la búsqueda y permite a los usuarios navegar a través de todos los 

elementos del repositorio o sobre una colección, ya sea por título, autor, materia 
o fecha de publicación.
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6.6 Propiedad Intelectual 

El desarrollo del movimiento de acceso abierto ha reconocido diversas modalidades de 
publicación de documentos académicos y de investigación para una mayor visibilidad 
de la ciencia y de sus resultados, pero ha impuesto un nuevo reto a las normativas que 
deben velar por el respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor. El hecho 
de que se facilite al acceso a la información científica también significa la apropiada 
atribución y/o reconocimiento de su autoría.

• Se autoriza la utilización de la información disponible en el Repositorio para 
estudios, investigaciones y cualquiera otra actividad no comercial que la requiera, 
siempre que se respete la fuente y se indique el origen de la información. En 
consonancia con las experiencias de otros repositorios, se propone presentarle al 
usuario una declaración general del repositorio donde se compromete a respetar 
las políticas de acceso y consulta establecidas, para poder acceder al repositorio y 
disponer de sus recursos. Esta declaración general permitirá definir los elementos 
básicos de los derechos y condiciones de uso del sistema y señalará las licencias 
propias de cada material en dependencia de sus especificidades.

• Establecimiento y/o implementación de las Licencias Creative Commons que 
se muestra en la siguiente figura, con el propósito de poner a disposición de la 
comunidad internacional la información científica, a partir de que el autor o titular 
de los derechos conceda su autorización para poner la información a disposición 
de los usuarios. En la actualidad millones de trabajos de todo el mundo disponibles 
en Internet emplean estas licencias, ofrece seis tipos de permisos que el autor 
puede asignar a sus trabajos, dependiendo si se exige la atribución de autoría, si 
se permiten las obras derivadas o los usos comerciales, y la forma de distribución. 

Figura 54. Tipos de Licencias Creative Commons. Tomado de: http://creativecommons.org/
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6.7 Proceso de depósito 

El proceso de depósito de la revista, al ser un repositorio de tipo centralizado estará 
a cargo del Grupo de Gestión de la Publicación Científica de la DI-UH. Los editores 
remitirán a la biblioteca el número de la revista en el formato de creación y es esta es 
quien se encarga de subirla al repositorio. 

Se ha propuesto como una de las estrategias la digitalización retrospectiva de los números 
de las revistas nacidas en formato impreso con el objetivo de contar con toda la colección 
a disposición de los usuarios en formato electrónico y disponible a través del repositorio. 

6.8 Difusión y uso del repositorio

Se recomienda realizar una campaña de lanzamiento del repositorio para que se 
conozca su existencia de la colección de revistas científicas académicas disponibles 
de forma permanente a través del portal web institucional http://www.dict.uh.cu / en el 
enlace al portal bibliotecario PRIAIS http://www.priais.uh.cu/node/168. Se contará con 
una dirección electrónica propia para el repositorio.

Se proponen las siguientes acciones que permitan el éxito de la hemeroteca digital a 
través del repositorio de información: 

• Socializar el proyecto con todas las autoridades de la UH durante su proceso 
de creación, es básico explicar las ventajas del mismo, funciones, sus diferentes 
etapas y la participación/roles de todos los actores instituciones.

• Organizar entrenamientos periódicos dirigidos a los editores, investigadores, 
profesores, académicos, etc. que pueden ser los autores potenciales del 
repositorio, así como mostrar las oportunidades y ventajas del acceso abierto, 
políticas de protección a sus derechos de autor y propiedad intelectual, etc. que 
estimulen su participación para que RI-UH .

• Desarrollar una estrategia para la formación de usuarios que promuevan el 
conocimiento de sus contenidos y de los beneficios del acceso y utilización de 
RI-UH, así como mostrar soluciones a actividades académicas e investigaciones 
mediante su consulta; y brindarle un soporte permanente que los estimule a 
integrarse y/o acceder al mismo.
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Figura 55. Proceso de depósito en la revista en el repositorio. Fuente: elaboración propia.

A continuación se muestra el proceso de depósito de la revista en el repositorio
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Estrategia 7: Presentación para evaluación de las revistas científicas académicas 
de la Universidad de La Habana en bases de datos regionales e internacionales

Realizar un plan de presentación para la evaluación de las publicaciones seriadas en 
la medida que alcancen los criterios propuestos en la estrategia 1, teniendo en cuenta 
que cada base de datos tiene sus propios requisitos a cumplir, y los mismos deben 
ser analizados por los encargados del sistema de publicaciones de la UH, a fin de 
paulatinamente ir logrando el posicionamiento de las revistas según se logre la calidad 
exigida por la base de datos a la que se decida aplicar. En la medida que se eleve 
la calidad editorial y científica de las revistas se podrá alcanzar la inclusión en bases 
de datos regionales e internacionales y por tanto se tendrá la presencia y la visibilidad 
regional e internacional.

Estrategia 8: Difusión de los resultados de investigación que se publican en las 
revistas científicas académicas de la Universidad de La Habana

El bibliotecario del siglo XXI debe ser capaz de integrar nuevas competencias en su 
desarrollo profesional como editor y generador de nuevo conocimiento (Baiget, 2010). La 
Dirección de Información de la UH es la entidad encargada de difundir de los resultados 
de investigación que se publican en las revistas científicas académicas que se generan 
en la Universidad de La Habana, la propuesta de difusión que se presenta se apoya 
fundamentalmente en aplicaciones de la Web 2.0 que han sido identificadas y pueden ser 
puestas en práctica porque permitirán la difusión de los contenidos en un entorno virtual 
participativo, que abren otros canales de comunicación científica entre los profesores e 
investigadores y de todos aquellos interesados en la ciencia que se genera en la más 
antigua de las instituciones de educación superior en Cuba. 

A continuación se relacionan las propuestas a tener en cuenta para la difusión de los 
resultados de investigación que se publican en las revistas científicas académicas 

• La comunicación de novedades a través del servicio de alertas sobre la publicación 
de un nuevo número de la revista, así como la recepción de artículos para la nueva 
edición según calendario de frecuencia de cada una de las revistas. Las novedades 
pueden informarse a través de listas de correo electrónico, para aumentar el 
acceso y la difusiones recomendable que se incluyan además a profesionales de 
otras universidades tanto en el ámbito nacional como internacional.

