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INTRODUCCIÓN

El presente manual construido a partir de los principios de base para Information 
Literacy [http://www.informationliteracy.org.uk/information-literacy-definitions/], 
tiene por objetivo aportar al lector competencias metodológicas, que le permitan 
reconocer la necesidad de información y ser capaz de localizar, evaluar y utilizar la 
información necesaria de manera autónoma y crítica.

El presente texto tiene un enfoque metodológico, presenta herramientas que son  
citadas y descritas, propone algunos enlaces que permiten identificar las herra-
mientas. Para un manejo adecuado, el lector debe remitirse sistemáticamente a los 
manuales de uso y ayuda propuestos, en muchos casos se debe contar con un buen 
conocimiento de los principios generales presentados en esta obra, que permiten 
utilizar la mayor parte de las funciones de estas herramientas, generalmente conce-
bidas para una utilización intuitiva.

El origen de la información científica debe ubicarse, a partir de un autor o un grupo 
de autores que:

• realiza un trabajo de investigación.
• obtiene resultados.
• presenta estos resultados en una comunicación (Garvey et al., 1972).

De otro lado, se debe considerar que una investigación no está terminada mientras 
los resultados no hayan sido publicados.

Como la construcción del conocimiento científico está basada en la prueba y la 
refutación, el autor de una comunicación científica demuestra, por la experimenta-
ción o por la citación de otros trabajos validados, lo que él afirma. El contenido de 
la obra está construido siguiendo este principio, colocando al lector como usuario, 
y a la vez como productor de información.

Esta obra pretende ser un manual, está estructurada en cinco capítulos, cumpliendo 
cada uno de ellos una función propia:

• el primer capítulo se enfoca en la búsqueda documental propiamente dicha, 
partiendo de una pregunta inicial, para llegar a la obtención de los documen-
tos;
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• el segundo capítulo trata sobre la gestión de la información y los documentos 
obtenidos. El inicio de este capítulo, está orientado a generar  una actitud 
crítica, necesaria e indispensable en procesos de gestión y búsqueda de infor-
mación. También trata sobre la gestión documentaria;

• el tercer capítulo aborda temas sobre producción documentaria y está esen-
cialmente dedicado a la redacción de un artículo científico. Describe etapa por 
etapa, las reglas y métodos indispensables a considerar en la redacción de un 
artículo científico;

• el cuarto capítulo está orientado a la citación de fuentes y redacción de la 
bibliografía;

• el quinto y último capítulo pretende dotar al lector de aspectos que debe saber 
y conocer, en todo momento; aquí se encontrarán todos los conceptos evo-
cados en el desarrollo de los capítulos precedentes. Temas como: los tipos 
de documentos, el libre acceso, los actores de la edición, los lenguajes, la 
notoriedad de las publicaciones y los derechos del autor, se presentan suce-
sivamente.

Todo este contenido se completa con un índice, que permite ubicar rápidamente 
un concepto o una idea en el conjunto del manual. Los términos del indicé están 
en negritas en el texto. Las referencias hipertexto de versiones electrónicas están 
subrayadas.
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Figura 1. Representación esquemática del proceso de redacción 
a lo largo de la investigación

Un autor, un grupo de autores
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La pregunta de la investigación

La respuesta
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La pregunta de la investigación

Diseño del plan experimental
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La explotación de resultados

Fin de la investigación

Depósito de una patente

Redacción de una nota de investigación

Redacción de una tesis

Redacción de un artículo

Comunicación sobre las redes 

Presentación de una conferencia

Participación en una obra colectiva 

Redacción de una monografía
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Capítulo I  Investigar

Este primer capítulo describe el conjunto de procedimientos sobre búsqueda docu-
mental, desde la pregunta hasta la respuesta. Presenta una adecuada metodología 
para la búsqueda de documentos y de fuentes. Indica herramientas que deben utili-
zarse en este proceso y los métodos de acceso a documentación científica.

Antes de avanzar, es importante saber qué se busca y qué tipo de documentos se 
necesitan. 

Si se busca una información de base como un libro, un manual o una enciclopedia, 
puede ser suficiente ubicarla en un catálogo. 

Para un trabajo de fin de estudios, una síntesis bibliográfica o un trabajo de inves-
tigación, se debe utilizar una literatura más especializada. Entonces se debe hacer 
una búsqueda documental más profunda tal como se describe líneas más abajo.

1.  La búsqueda documental
La búsqueda documental es esencialmente una investigación de referencias so-
bre documentos que corresponden a una pregunta documentaria. El acceso a los 
mismos documentos será en una etapa posterior, aunque en muchos casos, otras 
soluciones técnicas permiten el acceso directo a estos.

Esta investigación obligatoriamente debe pasar por varias etapas, que son necesa-
rias, ya que una búsqueda documental que no es sistemática (metódica) no ofrece 
garantía de exhaustividad.

2. La pregunta inicial
La búsqueda documental comienza por la formulación de una pregunta inicial. 
Esta pregunta debe estar relacionda a la información que se necesita. Es necesario 
que sea posible responder a la pregunta planteada. Si hay varias preguntas, se de-
ben efectuar varias búsquedas. Si la pregunta no es suficientemente precisa, será 
imposible responder a ella.

Vamos a ilustrar todas las etapas de una búsqueda documental, con un mismo ejem-
plo:
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Cuadro 1.1. La pregunta inicial (ejemplo)

¿Con qué marcadores moleculares podemos caracterizar la madurez de 
los tubérculos de papa?

Se trata de una buena pregunta. Lleva un signo de interrogación y es suficientemen-
te precisa para responderla de la misma manera.

3. Los conceptos y los términos
A continuación, se debe desglosar la pregunta original para identificar los concep-
tos empleados y el vocabulario relacionado con esta.

a.	 Identificar	los	conceptos

Para identificar los conceptos,  sujetos y temas expuestos, en la pregunta inicial, se 
deben plantear las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el objeto, la organización, el individuo, el grupo estudiado?
• ¿Cuál es el tema/sujeto de la investigación?
• ¿Cuál es la técnica y el método de investigación empleada?
• ¿Cuál es el espacio geográfico en cuestión?

En nuestro ejemplo, podemos identificar tres conceptos distintos en la pregunta: 
“¿Con qué marcadores moleculares podemos caracterizar la madurez de los tubér-
culos de la papa?”

Cuadro 1.2. Los conceptos
Objeto Los tubérculos de la papa
Tema o sujeto La evolución fisiológica

Técnica La técnica molecular basada en la utilización de mar-
cadores

A veces es necesario identificar los campos secundarios, identificando conceptos 
menos importantes. Estos campos secundarios serán utilizados para hacer más pre-
cisa la búsqueda documentaria.

b. Seleccionar el vocabulario

De cuerdo a la base de datos que se utilizará, se seleccionarán los descriptores o 
palabras claves para la búsqueda documental (recuperación de información).
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Para encontrar los diferentes términos (descriptores o palabras claves) asociados, 
con cada uno de los conceptos de la pregunta original, utilice al máximo las herra-
mientas.