• La utilización de sindicación de contenidos que repliquen en portales y sitios web 
identificados que pueden resultar relevante conocer la ciencia que se produce en 
la Universidad de La Habana. La información a replicar para que resulte efectiva y 
novedosa debe incluir: la publicación de los nuevos títulos de revistas proporcionando 
la tabla de contenidos y el enlace a cada uno de los artículos de la misma, se pueda 
consultar el autor/autores, título del artículo, resumen y palabras clave.
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• El uso de redes sociales como Facebook o Twitter como espacios de participación 
social con comentarios a autores y editores que mejorar la calidad de la revistas 
y además permiten aumentar la difusión, acceso y visibilidad de los artículos que 
se publican en las revistas científicas académicas de la UH.

• El desarrollo de seminarios y encuentros con los profesores e investigadores de la 
UH donde se les explique las ventajas de su participación en sitios como Linkedin.

•  ResearchGate, contribuirá a establecer nuevos vínculos y a dar a conocer los 
resultados de cada uno, así como tributará a la visibilidad de las publicaciones de 
la UH.

La figura que se presenta a continuación ilustra el modelo que se propone para la difusión 
de los resultados de investigación a través de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana.

Figura 56. modelo de difusión de los resultados de investigación a través de las revistas científicas académicas 
de la UH. Fuente: elaboración propia.

El cumplimiento riguroso de estas estrategias determinará que estas publicaciones 
transiten del grupo 4 (revistas certificadas por el CITMA) al grupo 3 (bases de datos 
latinoamericanas) o al grupo 2 (Scielo), con el objetivo meta de la menos posicionar en 
un plazo de dos años, al menos el 40% de ellas en grupo 1 (Scopus).

Este compromiso debe ser parte de los objetivos estratégicos de la Universidad de la 
Habana y tributará a elevar su posición en el ranking internacional de Universidades. 
Alcanzado justamente la visibilidad en cuanto a la difusión y el acceso que se espera 
para las revistas científicas académicas que se generan en la Universidad de La Habana.
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5.1 Conclusiones parciales

Las estrategias propuestas permitirán el reposicionamiento del sistema de revistas 
científicas académicas de la Universidad de la Habana en cuanto al acceso, difusión y 
visibilidad de la ciencia.

La aplicación de los requisitos de calidad científica y editorial antes de la publicación de 
la revista electrónica en el repositorio, tributará en lograr alcanzar la representatividad en 
las bases de datos regionales e internacionales.

El modelo de difusión de los resultados de investigación a través de las revistas científicas 
académicas, constituye un aporte novedoso porque integra las herramientas aportadas 
de la Web 2.0 a la comunicación de la ciencia, resultando un espacio abierto e interactivo 
entre la comunidad científica nacional e internacional.



168

CONCLUSIONES

Conclusiones

Una revisión y análisis de la producción científica de este tema ratifica un alto nivel de 
inquietud y atención a nivel mundial acerca de los temas de comunicación académica, 
de visibilidad las publicaciones, y de los criterios de calidad de las mismas. Es amplia la 
literatura disponible, de diferentes países, pero coincidentes en cuanto a la necesidad de 
posicionar mediante elevados criterios de calidad, a las publicaciones científicas.

El sistema tradicional de comunicación científica se ha renovado con el desarrollo de 
Internet y el surgimiento de nuevos modelos; se destaca el Movimiento de Acceso 
Abierto de la información y son componentes representativos de éste, dos estrategias: 
las revistas en acceso abierto y los repositorios de información.

La publicación de resultados de la investigación se ha fortalecido con el surgimiento 
del documento digital, acelerando el intercambio entre científicos permitiendo una forma 
diferente de realizar la producción, organización y diseminación de la información.

Las revistas científicas académicas constituyen uno de los principales canales de 
comunicación de los resultados de investigación en las universidades y otros centros 
de educación superior. Su prestigio y reconocimiento dependen en gran medida de 
su calidad lo que es una condición básica para alcanzar la difusión, el acceso y por 
tanto la visibilidad. La difusión y el acceso de las revistas científicas en bases de datos 
nacionales, regionales e internacionales constituyen un aspecto esencial que incrementa 
la visibilidad de la ciencia.

La excelencia de una publicación seriada es medida por el cumplimiento de estándares 
de calidad que tienen en cuentan criterios desde el punto de vista científico y editorial 
siendo estos elementos esenciales para que una revista científica pueda alcanzar un 
posicionamiento en cuanto a difusión y acceso en bases de datos a nivel nacional, 
regional e internacional.

El sistema de revistas científicas académicas de la Universidad de la Habana debe 
asumir un nuevo paradigma en relación a la publicación de sus resultados donde aplique 
los nuevos modelos de comunicación científica generados por las tecnologías de la 
información y de la comunicación como el acceso abierto a la literatura científica y la 
ciencia en la Web 2.0.
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El diagnóstico presentado demostró que las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana no son totalmente visibles en las bases de datos seleccionadas 
en el marco regional: Latindex, RedALyC, SciELO, y en el internacional, Scopus y Dialnet; 
además de los directorios DOAJ y ROAD, lo que permitió presentar una proyección 
estratégica para el reposicionamiento de los resultados que se generan en esta institución 
de educación superior.

La conversión de la totalidad de las publicaciones seriadas de la Universidad de la 
Habana en revistas en acceso abierto, la digitalización retrospectiva de los números 
de las revistas que solo se publicaron en formato impreso y su visualización a través 
de un repositorio institucional contribuirá a la difusión y el acceso de los resultados de 
investigación de la comunidad científica universitaria.

Sostener y elevar los criterios de calidad editorial y científica para el sistema de revistas 
científicas académicas que se generan en la Universidad de La Habana constituye 
el elemento clave que permitirá lograr la indización en bases de datos regionales e 
internacionales reconociendo el prestigio de la ciencia que se produce en esta Alta Casa 
de Estudios.

El cumplimiento riguroso de las estrategias propuestas determinará que las publicaciones 
científicas seriadas transiten del grupo 4 (revistas certificadas por el CITMA) al grupo 3 
(bases de datos latinoamericanas) o al grupo 2 (SciELO), con el objetivo meta de al 
menos posicionar en un plazo de dos años, el 40% de ellas en el grupo 1 (Scopus-WoS).
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Recomendaciones 

Desarrollar y poner en práctica las estrategias definidas tributará a elevar la situación 
actual en la que se encuentran las publicaciones científicas seriadas de la Universidad 
de La Habana logrando alcanzar una mayor difusión y acceso que permitirá, no solo 
mayor visibilidad, sino que contribuirá a elevar la posición o lugar de esta Universidad en 
el ranking internacional de Universidades.

Presentar un plan para la evaluación de las revistas científicas académicas de la 
Universidad de La Habana en bases de datos regionales e internacionales a partir del 
cumplimiento de los criterios de calidad científica y editorial propuestos en las estrategias 
definidas.

Formular una metodología que normalice el proceso de edición de las revistas en acceso 
abierto empleando el Open Journals Systems (OJS) como sistema de gestión para todas 
las revistas científicas académicas que se generen en la Universidad de La Habana, 
contribuirá a la normalización y a la integridad como sistema de comunicación científica 
a través de las publicaciones científicas seriadas.
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Anexo 1. Criterios de calidad de la base de datos SCOPUS

Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista como medio 
de comunicación científica:

1.  Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.
2.  Instrucciones detalladas a los autores.
3.  Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos 

empleados por la revista, editorial, comité de selección, incluyendo, por ejemplo, 
los criterios, procedimiento y plan de revisión de los revisores o jueces.

4.  Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes 
al inglés, en caso de revistas y actas de Congresos.

Criterios sobre la calidad del proceso editorial:

1.  Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial 
en caso de editoriales de libros.

2.  Anonimato en la revisión de los manuscritos.
3.  Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, empleo por la 

revista, la editorial o el comité de selección de una notificación motivada de la 
decisión editorial que incluya las razones para la aceptación, revisión o rechazo del 
manuscrito, así como los dictámenes emitidos por los experto exterrnos.

4.  Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores 
de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y 
orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría.

Criterios sobre la calidad científica de las revistas:

1.  Porcentaje de artículos de investigación; más del 75% de los artículos deberán 
ser trabajos que comuniquen resultados de investigación originales.

2.  Autoría: Grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos al 
comité editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.
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Anexo 2. Criterios de calidad de la base de datos Latindex

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características Básicas 

1 Mención del cuerpo editorial. 

  Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo o comité 
editorial o un responsable científico. El cuerpo editorial se puede conformar por 
el director general, editor responsable, editor ejecutivo, secretario de redacción, 
entre otros. En las revistas electrónicas deberá constar en la página de inicio 
directamente o bien con un enlace que permita desde ella acceder a los datos con 
un simple clic.

 
2 Contenido.

  Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos publicados 
en los fascículos a calificar estará constituido por: artículos originales; artículos 
de revisión; informes técnicos; comunicaciones en congresos; comunicaciones 
cortas; cartas al editor; estados del arte; reseñas de libro, entre otros tipos de 
documento. En todos los casos deberá privar el contenido científico académico.

 
3 Generación continua de contenidos.

 Debe demostrar la generación de nuevos contenidos en un año.

4 Identificación de los autores.

  Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o 
declaración de autor institucional. 

5 Entidad editora.

  Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revista. 
Deberá ser de toda solvencia, aparecerá en la página de inicio directamente o 
bien con un enlace que permita desde ella acceder con un simple clic. 
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6 Mención del director. 

  En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación, responsable 
editorial o equivalente. 

7 Mención de URL de la revista.

 Deberá constar en la página principal de la revista o en el navegador. 

8 Mención de la dirección de la revista.

  Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la 
administración de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío 
de trabajos, acciones de seguimiento, entre otras. 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de presentación de la revista 

9 Navegación y funcionalidad.

  Debe contar con navegación estructural que permita con un máximo de tres clics 
acceder a los sumarios y artículos. 

10 Mención de periodicidad.

 O en su caso, declaración de periodicidad continuada. 

11 Acceso a los contenidos. 

  Debe facilitar la presencia del sumario o de una estructura de acceso a los 
contenidos. 

12 Acceso histórico al contenido.

  Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo mínimo de tres años. 

13 Membrete bibliográfico al inicio del artículo.

  Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo 
e identifica a la fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe contener por 
lo menos: título completo o abreviado y la numeración de la revista (volumen, 
número, parte, mes o sus equivalentes). 
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14 Miembros del consejo editorial.

  Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo 
editorial de la revista. 

15 Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. 

  Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las 
que están adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique 
solamente el país. 

16 Afiliación de los autores. 

 Deberá hacerse constar siempre la entidad a la que está adscrito el autor. 

17 Recepción y aceptación de originales. 

 Califica positivamente sólo si se indican ambas fechas. 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de gestión y política editorial 

18 ISSN.

  Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN. No se da por cumplido 
si aparece únicamente el ISSN de la versión impresa. 

19 Definición de la revista.

  En la revista deberá mencionarse el objetivo y cobertura temática o en su defecto 
el público al que va dirigida. 

20 Sistema de arbitraje.

  En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los 
artículos a publicar. 

21 Evaluadores externos.

  Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a 
evaluadores externos a la entidad o institución editora de la revista. 
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22 Autores externos.

  Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos 
a la entidad editora. En el caso de las revistas editadas por asociaciones se 
considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de 
la directiva de la asociación o figuran en el equipo de la revista. 

23 Apertura editorial. 

  Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad 
editora. 

24 Servicios de información.

  Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de índices y 
resúmenes, directorios, catálogos, hemerotecas virtuales y listas del núcleo 
básico de revistas nacionales, entre otros servicios de información. Este campo 
califica positivamente tanto si el servicio de información es mencionado por la 
propia revista como si lo agrega el calificador. 

25 Cumplimiento de la periodicidad.

  Califica positivamente si la revista cumple con la declaración de periodicidad que 
se contempla en el criterio 10. 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de contenido 

26 Contenido original.

  Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de 
investigación, comunicación científica o creación originales. 