Las más comunes son los diccionarios y las enciclopedias (general o temático).

Para identificar buenos descriptores, se deben utilizar herramientas más especia-
lizadas, como: los tesauros, vocabularios (léxico), libros de texto y artículos de 
revisión sobre el tema.

Se requiere un número máximo de términos o combinaciones de palabras represen-
tativas. No es necesario mantener los términos poco frecuentes o poco utilizados 
en las bases de datos.

En el ejemplo se utiliza: un diccionario en inglés, un diccionario en español y el 
tesauro AGROVOC de la FAO.

Cuadro 1.3. El vocabulario para el primer concepto

Palabras claves 
en inglés

Solanaceae, potato, solanum, solanum tuberosum, 
tuber

Palabras claves 
en español

Solanaceae, patata, papa, solanum, solanum tube-
rosum, tubérculo

Descriptores 
AGROVOC

Solanaceae, potatoes, solanum, tuberosum, ponme 
de terre

Se obtienen los términos que son descriptores y los que son palabras claves. Solo 
se conservan los términos principales.

4. La pregunta documentaria
A partir de estos datos, podemos diseñar una representación gráfica del conjunto. 
Esta representación ayuda a visualizar mejor la búsqueda documentaria.

Las preguntas están planteadas campo por campo, concepto por concepto y toman-
do en cuenta los operadores lógicos. Este es el “Punto focal”, que constituye el de-
pósito de referencias de documentos, que pueden responder a la pregunta original

Con las bases de datos, que proporcionan un registro histórico y la posibilidad de 
combinar las preguntas, es mejor introducir cada término separadamente y luego 
combinarlos. Esto permitirá ver exactamente lo que pasa y cual sería posiblemente 
la fuente de ruido o de silencio.
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Figura 1.1. Representación gráfica de la búsqueda documental

La pregunta documental  viene a ser: (“solanum tuberosum” O “papa*) 
Y (“age determination” o “estado de desarrollo” o “aging”)Y (“genetic 
markers” o “molecular markers” o “biological markers” o “marcadores 
moleculares”).

La investigación se realiza en varias etapas. La primera consiste, para el ejemplo, 
en buscar todos los documentos que hablan de la papa. La segunda y la tercera eta-
pas de la investigación consisten en identificar todos los documentos que hablan de 
la madurez y todos los documentos que hablan de marcadores moleculares.

El número de documentos de estos tres conjuntos (la etapa 3, la etapa 7 y la etapa 
10) es elevado pero no es un problema. Lo que nos interesa es la intersección de 
estos tres conjuntos, es decir el punto focal. En nuestro ejemplo (11) el punto focal 
contiene cuatro referencias.
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Figura 1.2. Registro histórico de la pregunta con CAB (EBSCOHost)
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5. Los límites y las facetas
a. Los límites a priori

La mayoría de las herramientas de búsqueda documental permite delimitar, a 
priori, la cobertura temporal, el dominio concernido o el tipo de documento.

Los límites propuestos por las herramientas de búsqueda documental no son nume-
rosos. Las delimitaciones por facetas (límites propuestos a posteriori a la pregunta 
documental) son mucho más numerosas.

b. Las facetas

Las facetas permiten reducir, etapa por etapa, el número de respuestas propuestas.

Las facetas tienen la ventaja de ofrecer una visualización clara de los límites aña-
didos a la pregunta documental.

La utilización de facetas no reemplaza la etapa de redacción de la 
búsqueda documentaria, pero mejora sensiblemente la calidad del 
trabajo

6. Los resultados
Para ser exhaustivos, la búsqueda documentaria debe realizarse imperativamente, 
en múltiples bases de datos.

Un punto focal (intersección de todos los conjuntos) vacío no significa, necesaria-
mente, que no haya algún documento sobre el tema investigado.

Lo primero que se debe comprobar es si no hay error, que sería motivo de silencio 
en la pregunta documental. Si la búsqueda se llevó a cabo correctamente, el con-
tenido de documentos ha sido correctamente traducido en la pregunta documental, 
es posible que:

• Existen investigaciones publicadas sobre el sujeto, pero que ninguna de esas 
publicaciones haya sido tomada en esta base de datos (publicación mal difun-
dida o de calidad insuficiente para esta base de datos);

• Ya hubo alguna investigación sobre el tema de investigación, pero no ha sido 
publicada;

• Nunca ha habido alguna investigación sobre ese tema.
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Esto no quiere decir que la búsqueda documentaria debe terminar allí. A continua-
ción es necesario extender el campo de la búsqueda e interrogarse sobre el tema, el 
objeto la técnica de investigación que se puede realizar.

Ver, por ejemplo, si una investigación similar no haya sido descrita con otra técnica 
o por otro organismo.

7. Los obstáculos

Los obstáculos más frecuentes son el ruido y el silencio. Estos pueden ser repre-
sentados esquemáticamente.

Figura 1.3. Representación esquemática del ruido y del silencio

a. El ruido

El ruido es el resultado de una investigación muy poco precisa, con respuestas 
demasiado numerosas y poco pertinentes.

Para disminuir el ruido, primero se debe identificar el origen de ese ruido (consul-
tando el registro histórico). En seguida se debe:

• agregar un criterio suplementario proveniente de un campo secundario (con 
el operador Y);

• excluir registros no deseados (con el operador SALVO);
• utilizar un vocabulario más preciso (consultando el tesauro);
• verificar si la raíz es un buen operador (no hay términos indeseables luego de 

una mutilación).
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b. El silencio

El silencio molesta más que el ruido, porque es menos visible. En este caso, el 
usuario recibe algunas respuestas, pero pasan de lado muchas referencias perti-
nentes.

La causa puede ser una búsqueda muy pobre, falta de perseverancia, una falta de 
tiempo o un desconocimiento del sistema y de sus lenguajes.

Con el silencio, el usuario recibe algunas respuestas y no se da cuenta que, si él 
hubiera planteado mejor sus preguntas, habría obtenido más respuestas.

Para disminuir el silencio y en consecuencia aumentar el número de respuestas 
pertinentes, se deben utilizar:

• sinónimos;
• términos asociados o más generales, desde los tesauros;
• el mismo término en otro idioma para bases multilingües;
• las troncaturas para revisar las diferentes formas (plural...) de una misma pa-

labra 

8. Las alternativas
Durante la búsqueda documental o paralela a esta, otras fuentes de información 
pueden ser explotadas.

a. Los enlaces “ver también”

La función “ver también” o “registros relacionados” o “citas relacionadas”, apare-
cen cuando se muestra una referencia en algunas bases de datos. Se genera auto-
máticamente en función de las palabras del título, descriptores o referencias biblio-
gráficas comunes.