27 Instrucciones a los autores.

  Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío 
de originales y resúmenes al menos en algún número del año. 

28 Elaboración de las referencias bibliográficas.

  En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de 
las referencias bibliográficas. 
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29 Exigencia de originalidad.

  Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los 
autores se menciona esta exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 

30 Resumen.

  Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original 
del trabajo. 

31 Resumen en dos idiomas.

  Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y 
en un segundo idioma. 

32 Palabras clave.

  Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma 
original del trabajo. 

33 Palabras clave en dos idiomas.

  Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el 
idioma original del trabajo y en otro idioma. 

34 Metaetiquetas.

  Califica positivamente si aparecen metaetiquetas Dublin Core en la página de 
presentación de la revista (código fuente). 

35 Buscadores.

  Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda que permita 
realizar búsquedas por palabras, por índices, utilizar operadores boléanos, entre 
otros. 

36 Servicios de valor añadido.

  Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces hipertextuales, foros, 
guías de enlaces, entre otros. 
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Anexo 3. Criterios de calidad de la base de datos SciELO

a.  Contenido científico

  Las revistas deben publicar predominantemente resultados originales de 
investigaciones científicas, así como otros trabajos originales, que contribuyan 
significativamente al conocimiento en el área de acción de esa revista. El Comité 
Consultivo de SciELO Cuba solicitará los criterios de especialistas afines para 
valorar la importancia de los artículos originales publicados.

b.  Arbitraje (peer review)

  La evaluación y aprobación de los manuscritos recibidos debe realizarse sobre la 
base de un proceso adecuado de arbitraje por pares. Los editores de cada revista 
ofrecerán detalles sobre el proceso de arbitraje que se realiza para la aprobación 
de los manuscritos. Una vez que una revista es aceptada en la colección de SciELO 
en cada país, el proceso de arbitraje debe ser documentado y será obligatorio que 
ofrezca las cifras indicativas más importantes de ese proceso, como el número de 
manuscritos recibidos y aceptados.

c.  Consejo editorial

  La composición de los consejos editoriales debe ser de conocimiento público. Sus 
miembros deben ser especialistas reconocidos nacionales y extranjeros. No se 
aceptarán revistas cuyos consejos editoriales estén compuestos por especialistas 
de una sola institución, o que la mayoría de los artículos publicados provengan de 
una misma institución.

d.  Frecuencia 
 
  La frecuencia es un indicador que depende del área temática de cada revista. La 

frecuencia indica el flujo de la literatura científica de un área específica cubierta 
por una revista. Constituye también un indicador de la oportunidad y velocidad 
de la comunicación de los resultados científicos.

e.  Tiempo de publicación

  Para ser considerada su evaluación, una revista debe haber publicado al menos 
cuatro números.

f.  Puntualidad de la publicación 
 
  Las revistas deben ser publicadas en tiempo de acuerdo a su periodicidad 

declarada. 
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g.  Aspectos formales de los artículos

  Las revistas deben ofrecer la traducción al inglés de los títulos de los artículos, los 
resúmenes, y las palabras clave cuando los artículos se publiquen en español u 
otro idioma.

h.  Normalización

  Cada revista debe especificar las normas o estándares que sigue para la 
presentación editorial de sus secciones y artículos, al igual que para la presentación 
de documentos, incluidas las referencias bibliográficas principalmente. Este 
apartado es de vital importancia para el procesamiento de los archivos cuando se 
opera con los sistemas informáticos.

5.2  Solicitud de evaluación

  La dirección del comité editorial de la revista, si cumple con los requerimientos 
antes mencionados, puede formular su solicitud de evaluación a la Redacción 
de Revistas Médicas del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, 
independientemente del área de la ciencia a la que pertenezca:

La solicitud debe incluir la dirección URL de la revista, si está disponible en formato 
electrónico o en su lugar 2 ejemplares de los 4 últimos números publicados en formato 
impreso.

5.3  Procedimiento 
 
  Se admitirán solicitudes exclusivamente en los meses de marzo y octubre. El 

comité consultivo de SciELO en cada país evaluará las nuevas solicitudes una 
vez cerrado el plazo de admisión y emitirá un informe de evaluación en los 
siguientes 60 días. 

5.4.  Informe del proceso de admisión 
 
  La admisión de una revista a la colección de SciELO Cuba debe será efectiva 

sólo después de un informe favorable del Comité Consultivo de SciELO Cuba. 
Si fuera necesario, el Comité solicitará el criterio de expertos para tomar su 
decisión. El informe del Comité podrá incluir recomendaciones para la mejora 
de la revista y cambios, que deberán implementarse en un plazo definido en el 
propio informe.
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Anexo 4. Criterios de calidad de la base de datos RedALyC

1. Antigüedad o pervivencia mínima: 

  a)  Las revistas con periodicidad menor a la semestral deben presentar los fascículos 
editados durante todo el año inmediato anterior a su fecha de postulación.

 b)  Las revistas con periodicidad semestral, anual o bianual deben presentar, al 
menos, los tres fascículos más recientemente editados. En ambos casos se 
considerarán números editados con periodicidad regular y sin retraso.

2.  Contenido científico: Al menos 75% de las colaboraciones publicadas en cada 
fascículo deben ser resultados originales producto de investigaciones científicas, 
así como otras contribuciones originales significativas para el área específica de 
la revista.

3.  Revisión por pares: La revista deberá practicar un proceso de revisión, dictamen 
o arbitraje de los artículos postulados para publicación. En algún apartado de la 
revista, de preferencia en las instrucciones a los autores, se verificará el hecho 
de que se mencione explícitamente lo siguiente (se deberá entregar el formato de 
dictaminación usado por la revista)

4.  Exigencia de originalidad: En algún apartado de la revista, de preferencia en las 
instrucciones a los autores, debe exigirse explícitamente lo siguiente (se deberá 
entregar la carta de exigencia de originalidad que se le da a firmar a los autores)

5. Cumplimiento de la periodicidad Los fascículos postulados debieron ser editados 

6. Datos básicos de identificación de la revista en su portada y página de presentación.

7. Generalidades de la revista: 

• Existencia de un consejo editorial indicando el nombre completo de cada miembro. 
• Indicar clara y explícitamente el objetivo de la revista. 
• Indicar explícitamente la cobertura temática de la revista. 
•  Indicar explícitamente la periodicidad de la revista, Indicar detalladamente las 

normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 
• Listar los registros en sistemas de indización o bases de datos que recurran a 

criterios de selección pormenorizados y periódicos. 
•  Mención explícita a las condiciones bajo las que la revista o institución editora se 

reservan los derechos de autor o difusión de los contenidos; en su caso, remitir 
los formatos que firman los autores para ceder los derechos para la distribución y 
reproducción de los materiales.
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8. Datos básicos de identificación de la revista en su portada y página de presentación: 

• Indicar el nombre completo de la institución u organismo editor., 
• País de edición. 
• Dirección postal. 
• Dirección electrónica.
• Dirección electrónica. 
• Teléfono y/o fax.

9. Tabla de contenido

 • Título completo de cada uno de los artículos.

  • Traducción al inglés del título de cada artículo. 

 • Nombre(s) completo(s) de autor(es).

 • Página de inicio del artículo.

10. Identificación de los autores en cada artículo

• Nombre(s) completo(s) de autor(es). 
• Indicar la institución de adscripción de cada autor.
• Indicar el país de la institución de adscripción de cada autor.
• Correo(s) electrónico(s) de cada autor.

11.  Identificación del contenido de cada artículo (para efectos de evaluación no se 
considerará la información incluida en la sección comúnmente llamada Resúmenes 
y Abstracts) 

• Resumen de cada artículo en el idioma original del trabajo.
•  Resumen de cada artículo en inglés (abstract). 
• Palabras clave del artículo en el idioma original del trabajo. 
• Palabras clave del artículo en inglés (key words).

Identificación del artículo mediante membrete bibliográfico en página inicial, que incluya 
cuando menos: 

 a) nombre de la revista o ISSN.

  b) volumen y número. 

 c) periodo que cubre la edición (mes(es) y año). 

  d)  páginas que abarca el artículo. Indicar la fecha de recepción de cada artículo 
publicado.

 e) Indicar la fecha de aceptación/publicación de cada artículo.
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Anexo No. 5. Criterios de calidad de la base de datos DIALNET

Inclusión de contenidos en Dialnet. Instrucciones para editores de revistas

Uno de los principales objetivos de Dialnet consiste en aumentar la difusión, visibilidad y 
accesibilidad de la literatura científica hispana, potenciando el acceso libre a la misma.

Las revistas son incluidas en Dialnet por las instituciones colaboradoras, que deciden qué 
revistas indexar, ya sean electrónicas o en papel. Desde la Fundación Dialnet se ofrece 
también a las editoriales el alojamiento de los textos completos de sus publicaciones 
desde 2004.

INSERCIÓN DE REVISTAS EN DIALNET

Si su revista no es introducida en Dialnet por ninguna institución colaboradora y desea que 
la incluyamos desde la Fundación Dialnet, debe cumplir obligatoriamente tres requisitos:

• La revista debe estar registrada en el Catálogo de Latindex  (más información 
sobre Latindex:http://www.latindex.unam.mx/index.html).

• Alojamiento de los textos completos en Dialnet. El editor debe autorizar el 
alojamiento de los textos completos en los servidores de Dialnet.

• Disponer del contenido de los sumarios en formato electrónico accesibles por OAI-
PMH [1]. Priorizando el sistema de edición electrónica OJS. (más información 
en: https://pkp.sfu.ca/ojs/) Si dispone de otro sistema de edición que facilite el 
acceso a los sumarios en formato electrónico se valoraría su caso.

Si su revista cumple estos requisitos, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1.  Enviar por correo electrónico a la Fundación Dialnet (dialnet@unirioja.es) 
el formulario con los datos de la revista debidamente cumplimentado (puede 
descargar el formulario en el siguiente enlace:http://dialnet.unirioja.es/publico/
autorizaciones/formulario_alta_revista.doc).

2.  Remitir por correo postal a la Fundación Dialnet la autorización de los derechos 
de difusión y publicación electrónica a través de Dialnet (puede descargar la 
autorización en el siguiente enlace:http://dialnet.unirioja.es/publico/autorizaciones/
autorizacion_alojamiento_revista.pdf)
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Anexo 6. Criterios de calidad de la base de datos DOAJ

Cobertura

• Temática: son aceptadas revistas de todas las disciplinas científicas y académicas.
• Tipos de revistas: científicas y académicas que publiquen trabajos de investigación 

o artículos de revisión a texto completo.
•  Fuentes: procedentes de organizaciones académicas, gubernamentales, 

comerciales, organismos sin ánimo de lucro.
•  Público objetivo: principalmente dirigido a los investigadores.
• Contenido: la mayoría de los artículos corresponderán a artículos de investigación. 

Todos los artículos serán accesibles a texto completo.

Acceso

• Costo: gratuito tanto para los usuarios como para las instituciones. 
  Subscripción: gratuita on-line. Las revistas deben de estar exentas del periodo de 
embargo.

Calidad

• Control de calidad: los artículos de la revista contarán con un control de calidad a 
través de un editor, comité editorial o revisión por pares.

 
Periodicidad

• En cuanto al parámetro de periodicidad de las revistas, si bien no está mencionado 
dentro de los criterios de selección, el DOAJ, define el término de “periodical” 
como una publicación seriada que publique a intervalos regulares, con carácter 
indefinido, en los que cada ejemplar se numere y date de forma consecutiva y que 
éstos números aparezcan al menos con una frecuencia de dos veces al año.

•  Se le pedirá a la Revista que proporcionen información básica (título, ISSN, etc), 
información de contacto e información acerca de las políticas de las revistas.