Esta función se utiliza principalmente para las referencias que corresponden a 
aquello que se busca. Permite, a veces, encontrar documentos de la referencia que 
no se han encontrado con la búsqueda documental.

b. El árbol por la raíz

Este método consiste en analizar adecuadamente las listas bibliográficas de docu-
mentos, que corresponden al tema de  investigación. Permite a veces, identificar 
enlaces como, “ver también”, que pueden ayudar a encontrar documentos que no 
han sido identificados con la búsqueda documentaria.
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Este método es interesante, pero, no permite encontrar documentos más recientes 
que el que se tiene entre manos.

c. Los métodos informales

Otros métodos, más informales, consisten en interrogar a personas de referencia 
o conocidas, estas pueden aportar información pertinente, pero obligatoriamente 
deben ser complementadas con una investigación más formal.

9. Las herramientas de investigación (búsqueda)
En materia de bases de datos, hay una gran diversidad de tipos de herramientas con 
contenidos variados. Las bases de datos son de carácter general o específico para 
una especialidad, de acuerdo a periodos más o menos largos, dan las referencias de 
diferentes tipos de documentos (artículos, congresos, informes, tesis, publicaciones 
de libre acceso, entre otras) y proponen servicios y funcionalidades muy variables.

Lo que es cierto es que actualmente no existe una herramienta que contenga el 
conjunto de publicaciones científicas producidas en el mundo. Entonces se debe 
tener en cuenta que, para cada búsqueda documental, es necesario combinar el uso 
de varias herramientas en función del tipo de documentos buscados, para el campo 
de la investigación o del periodo de cobertura.

Hasta ahora se recomendó comenzar la búsqueda documental en fuentes bibliográ-
ficas especializadas y luego utilizar las bases de datos.

Con la aparición de las herramientas discovery y los portales científicos, la lógica 
es muy diferente. Estas herramientas no reemplazan las bibliografías especiali-
zadas sino son utilizadas en la primera línea. Estas son más visibles. Están mejor 
integradas en las herramientas Web y la documentación numérica.

El presente libro solo toma las herramientas bibliográficas, que proporcionan listas 
de referencias o facilitan el acceso a documentos científicos. Excluye todas las 
bases  factuales, como las bases de datos estadísticas que no son herramientas de 
búsqueda documental. 

Una búsqueda documental exhaustiva como la que debe ser realizada al principio 
de una tesis de doctorado debe apelar a todas las herramientas a disposición. 

a. Herramientas “discovery”

En las universidades, las herramientas de exploración documentaria o disco-
very, sustituyen progresivamente los catálogos. Esta nueva generación de catálo-
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gos integra recursos variados que sobrepasan ampliamente las colecciones físicas 
de las bibliotecas. Su creación es justificada por la presencia maciza de recursos 
numéricos y la multiplicación de las herramientas de búsqueda.

Estas herramientas, en plena evolución, están orientadas a “usuarios” e intentan 
proponer interfaces simples e intuitivas que el usuario puede personalizar según 
sus necesidades.

Con estas herramientas, el usuario no debe preguntarse si está en el catálogo (don-
de no encontrara artículos) o en una bibliografía (donde no encontrara los libros 
que hay en su biblioteca).

Los contenidos propuestos, son frecuentemente enriquecidos (resumen, imagen de 
la cubierta, enlaces con otros documentos…) y la búsqueda se facilita por un siste-
ma de facetas (para reducir el número de respuestas).

b.	 Los	portales	de	acceso	a	la	literatura	científica

Los portales de acceso a la literatura científica integran fuentes variadas y diferen-
tes, en una misma base de datos. Estos son esencialmente recursos de libre acceso, 
los cuales también recurren directamente a buscar en las páginas de los editores, o 
también en páginas oficiales (universidades, sector público, institutos internacio-
nales…).

Los principales portales son citados en el capítulo sobre el libre acceso. Google 
scholar debe ser considerado también como un portal de acceso a la literatura cien-
tífica.

Figura 1.4. El portal de búsqueda Bielefeld Academic Search Engine
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c. Las bases de sumarios 

Las bases de sumarios son bases de datos que se alimentan esencialmente por las 
tablas de contenidos de los papers. Se multiplican a partir del desarrollo del Inter-
net. Debido a la rapidez de alimentación (automática) de estas bases, son utilizadas 
como sistemas de alerta y control de la información2.

Contrariamente a las bibliografías analíticas, estas tienen un objetivo comercial. La 
consulta es pagada3 u ofrecen la entrega (pagada) de los documentos4. 

Los operadores pueden ser privados o públicos. Estos reciben y/o se suscriben a 
un máximo de revistas científicas y deben negociar con los editores más grandes. 
Estos incluyen las tablas de materias de esas revistas (los ficheros son actualizados 
diariamente).

Las bases de sumarios se construyen sin distinguir temáticas y a veces sin distin-
guir el nivel científico. Las opciones de interrogación varían desde las más simples 
hasta las más complejas. Siempre se propone el acceso a la lista de otros artículos 
que aparecen en el mismo fascículo (sumario) y a veces se adjuntan los resúmenes. 
Estas bases de datos también proponen sistemas de alerta eficientes.

2 Estas son llamadas revistas de sumarios o bibliografías comunes.
3 Contenidos actuales (Thomson Scientific) o al interior (British Library)
4 IngentaConnect (Ingenta)
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Figura 1.5. La base de sumarios Scopus (Elsevier).

d. Las bibliografías analíticas

Las bibliografías analíticas o	bases	de	datos	bibliográficos tienen su origen en 
la bibliografía impresa, de acuerdo a temáticas y corrientes que fueron publicadas 
en intervalos regulares (mensuales, trimestrales, anuales…) y trataron algún tema 
en particular.

Actualmente, la actualización es continua. Están especializadas en un área del co-
nocimiento en particular y la descripción de documentos siempre va acompañada 
de un análisis del contenido con un resumen y una descripción detallada. Estas ac-
tualizaciones (descriptores, resumen) se  realizan manualmente por bibliotecarios 
o especialistas del contenido.
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Figura 1.6. La base de datos bibliográfica (AGRIS) FAO

Estas bases de datos son a menudo llamadas bibliografías retrospectivas, porque 
pueden ofrecer una cobertura temporal muy amplia (por ejemplo CAB-abstracts, 
especializada en agronomía, se remonta a 1910 y Medline, en medicina, se remonta 
a 1902). También contienen una gran diversidad, de tipos de documentos puesto 
que el objetivo es concentrarse en un área del conocimiento.

Son producidas por sociedades científicas o por editores científicos. Se distribuyen 
en formato electrónico (Internet). Su uso, en la mayoría de los casos, es pagada,  
pero existe, como mínimo, versiones “aligeradas” de algunas de esas bases dispo-
nibles en forma gratuita en Internet5.

Las bibliografías nacionales son bases de datos particulares. Son catálogos (na-
cionales). En los Estados Unidos, las bibliotecas nacionales por temáticas ofrecen 
un análisis de los documentos6 y proponen a partir de estas, bibliografía de tipo 
analítico7.

5 AGRIS (en OvidSP) existe en versión pública en la web de la FAO [http://agris.fao.org/], Medline 
(en varias plataformas) existe en versión pública (PubMed [http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/]).

6 Las revistas son analizadas, artículo por artículo, y los coloquios y obras colectivas, participación 
por participación.

7 Medline de la National Library of Medicine, AGRICOLA [http:/agricola.nal.usda.gov/] de la 
National Agriculture Library…
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10. Acceder a los documentos
Cuando la búsqueda documental es realizada y refinada, se obtiene una lista de 
fuentes, de referencias (autor(es), título, fecha, resumen, título del periódico…) 
de los documentos. Aunque no se dispone inmediatamente los documentos, cada 
vez más, las bases de datos ofrecen enlaces directos a los mismos (si estos están en 
formato electrónico) y el usuario puede tener acceso libre o mediante suscripción. 
Este no es siempre el caso.

Si aparece un enlace, es suficiente activar (hacer clic), por lo general se trata de un 
enlace propuesto por un gestor de enlace. Si el enlace propuesto desemboca en un 
impase, un acceso para el cual se requiere contraseña o si no existe un enlace pro-
puesto, se debe hacer la búsqueda de documentos en las herramientas de localiza-
ción (catálogo, motores de búsqueda…). No hay que olvidar que todo documento, 
no siempre está en el formato electrónico.

Existen también bases de datos como Academic Search o Environement Complete 
producidas por EBSCO [http://ebscohost.com/academic/ebscohost] que contiene 
una copia de los artículos que ellos citan.

a. Los catálogos

Originalmente los catálogos de las bibliotecas eran archivos manuales con fichas 
tipo tarjeta (de 75 x 125 mm) clasificadas en orden alfabético, en numerosos ca-
jones. 

En los años 1980, aparecen los catálogos en línea Online Public Access Catalog 
(OPAC) con sistemas informáticos propios. 

Desde hace unos años los catálogos son consultados desde cualquier lugar, gracias 
al Internet, y estos están integrados en las páginas web de las bibliotecas.

El catálogo local

El catálogo es una descripción del contenido de la biblioteca. Incorpora informa-
ción principal concerniente a los documentos (título, autor(es), fecha, editor(es)…).

A diferencia de las herramientas de búsqueda documental, el catálogo no analiza 
el contenido de los documentos, es decir considera el título de las publicaciones 
periódicas de las obras colectivas o informes de congresos, pero no incluye los 
artículos ni los contenidos de dichos documentos.

La función principal del catálogo es de localizar los documentos en la biblioteca. 
Los catálogos son progresivamente reemplazados por las herramientas discovery.
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Los meta - catálogos y los catálogos colectivos

Junto a los catálogos locales, institucionales, existen catálogos nacionales8 e in-
ternacionales9. Ellos son alimentados continuamente por los catálogos locales y 
permiten localizar documentos en el conjunto de las bibliotecas participantes.

Las bibliografías nacionales

Las bibliografías nacionales son bases de datos particulares. Son alimentadas por 
el depósito legal (obligación de depósito de la parte de todos los editores). Deben 
ser consideradas como catálogos, puesto que contienen la lista de los documentos 
existentes en las bibliotecas nacionales.

Existen en el mundo catálogos de referencia, como de la Library of Congress 
[http://catalog.loc.gov/] y la Bibliothèque et Archives Canadá
[http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaewb/aaloginf.htm] (bilingüe inglés y 
francés).

b. Los gestores de enlaces

Los gestores de enlaces utilizan las bases de datos10 y los motores de búsqueda, 
para ayudar a los usuarios a localizar documentos electrónicos. En la Universidad 
de Lieja (ULg), se agrega un botón “SFX” en la mayoría de herramientas de bús-
queda (bases de datos bibliográficos, motores de búsqueda…) para rebotar a los 
enlaces, permitiendo localizar u obtener (si es un documento electrónico) el docu-
mento encontrado durante la búsqueda.

8 En Bélgica, Unicat [http://www.unicat.be/]reúne todos los catálogos universitarios y varios 
catálogos institucionales en solo un catálogo colectivo.

9 A nivel mundial, el proyecto WorldCat [http://www.worldcat.org/] administrado por” ‘L’ Online 
Computer Library Center (OCLC.org [http://www.oclc.org/fr/fr/default.htm]) reúne más de 10000 
catálogos en todo el mundo (datos proporcionados por la OCLC pero imposible de verificar).

10  Estas bases de datos contienen listas de revistas   y sitios web con sus direcciones de Internet, que 
se actualizan diariamente.
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Figura 1.7. El catálogo fuente UNSAAC



29Bernard POCHET

Figura 1.8. El gestor en línea “SFX” de la ULg - Bélgica

c. Los motores de búsqueda

Si los catálogos o los enlaces no permiten encontrar un documento, una “simple” 
búsqueda con un motor de búsqueda convencional (Google, Yahoo…) también 
puede ser una solución.

Se introduce el nombre del autor y dos o tres palabras del título en el cuadro de 
búsqueda, para obtener eventualmente otras informaciones sobre el documento y 
posiblemente un enlace hacia la versión electrónica. Para publicaciones periódicas, 
algunas palabras del título, generalmente permiten encontrar directamente el sitio 
web de la revista o un enlace hacia ella.

d. Las separatas 

Cuando un artículo no es de acceso libre o gratuito, o no se tiene suscripción a la 
revista en la cual ha sido publicado, se puede solicitar una separata.

Este pedido debe ser dirigido a la biblioteca o al propio autor.
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El préstamo inter-bibliotecas

Todas las bibliotecas universitarias, practican el préstamo inter-bibliotecas (PIB). 
Cuando se trata de artículos, no es realmente un préstamo es una provisión de 
artículos.

El artículo es transmitido rápidamente (este servicio permite obtener la copia de un 
artículo dentro de las 24 horas en el 90% de casos) al solicitante por correo electró-
nico o por correo clásico.

La solicitud de copia se hace por lo general a través de un formulario electrónico 
específico (ver copia de la pantalla aquí abajo). El PIB siempre se debe pagar (apro-
ximadamente S/. 30,00 por artículo). El precio depende también de la urgencia del 
pedido y de los gastos estimados por el proveedor que puede estar en otro país.