•  Deberá estar registrada en SHERPA/RoMEO.
• Deberá contar con un Consejo o Comité Editorial con miembros claramente 

identificables (incluyendo la información de afiliación).
• Deberá publicar un mínimo de cinco artículos por año (no es pertinente para las 

revistas nuevas).
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Permitir el uso y la re-utilización en los siguientes niveles como mínimo (como se 
especifica en el Espectro de Acceso Abierto): 

• El texto completo, los metadatos y las citas de los artículos se pueden rastrear y 
acceder con permiso (Legibilidad por Máquinas Nivel 4).

• Proporciona a todos lectores la lectura gratuita de todos los artículos inmediatamente 
después de la publicación (Derechos de los Lectores Nivel 1).

• Reutilización sujeta a ciertas restricciones y condiciones, sin remezcla (Derechos 
de Reutilización Nivel 3).

• Permite a los autores conservan los derechos de autor sin restricciones (Copyright 
Nivel 1).

• El autor puede publicar la versión del manuscrito final, revisada por pares (postprint) 
en cualquier repositorio o sitio web (Derechos de Publicación del Autor Nivel 2).
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Anexo No. 7. Requisitos para la Certificación de Publicación Científico-Tecnológica 

en Cuba

Los Requisitos para la Certificación de Publicación Científico-Tecnológica debe reunir los 
requisitos siguientes:

• Estar inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas.
• Dedicar el sesenta por ciento o más del volumen de cada edición a la publicación de 

artículos originales, y el resto a temas vinculados con la divulgación de la ciencia y 
la innovación.

• Contener información actualizada y cumplir los requisitos de presentación 
aceptados internacionalmente para la publicación de artículos científicos o 
tecnológicos, entre ellos, mantener la periodicidad, haber sido indexada y poseer 
identificación permanente. Dichos elementos se tendrán en cuenta de acuerdo las 
características y requerimientos de la especialidad.

• Ser arbitrada por el equipo de editores correspondiente y haber sido sometida, por 
el Consejo Editorial, a un riguroso método de selección de los trabajos a publicar, ya 
sea por el método de arbitraje / oponencia por pares u otro que garantice dicho rigor.

• Cumplir con la frecuencia y regularidad prevista en la inscripción en el Registro 
Nacional de Publicaciones Seriadas.

• Tener una tirada no inferior a trescientos ejemplares para el caso de las 
publicaciones en soporte papel; y en las electrónicas haber permanecido, como 
mínimo, un año en un sitio Web con un noventa por ciento de cumplimiento de 
actualización planificada.

• Aportar a la Comisión Evaluadora la información que permita evaluar el impacto 
de las ediciones, como son: repertorio en los que ha sido indexada, canales de 
distribución, canje nacional e internacional y otros que se consideren de utilidad 
para dicha evaluación.
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Anexo No. 8. RESOLUCION No. 59 /2003 Sistema de Certificación de Publicaciones 
Seriadas Científico- Tecnológicas

RESOLUCION No. 59 /2003

POR CUANTO: Por Acuerdo adoptado por el Consejo de Estado el 21 de abril de 1994 
quien resuelve fue designada Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

POR CUANTO: El Acuerdo No. 4002, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros el 24 de abril de 2001, aprobó, con carácter provisional hasta tanto sea 
adoptada la nueva legislación sobre la Organización de la Administración Central del 
Estado, el objetivo, las funciones y atribuciones específicas del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, el que, a tenor de lo dispuesto en el Apartado SEGUNDO, 
numeral uno, del referido Acuerdo, es el organismo facultado para “Proponer y evaluar 
la estrategia y las políticas científica y tecnológica en correspondencia con el desarrollo 
económico y social del país, estableciendo los objetivos, prioridades, líneas y programas 
que correspondan, y dirigir y controlar su ejecución”.

POR CUANTO: La Resolución No. 81 de fecha 3 de octubre de 1997, del Ministerio de 
Cultura, crea el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, adscrito a la Dirección de 
Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, poniendo en vigor además su 
Reglamento, en el que se establecen las bases para la organización y funcionamiento 
del referido Registro, así como las medidas que permitan el pleno alcance de los fines 
para los que fue constituido, no especificándose las particularidades de las publicaciones 
seriadas científico-tecnológicas, las que han experimentado en los últimos años un 
notable crecimiento, en consonancia con los resultados alcanzados en las esferas de la 
ciencia y la tecnología en nuestro país.

POR CUANTO: Teniendo en cuenta la necesidad de reconocer, ordenar, certificar y 
acreditar, tanto a nivel nacional como internacional, las publicaciones seriadas científicas 
y tecnológicas, atendiendo a las particularidades y requisitos que éstas deben cumplir, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ha decidido crear el Sistema de 
Certificación de las Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO

PRIMERO: Crear el Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico- 
Tecnológicas que operan en la esfera de responsabilidad del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente.

SEGUNDO: Aprobar y poner en vigor el siguiente:
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REGLAMENTO SOBRE EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIONES 
SERIADAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El presente Reglamento tiene por objetivo regular el otorgamiento de la 
Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica.

Artículo 2: La Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica puede ser 
otorgada a toda publicación seriada, en soporte papel o en soporte electrónico, en 
cualquiera de sus modalidades, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento.

Artículo 3: La Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica acredita 
oficialmente, en todo el territorio nacional, el carácter científico-tecnológico de una 
publicación seriada, y contribuye a su homologación internacional.

Artículo 4: El Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, adscrito a la Dirección de 
Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, perteneciente al Ministerio de 
Cultura, publica anualmente el Catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas, en el que 
se dan a conocer las publicaciones seriadas científico-tecnológicas que han obtenido la 
certificación a que se refiere el artículo anterior.

CAPÍTULO III

Sección Primera

DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Artículo 5: Se entiende por Comisión Evaluadora: el grupo de trabajo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que institucionalmente decide y se responsabiliza 
con la Certificación de la categoría de Publicación Seriada Científico-Tecnológica.

Artículo 6: La Dirección de la Comisión Evaluadora está integrada permanentemente 
por un Presidente, un secretario y un asesor, los que se designan, mediante Resolución 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Para su funcionamiento la 
Comisión se compone de un número total de siete miembros, con especialistas de 
reconocida capacidad, los que son designados por el jefe de la unidad organizativa a la 
que pertenecen.