El préstamo de los libros se concede por un periodo de un mes, durante el cual el 
documento prestado debe ser consultado obligatoriamente en los locales del servi-
cio de documentación o de la biblioteca del solicitante.

Figura 1.9. Ej.: Formulario de solicitud de préstamo inter bibliotecario de la ULg
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Pedido al mismo autor 

Si conocemos las coordenadas del autor, podemos dirigirnos directamente a él (por 
correo electrónico de preferencia). 

Los datos del autor (o los autores) están normalmente en las bases de datos. Si 
no es el caso, una pequeña búsqueda debe permitir encontrarlas. Se debe prestar 
atención, a los homónimos e indicar bien en la búsqueda, la afiliación profesional 
(dirección profesional) del autor.

Los autores reciben siempre, un ejemplar de la revista, aparte de sus artículos. Es-
tos pueden estar en formato electrónico o impresos.

Los autores, aprecian en general estos pedidos, ya que muestran, nuestro interés en 
sus trabajos y responden positivamente a estos pedidos11.

11  Incluso es posible que el autor transmita otros artículos sobre el mismo tema.
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Capítulo II   Administrar

1. Evaluar los documentos
Internet conecta a millones de computadoras y cualquier persona puede presentar 
una información en Internet desde cualquier lugar en el mundo, decir lo que quiere 
decir, dejar esta información todo el tiempo que desee o cambiarla sin advertir.

Es particularmente fácil difundir un artículo a través de una página Web, un blog, 
un foro, etc. Y así es como se encuentran publicaciones académicas claramente 
etiquetadas, se encuentra de todo, cualquier cosa, inclusive documentos seudocien-
tíficos. Los límites o restricciones no son claros.

Es imprescindible, utilizar las herramientas de búsqueda documental adecuadas. 
Una actitud crítica permanente, también, es indispensable para determinar si un 
documento encontrado, es o no un documento científico validado. Se debe plantear 
preguntas sobre la  legitimidad del autor, la exactitud de la información, su exhaus-
tividad y sostenibilidad.

Un método simple consiste en plantearse una serie de preguntas. Estas preguntas 
deberán ser consideradas en conjunto, y la opinión que se forme sobre un docu-
mento provendrá de la convergencia de respuestas obtenidas a cada una de las 
preguntas.

Un documento electrónico es siempre un documento, inclusive en Internet, y puede 
ser analizado como un documento impreso. Una de las ventajas del Internet es que 
proporciona información casi en tiempo real, la desventaja es que, por lo general, 
es imposible retroceder para comparar la información recogida en otras fuentes.

Antes de comenzar la evaluación (externa e interna del fondo y de la forma) de 
un documento se debe plantear de manera pertinente la pregunta: ¿el documento 
corresponde a la pregunta? ¿permite responder a esta pregunta?
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a. La evaluación externa

La evaluación externa consiste en analizar el documento en sí mismo, la fuente, el 
autor, su soporte. Se observará principalmente:

• El (los) autor (es): se debe cuestionar la competencias y la función del o de los 
autores. Estas deben ser claramente enunciadas (institución, títulos universita-
rios…). Por otro lado, es posible entrar en contacto con ellos.

• La institución: se debe conocer la institución donde se origina el documento. 
Esta indicación nos informa sobre la fiabilidad de la información. Se supone 
que un organismo oficial o un centro especializado, es más creíble que una 
persona desconocida, que difunde información a título individual. En general, 
la información que emana de fuentes que precisan sus referencias puede ser 
considerada como más confiable. Esta evaluación abarca tanto la afiliación pro-
fesional de uno o varios de los autores y el origen geográfico de la información 
evaluada. Si la institución o el organismo encontrado es poco conocido, ¿se 
dispone de suficiente información para formarse una opinión?.

• La dirección internet: de los documentos (las páginas) en Internet, un análisis 
de la URL (Uniform Resource Locator) de la página web también puede pro-
porcionar información sobre el documento. Por ejemplo, la dirección http://
www.bsa.ulg.ac.be/library/services/ nos indica que se trata de los servicios pro-
puestos por una biblioteca, la BSA (Bibliotheque des Sciences Agronomiques), 
de la ULG (Universite de Liege), institución académica belga.

• La evaluación por los pares: ¿el documento ha sido objeto de una evaluación 
por los pares?, es el caso de las revistas científicas impresas o electrónicas. Sin 
embargo, no todas las revistas practican esta evaluación. En lo que concierne a 
la información en Internet se debe tener precaución. Es difícil, sobre todo si se 
trata de una comunicación aislada, saber si fue validada por uno o varios cientí-
ficos especializados en la materia (que a veces se afirma).

• La fecha de publicación: es también un excelente indicador de la calidad de la 
información. Sin embargo, el tiempo de vida de la información es muy variable 
de una especialidad a otra.

• Los objetivos del documento: pueden ser muchos y variados. Es importante 
conocer los objetivos que se persiguen. Un documento de vulgarización es 
muy diferente a un documento fundador, de complemento o de síntesis, por 
lo general en este documento hay una visión didáctica, mientras que los otros 
son directamente destinados a los científicos.
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b. La evaluación interna

La evaluación interna de un artículo consiste en evaluar la trayectoria científica 
del autor. Para evaluar este aspecto, hay que ver si el autor:

• realizó verificación empírica (basada en experimentación) y replicable de su 
hipótesis;

• utiliza fuentes científicas fiables para todas sus afirmaciones;
• propone afirmaciones y resultados contrastables;
• utiliza una metodología y análisis sólidos;
• no redacta conclusiones precipitadas;
• no cuestiona o pone en discusión, de manera abusiva, verdades científicas.

La forma

Para la evaluación de la forma, ya sea en una página web o un artículo publicado 
en una revista científica, se debe prestar atención a lo siguiente:

• la presentación del documento: ¿está presentado convenientemente en una 
página (con estética, sin ser llamativo, por ejemplo), o por el contrario ¿es 
totalmente antiestético, desordenado y poco atractivo?

• la estructuración del texto: ¿la presentación es clara y fácil de acceder o por 
el contrario confusa y desordenada? ¿se puede captar rápidamente el objeto 
del documento o es necesario hacer una lectura atenta para tener una idea del 
tema tratado?

• la estructuración del documento: ¿el documento está estructurado normal-
mente con un título, un resumen, una introducción y una separación en par-
tes?. Para un artículo, ¿está construido siguiendo el formato IMRyD?; ¿para 
los documentos más largos (un libro o una página de internet que comprende 
numerosas páginas), ¿tiene una tabla de materias o un sumario y un índice?

• la legibilidad: ¿el estilo de la redacción es pesado o simple y accesible? ¿el 
documento está redactado en una lengua correcta (ortografía, sintaxis y gra-
mática)?

• el vocabulario utilizado: ¿el vocabulario utilizado es comprensible?. Se 
justifica el uso de vocabulario específico a una disciplina (jerga profesional)  
cuando se trata, sobre todo, de un medio utilizado por el autor para ponerse 
en relevancia.
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El fondo

Es un análisis más profundo, también se trata de involucrarse con el contenido del 
documento, con el discurso del autor o los autores del documento.

En esta evaluación, se debe identificar las huellas de la subjetividad del autor, dis-
tinguir las ideas y los temas tratados por el autor; y saber, a qué atribuir las diferen-
tes ideas que componen su discurso, distinguir las ideas que deben ser atribuidas 
a los autores.

Los principales aspectos a observar son:

• la claridad: ¿el texto es coherente y sin ambigüedad, y el lector puede ima-
ginarse lo que esta descrito (hace referencia a los conocimientos del lector)?

• la argumentación: ¿el autor mezcla los argumentos de tipo moral y argumen-
tos científicos en su discurso?

• la precisión: ¿el texto deja lugar a la aproximación o a la duda?
• los límites: ¿el autor define claramente los límites geográficos, temporales?, 

¿el plan experimental es coherente y correctamente descrito?
• los datos: ¿hay homogeneidad en los datos presentados en los resultados, son 

comparables entre ellos (por ejemplo datos estadísticos de población)?
• las fuentes: un artículo científico incluirá siempre una bibliografía, ¿el autor 

distingue claramente sus propias afirmaciones de las de otros autores? ¿hace 
enlace con trabajos anteriores?, ¿sus referencias externas son recientes y ac-
tualizadas?, ¿su bibliografía es exhaustiva?, ¿todos los autores citados en el 
texto son considerados en la bibliografía y todas las obras consideradas en la 
bibliografía son citadas en el texto con precisión?, ¿la bibliografía está bien 
redactada y permite ubicar todas las citas?

A estas observaciones, se pueden agregar otras que una revista considere para eva-
luar un manuscrito. 

2. Las	herramientas	de	gestión	bibliográfica
En el desarrollo, de las investigaciones documentarias, se van acumulando un cier-
to número de documentos, sobre el escritorio (documentos físicos y también docu-
mentos virtuales o en computadora).

Cuando se trata de una decena de referencias, no hay realmente problema de orga-
nización. Si el número de documentos es más elevado, es necesario organizarlas.
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a. Los métodos informales

El método más tradicional, consiste en tomar notas (bajo la forma de referencia 
bibliográfica o de otra manera) en un software de procesamiento de textos o en una 
hoja de cálculo electrónico. 

Este método ante todo artesanal es el más simple. Reemplaza las tradicionales “tar-
jetas de lectura”, también, puede ser reemplazado fácilmente por el uso de software 
especializado.

b. Los software especializados

Los software	 especializados	para	gestión	bibliográfica aportan funciones que 
son imposibles de reemplazar, con un procesador de texto o con una hoja electró-
nica. 

Estos software contienen funciones de importación, gestión y presentación de las 
referencias bibliográficas, con la posibilidad de enlazar sus referencias con los do-
cumentos registrados en el computador o en línea mediante internet. También pue-
den estar integrados a los procesadores de textos, para generar automáticamente las 
referencias bibliográficas de los trabajos.

Existe innumerables software para la gestión bibliográfica. Podemos clasificarlos 
en tres categorías: los software privados con pago (EndNote, Reference Manages, 
RefWorks…); los software de libre uso (BibTeX, JabRef, Zotero…) y los software 
privados gratuitos (Mendeley). Algunos software están ligados a una base de datos 
de referencias bibliográficas en línea (Web) alimentada por los mismos usuarios 
(por ejemplo: Mendeley, Zotero o CiteULike).

Para elegir y adoptar un software de gestión bibliográfica, se debe verificar que este 
sea capaz de:

• administrar todos los tipos de documentos (artículo, coloquio, tesis, libro, in-
formes y otros);

• integrarse a los procesadores de texto para generar las bibliografías;
• administrar la mayoría de formatos bibliográficos (APA, Harvard…) y dado el 

caso, adaptarlos o crear nuevos;
• importar y exportar ficheros bibliográficos en los formatos más corrientes 

(BibTeX, Refr/BiblX, MODS, RIS);
• importar directamente los metadatos luego de una búsqueda en la base de 

datos (bibliografía analítica, bases de sumarios o motores de búsqueda cien-
tífica);
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• enlazar las referencias a los documentos (ficheros pdf en el disco duro, o con 
un enlace URL hacia un documento en línea);

• permitir agregar notas y comentarios.

Se debe verificar también el costo de la licencia. Teóricamente es posible cambiar 
de software exportando e importando datos, pero en este proceso podría perderse 
la información.

3. Las herramientas de control
El control documentario consiste, luego de una búsqueda documental  exhaustiva, 
en vigilar la aparición de nueva información y nuevos documentos sobre el tema en 
particular, se debe cuidar la información; gracias a los progresos de internet y a la 
Web, actualmente existen numerosas herramientas para ayudar al usuario a vigilar 
diversas fuentes de información.

a.	 El	flujo	RSS	o	Atom

Los flujos	(o	hilos)	RSS o Atom (los principales normados actualmente) permiten 
estar al corriente de todos los cambios en un sitio Web o en una parte de un sitio Web. 
Estos son los ficheros (XML) producidos por el sitio Web (el sitio de un editor, un 
blog, un sitio de actualidad) que son legibles por diferentes programas instalados en 
una computadora.

Podemos leer (seguir) estos flujos mediante los portales Web personalizados como 
Netvibes, Google Reader o Bloglines o algunos navegadores y gestores de correo, a 
los que uno ajusta una función (“modulo complementario” o “plugin”).

Para acceder a estos flujos, se debe introducir la dirección de Internet (el URL) del 
flujo o suscribirse a este flujo a partir del sitio Web que lo produce (para ello, se debe 
precisar el nombre del software o la aplicación que leerá el flujo).
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Figura 2.1. El interface Mendeleay (software privado pero gratuito)

b. Los sistemas de alerta

Los sistemas de alerta utilizan la técnica de los flujos (ver arriba) o el envío de un 
correo electrónico, a veces ambos. Estos evitan que se repita una búsqueda y permi-
ten sobre todo actualizar  la información, en caso de un nuevo documento.

Figura 2.2. Una pantalla Netvibes con múltiples canales RSS
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Con un motor de búsqueda

Algunos motores de búsqueda generalizada (Google por ejemplo) permiten 
crear una o varias alertas sobre la base de una pregunta (que puede ser compleja). 