Artículo 7: Para evaluar las publicaciones, la Comisión Evaluadora incluye en su 
composición no menos de dos especialistas, cuyas especialidades se correspondan 
con las temáticas de la publicación o publicaciones a analizar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo precedente.
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Artículo 8: La Comisión Evaluadora cuenta con un término de noventa días hábiles para 
la evaluación de la publicación, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del 
editor y emite el dictamen oficial, firmado por su Presidente, en el que se fundamenta el 
otorgamiento o no de la correspondiente Certificación de Publicación Seriada Científico-
Tecnológica.

Artículo 9: La Comisión Evaluadora envía al Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, 
copia de cada dictamen emitido, para que se adjunte al expediente de la publicación.

Artículo 10: La Comisión Evaluadora establece las relaciones de colaboración en su 
esfera de actuación, con los Organismos de la Administración Central del Estado, la

Academia de Ciencias de Cuba, los centros de investigación y demás instituciones que 
puedan contribuir al eficaz cumplimiento de sus responsabilidades.

Artículo 11: La Comisión Evaluadora está facultada para decidir, previo análisis con los 
editores y demás factores interesados, acerca de la vía y la instancia competente para dar 
respuesta a las demandas insatisfechas en materia de publicaciones seriadas científico-
tecnológicas. Estas demandas se determinan a partir de la apreciación demostrada de 
la carencia de cobertura en las prioridades y demandas de las estrategias y políticas de 
ciencia e innovación tecnológica.

Artículo 12: La Comisión Evaluadora está facultada para adoptar las decisiones que 
resulten necesarias para garantizar la correcta aplicación y control de lo que se establece 
en este Reglamento.

Sección Segunda

DE LA SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE 
PUBLICACIÓN SERIADA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.

Artículo 13: La Comisión Evaluadora determina el procedimiento a seguir para presentar 
la solicitud para obtener o mantener la Certificación de Publicación Seriada Científico- 
Tecnológica, teniendo en cuenta los requisitos que se deben reunir y que se expresan en 
la sección siguiente del presente Reglamento.

Artículo 14: Para la solicitud de la correspondiente Certificación de Publicación Seriada 
Científico-Tecnológica, el editor debe presentar ante la Comisión Evaluadora, en un 
plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, en la categoría de Publicación Científico- 
Tecnológica, el documento que fundamente el cumplimiento de los requisitos previstos 
en este Reglamento.
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Artículo 15: El editor, a partir del momento en que recibe la Certificación de su publicación, 
debe enviar a la Comisión Evaluadora un ejemplar de cada una de las ediciones impresas 
en soporte papel. La Comisión Evaluadora las deposita en la Biblioteca Nacional de 
Ciencia y Técnica, perteneciente al Instituto de Información Científica y Tecnológica, el 
que debe conformar un fondo especial para dichas publicaciones.

Las publicaciones electrónicas se envían por correo electrónico y son puestas en línea 
en el Portal Informático Cubaciencia.

Artículo 16: La Comisión Evaluadora realiza, cada dos años, a partir del otorgamiento 
de la Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica, una evaluación de la 
publicación con la finalidad de ratificar o cancelar ésta.

Artículo 17: La Comisión Evaluadora puede iniciar, en cualquier momento, un proceso 
de ratificación de la Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica, para lo 
cual informa al editor mediante documento escrito en el que se expliquen los motivos de 
dicha revisión y se le solicite, con treinta días hábiles de anticipación como mínimo, que 
aporte la información necesaria para este proceso. Si en este plazo el editor no aporta la 
información requerida, la Comisión Evaluadora procede a realizar la nueva evaluación y 
emitir el dictamen que corresponda.

Artículo 18: Las publicaciones de carácter divulgativo que pretendan cambiar sus 
características y optar por el otorgamiento de la Certificación de Publicación Seriada 
Científico-Tecnológica, deben obtener la aprobación del Registro y, una vez obtenida, se 
les aplica el procedimiento previsto para una publicación de nueva creación.

Artículo 19: La publicación que en el cumplimiento de las normas y regulaciones, así 
como en su desempeño, evidencie excelencia, puede obtener el reconocimiento de esa 
condición mediante el mecanismo que a tal efecto se establezca por la Academia de 
Ciencias de Cuba.

Sección Tercera

DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
PUBLICACIÓN SERIADA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.

Artículo 20: Para que una publicación le sea otorgada la Certificación de Publicación 
Científico-Tecnológica debe reunir los requisitos siguientes:

a) Estar inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas.

b) Dedicar el sesenta por ciento o más del volumen de cada edición a la publicación 
de artículos originales, y el resto a temas vinculados con la divulgación de la ciencia 
y la innovación.
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c) Contener información actualizada y cumplir los requisitos de presentación aceptados 
internacionalmente para la publicación de artículos científicos o tecnológicos, entre ellos, 
mantener la periodicidad, haber sido indizada y poseer identificación permanente. Dichos 
elementos se tendrán en cuenta de acuerdo las características y requerimientos de la 
especialidad.

d) Ser arbitrada por el equipo de editores correspondiente y haber sido sometida, por 
el Consejo Editorial, a un riguroso método de selección de los trabajos a publicar ya 
sea por el método de arbitraje/oponencia por pares u otro que garantice dicho rigor.

e) Cumplir con la frecuencia y regularidad prevista en la inscripción en el Registro 
Nacional de Publicaciones Seriadas.

f)  Tener una tirada no inferior a trescientos ejemplares para el caso de las publicaciones 
en soporte papel; y en las electrónicas haber permanecido, como mínimo, un año en 
un sitio web con un noventa por ciento de cumplimiento de actualización planificada.

g) Aportar a la Comisión Evaluadora la información que permita evaluar el impacto 
de las ediciones, como son: repertorios en los que ha sido indizada, canales de 
distribución, canje nacional e internacional y otros que se consideren de utilidad 
para dicha evaluación.

Sección Cuarta

SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN SERIADA 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.

Artículo 21: La Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica tiene un 
tiempo de vigencia indefinido, y únicamente puede ser cancelada por dictamen de la 
Comisión Evaluadora.