Se debe precisar la búsqueda (ver “búsqueda avanzada” del motor de búsqueda), 
la frecuencia de las alertas (inmediata, diaria, semanal) y la dirección del correo al 
cual debe ser enviada la alerta. Esta alerta no está enlazada a una página Web en 
particular como un flujo RSS, pero si al motor de búsqueda.

Con las bases de datos

Las bases de datos, también proponen sistemas de alerta, a veces llamados “Difu-
sión Selectiva de Información” (DSI).

Cuando se efectúa una búsqueda en una base de datos, y se suscribe gratuitamente, 
puede registrar esta búsqueda y pedir al sistema que realice la búsqueda a interva-
los regulares y enviar los resultados a su correo electrónico.

Con los editores

Los editores (de libros o periódicos) también pueden proponer un servicio de aler-
ta, el cual está basado generalmente en la técnica de flujos (ver más arriba). 

Es necesario estar atento a la vigencia y validez sobre las alertas. El operador no 
siempre informa al usuario sobre la finalización del periodo de “observación”.
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Capítulo III  Redactar

Este capítulo trata particularmente de la redacción de un artículo. Los principios 
enunciados son aplicables, sin embargo, a los otros tipos de documentos, como el 
trabajo de fin de estudios, el informe o la tesis12.

1. Comenzar bien

Antes de comenzar con la redacción de un artículo, se deben tomar muchas decisio-
nes. Se debe determinar el tipo de artículo y la lista de los autores. Luego se debe 
elegir la revista a la cual el artículo será ofrecido.

Se deben identificar bien los requisitos para su preparación (cuadros, figuras, foto-
grafía y otros aspectos), ya que toman mucho tiempo.

a. El tipo de artículo

Antes de comenzar la redacción, se debe elegir el tipo de artículo. En una revista 
científica al lado de las reseñas, notas de lectura o anuncios diversos, vamos a en-
contrar tres tipos muy distintos de artículos:

• los artículos de investigación, que presentan resultados originales (a priori o 
a posteriori);

• los artículos de síntesis, que presentan un estado del arte sobre un problema 
o un tema dado;

• las notas de investigación.

El artículo de investigación será:

• un artículo a priori, si es producido a partir de datos de la investigación, sin 
pasar por un informe de investigación. Es el caso más frecuente;

Redactar un artículo es ante todo transmitir una idea nueva, una in-
formación original.   El título, el resumen y la presentación (basada en 
el esquema IMRyD) del artículo deben estar concebidos con un único 
objetivo: comunicar una idea o información.

12  Teniendo en cuenta también las instrucciones específicas para este   tipo de documentos.
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• un artículo a posteriori, si es producido a partir de un informe de investiga-
ción que será en general un informe exhaustivo de la investigación (Dubois, 
2005). 

Los párrafos que siguen describen en detalle la redacción de un artículo de inves-
tigación.

La mayor parte de reglas presentadas son también utilizadas para los artículos de 
síntesis y las notas de investigación. Se consagra un capítulo particular al tema.

b. La lista de autores

La elección de autores de un artículo, debe a veces ser objeto de negociaciones. La 
decisión debe imperativamente ser tomada antes de iniciar el trabajo. Idealmente, la 
lista de autores es tomada del programa o el convenio de investigación.

Day (2008) refiere que para ser considerado como autor se debe haber:
• jugado un rol central en la determinación de la hipótesis;
• contribuido a la obtención, al análisis y a la interpretación de los resultados;
• participado en la redacción de una parte significativa del artículo.

El autor debe haber participado también en la revisión del artículo, de manera sustan-
cial, tanto sobre el fondo como la forma. 

El orden de aparición de los autores también es importante. El primer autor es:
• aquel al cual el trabajo ha sido confiado;
• el que ha realizado la mayor parte del trabajo científico;
• quien ha redactado las diferentes partes del artículo.

Se debe prestar atención al hecho de que por las citas, solo el nombre del primer autor 
aparezca. Igualmente, en las bibliografías, si el número de autores sobrepasa cinco o 
cuatro (según la regla seguida), solo aparece el primero. El primer autor será también 
el único que pueda integrar el artículo en una tesis doctoral. Entonces, aparecer como 
primer autor es muy importante.

Los coautores son indicados en el orden de importancia de su participación. Day 
(2008) propone que para resolver sobre este punto delicado, es mejor aplicar el 
orden alfabético. En principio, el orden jerárquico es excluido pero en la práctica 
ocurre regularmente que, el de superior jerarquía figure en el último lugar. Podemos 
considerar este asunto como una precaución útil para los jóvenes investigadores. 

La inclusión de un nombre en la lista de autores no debe ser confundida con la lista 
de agradecimientos (que vienen antes de la bibliografía). Todas las personas que 
han contribuido a la investigación o a la redacción, pero de manera no sustancial 
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(una colaboración, ayuda estadística, lectura para correcciones, etc.) pueden ser 
agradecidos al final del artículo.

c. La elección de la revista

Contrariamente a un texto literario, un artículo solo puede ser sometido a una revis-
ta. Antes de comenzar la redacción se debe elegir la revista a la cual será sometido.

La elección de la revista, es la elección del público (tipo de lectores), nivel del 
artículo (complejidad del análisis) y del idioma. La elección es también el método 
de validación científica de los artículos. La primera pregunta a plantearse, enton-
ces, es si hay un comité de lectura y una revisión de pares. Es un criterio inevitable, 
que es útil para descartar la elección de algunas revistas sin proceso de validación.

También otros criterios deben guiar la elección de una revista. Por orden de impor-
tancia uno debe preocuparse por:

• La gestión de los derechos:
 - revista que proponga al autor un contrato claro, donde son precisados los 

derechos cedidos;
 - revista de libre acceso o al menos editada por un editor, que autoriza el 

libre acceso de una versión post-print (autor o editor) en un depósito o en 
un repertorio institucional. 

• El reconocimiento internacional:
 - revista que tenga un factor de impacto;
 - revista que es presentada en principales fuentes bibliográficas de la espe-

cialidad.

• La audiencia:
 - revista específica en una especialidad o revista general que cubre diversas 

especializadas;
 - revista que publica en inglés (por la visibilidad internacional) o bilingüe 

francés/inglés (por su accesibilidad en los países francófonos), inglés/espa-
ñol  (para países latinos).

• El tipo de difusión:
 - revista de amplia difusión, con tiraje elevado o bien presentada en Internet;
 - revista que publica con buena frecuencia (más posibilidades de aparecer 

rápidamente);
 - revista que publica rápidamente (de preferencia entre tres y seis meses), 

aclarando que el proceso de revisión de pares es el que toma más tiempo.
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• El tipo de edición:
 - revista que efectúa una puesta en página profesional (no una simple impre-

sión de nuestra puesta en página);
 - revista que no limita demasiado el número de páginas;
 - revista que autoriza el uso del color (de preferencia sin sobrecosto);
 - revista que publica las ilustraciones con calidad suficiente.