Artículo 22: La Certificación de una Publicación Seriada Científico-Tecnológica sólo 
puede ser cancelada cuando:

a) Su contenido se aparte de los principios ideológicos, políticos, morales y éticos de 
nuestro sistema social.

b) Se haya otorgado sobre la base de información falseada.

c) Sus ediciones posteriores no se ajusten a los requisitos por los cuales le fue 
otorgada.

d) Cause baja del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas.

e) Incumpla parcial o totalmente lo que se establece en este Reglamento.

f) Sea solicitada por el editor.
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Artículo 23: La cancelación de la Certificación de Publicación Seriada Científico- 
Tecnológica no afecta el reconocimiento del carácter científico-tecnológico de los trabajos 
publicados en ella.

Artículo 24: La publicación que no obtuvo la Certificación de Publicación Seriada 
Científico-Tecnológica o que le fue cancelada, no puede solicitar nuevamente su 
evaluación hasta pasados dos años, contados a partir de la fecha en que tuvo lugar la 
negación o cancelación. En caso de que la Comisión Evaluadora acceda a esta solicitud, 
se procede como si se tratare de la primera vez, aplicando el procedimiento previsto para 
una publicación de nueva creación.

CAPÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 25: El editor a quien resulte denegada la solicitud de Certificación de Publicación 
Seriada Científico-Tecnológica mediante el dictamen correspondiente, puede establecer 
reclamación ante el Presidente de la Comisión Evaluadora dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación del dictamen.

Artículo 26: El Presidente de la Comisión Evaluadora dispone de un término de treinta 
días hábiles para resolver las reclamaciones que se susciten, pudiéndose revocar, 
modificar o ratificar la decisión inicial.

Artículo 27: De ratificarse la decisión inicial, el editor puede apelar ante el Viceministro 
Primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dentro de los veinte 
días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la decisión.

Artículo 28: El Viceministro Primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente evalúa los elementos aportados por la Comisión Evaluadora y por el editor, 
contando con un término de treinta días hábiles para adoptar la decisión, contra la que 
no cabe reclamación alguna en la vía administrativa. Dicho término puede ser prorrogado

por diez días hábiles, únicamente en aquellos casos en que la complejidad del asunto 
así lo requiera.

TERCERO: La presente Resolución entra en vigor a partir de su firma.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Los trabajos científico-tecnológicos que hayan aparecido en una publicación 
que por cualquier motivo no obtenga la Certificación de Publicación Seriada Científico- 
Tecnológica son reconocidos como trabajos publicados, a los efectos de que puedan 
aparecer como tales en el currículum vitae de sus respectivos autores.
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SEGUNDA: Se exceptúa de lo que se regula en la presente Resolución, a cualquier 
publicación cuyo objetivo sea divulgativo, la que puede continuar o iniciar esa importante 
labor de difusión del conocimiento científico-tecnológico, siempre que cumpla con las 
disposiciones legales vigentes para la edición de una publicación seriada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA: El editor de una publicación que en el momento de la entrada en vigor de la 
presente Resolución haya estado publicándose, durante un año o más, y desee obtener 
la Certificación de Publicación Seriada Científico-Tecnológica, debe presentar su solicitud 
antes de que transcurran seis meses contados a partir de la fecha en que fue emitida 
la resolución. Vencido el plazo antes consignado, la publicación que no haya realizado 
los trámites para la obtención de la Certificación de Publicación Seriada Científico- 
Tecnológica, se continua publicando con carácter divulgativo.

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA: Se faculta al Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba para elaborar las 
normas y regulaciones que se consideren necesarias con el fin de reconocer la condición 
de excelencia que evidencien las publicaciones seriadas científico-tecnológicas.

COMUNIQUESE a los Viceministros, al Presidente del Instituto Cubano del Libro, al 
Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, y a cuantas otras personas naturales y 
jurídicas proceda.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República.

DADA en la ciudad de La Habana, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente a los 17 días del mes de abril del 2003. “Año de Gloriosos Aniversarios de 
Martí y del Moncada”.

Dra. Rosa Elena Simeón Negrín

LIC. IDANIA SOTO GARCIA, Directora Jurídica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente.

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del original firmado y acuñado que 
obra en el Protocolo de Resoluciones de esta Dirección Jurídica a mi cargo.

Y para que así conste, se expide y firma la presente, a los diecisiete días del mes de abril 
del año dos mil tres “Año de los Gloriosos Aniversarios de Martí y Moncada”

Lic. Idania Soto García.
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Anexo No. 9. Guía de entrevista

Guía de entrevista 

Me encuentro realizando una investigación doctoral donde su objeto de estudio es el 
Sistema de Revistas de la Universidad de La Habana. Las respuestas a las preguntas 
que le voy a realizar resultaran de gran valor para el desarrollo éxito de este trabajo.

Nombre y apellidos:

Cargo: 

Tiempo de desempeño en este cargo: 

1. ¿Cuándo surge el Grupo de Ediciones de la UH? ¿Qué funciones cumple?
2. Conozco que el Grupo de Ediciones en la actualidad ha cambiado de nombre y 

sus funciones han variado después de un proceso de reingeniería realizando en la 
DICT. Argumente al respecto.

3. ¿Cuantas revistas científicas se editan en la UH? 
4. ¿Qué formato impera en su edición impreso o electrónico?
5. ¿Quiénes son los responsables de la edición de las revistas de la UH?
6. Relacione a como se realiza el proceso de edición., si es centralizado o 

descentralizado.
7. Cuenta Cuba con un sistema de certificación para las publicaciones seriadas. 

Argumente?
8. ¿Cómo se realiza el proceso de edición y publicación de las revistas, puede explicar 

quién es el responsable?
9. Conoce que es el Movimiento de Acceso Abierto, sus iniciativas para el poner a 

disposición de la comunidad científica la información que se genera. Explique su 
posición al respecto.

10. Se han presentado las revistas científicas académicas alguna evaluación en bases 
de datos regionales e internacionales. Si afirmativa la respuesta tiene la relación y 
como se realiza el proceso.

11.  ¿Cuenta UH con indicadores propios que evalúen la calidad de las revistas 
científicas académicas que se editan 

    

 Muchas gracias.