El costo será, también, un criterio importante de decisión. Hay revistas comerciales 
que piden cubrir los gastos, cualquiera sea el número de páginas o solamente si el 
artículo excede un número de páginas fijado por el editor. Hay también revistas 
que piden un pago adicional por la impresión de ilustraciones a color. También hay 
revistas de libre acceso que piden cubrir los gastos de la revisión de pares y de la 
edición (el modelo inverso).

Para encontrar la revista más conveniente podemos: consultar las listas de revis-
tas del área, consultar las bibliografías, ver en qué revistas fueron publicados los 
artículos de los colegas o consultar las páginas de las revistas, para verificar los 
diferentes criterios presentados más arriba.

De una especialidad a otra, el procedimiento puede ser diferente. No se debe dudar 
en consultar a los colegas.

Tampoco se debe dudar en innovar y apostar por el libre acceso, inclusive si no es 
un hábito local.

d. Delimitar el tema del artículo

Antes de comenzar el trabajo de redacción, se debe determinar el mensaje sobre el 
cual tratará el artículo, para luego determinar con precisión el tema del artículo, el 
objetivo de este, la novedad que este aporta y la hipótesis a ser demostrada.

e. Las autorizaciones

El respeto a los derechos del autor es ineludible. El  exigirá siempre al autor los 
derechos de todas las ilustraciones (fotografías, cuadros, gráficos, diseños, mapas 
y otros) o si él ha obtenido la autorización para reproducirlos.

Las gestiones para obtener esas autorizaciones son frecuentemente largas (habien-
do derechos difíciles de identificar o de reunir). Estas deben comenzar lo más pron-
to posible para no retrasar el proceso de edición.

Figura 3.1. Una lista de revisiones en el sitio de  Electronic Journal Library

f. Una herramienta

Un artículo debe tener una estructura perfecta. Existen editores13 de “mapas con-
ceptuales” o “mapas heurísticos” que facilitan la redacción para seguir un esquema 
estructurado. Estos mapas pueden ser utilizados colectivamente por varios autores.. 

Pueden  ser  exportados bajo la forma de un texto estructurado (el artículo), de  un 
gráfico o de una página web
 
Pueden ser exportados bajo la forma de un texto estructurado (el artículo), de un 
gráfico o de una página web.

Un artículo solo debe presentar un mensaje. Si hay varios mensa-
jes, se debe escribir varios artículos.
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Figura 3.1. Una lista de revisiones en el sitio de  Electronic Journal Library

f. Una herramienta

Un artículo debe tener una estructura perfecta. Existen editores13 de “mapas con-
ceptuales” o “mapas heurísticos” que facilitan la redacción para seguir un esquema 
estructurado. Estos mapas pueden ser utilizados colectivamente por varios autores.. 

Pueden  ser  exportados bajo la forma de un texto estructurado (el artículo), de  un 
gráfico o de una página web
 
Pueden ser exportados bajo la forma de un texto estructurado (el artículo), de un 
gráfico o de una página web.

13 Existe una serie de softwares libres como Freeplane [http: // freeplane.sourceforge.net/], Freemind, 
XMind, VYM (View Your Mind) o HyperGraph que permite crear estos mapas heurísticos. 
Podemos fácilmente familiarizarnos con esta tecnología en la Web Framindmap.org [http: // www.
framindmap.org].
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Figura 3.2 Ejemplo de mapa conceptual realizado con el software Freeplane

2. La estructura del artículo
Todas las revistas internacionales con comité de lectura (35 000 aproximadamente 
según el Ulrich´s Serial Analysis System), piden a sus autores respetar los estánda-
res de redacción internacional adoptados, basados en cerca de 350 años de práctica 
editorial (el Journal des Savants aparecería por primera vez en 1661).

Para las revistas biomédicas por ejemplo, la Vancouver Group, en 1979 ha elabo-
rado un conjunto de consejos bajo la forma de instrucciones para los autores. Estas 
recomendaciones tomadas en la Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals [http://www.icmje.org/], son seguidas por más de 500 re-
vistas científicas (que se adhieren).

El modelo IMRyD ha sido organizado para permitir a los lectores hacer obser-
vaciones y repetir los experimentos, ha estandarizado el proceso de redacción y 
favorecido la evaluación de la calidad del trabajo de investigación.

Cada artículo está dividido en partes, cada una tiene un rol preciso. El modelo 
IMRyD (IMRaD para los anglófonos) estandariza la construcción de la parte cen-
tral (el cuerpo) del artículo. La sigla IMRyD (IMRaD) representa:

• Introducción;
• Material y métodos;
• Resultados, y
• Discusión.
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El cuerpo del texto esta precedido de una parte preliminar (título, autor (es), resu-
men y palabras claves) y completado por los eventuales agradecimientos, la biblio-
grafía y los anexos.

Un artículo de síntesis bibliográfica sigue otro esquema. Es estructurado, la mayo-
ría de las veces, en tres partes:

• Introducción;
• Literatura;
• Conclusiones

3. La parte preliminar

Cada elemento de la parte preliminar, será tomada, como sugieren 
las bases de datos.   Conviene entonces redactarlas con cuidado por-
que ellas constituirán (primero el título, el resumen y las palabras 
claves) el primer contacto con el lector quien podrá elegir, entre con-
tinuar o detenerse y abandonar el texto.

a. El título

Se debe elegir un título provisional antes de iniciar el trabajo.

La elección del título definitivo surgirá del mismo trabajo, luego de la redacción de 
las conclusiones. El título debe ser corto, claro, sintético, con un eventual subtitulo, 
en lugar de un título demasiado largo. 

De manera general, la tendencia es redactar títulos cada vez más largos, proporcio-
nando cada vez más información.

El título presenta el mensaje principal del artículo y debe contener por lo menos tres 
elementos esenciales:

• el nombre del organismo estudiado;
• el aspecto o el sistema estudiado de manera más precisa para este organismo 

(incluidas las particularidades geográficas);
•  las variables en juego.

El título es informativo o descriptivo. Puede retomar, parte de los resultados si 
estos son significativos. Por ejemplo:

• “El trigo duro, influencia de la temperatura y la humedad”
• “Estudio de los factores que favorecen el desarrollo del trigo duro”
• “Una temperatura elevada favorece el crecimiento del trigo duro”
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El título puede también ser incitativo y estar redactado bajo la forma de una pre-
gunta para atraer al lector. La forma interrogativa queda como una excepción.

A veces también se debe redactar un titulillo, más corto, que será impreso como 
encabezado cada dos páginas.

b. Los autores

El nombre de los autores se completa con su filiación. La filiación es la dirección 
profesional del autor.

La filiación es indicada de manera precisa para permitir al lector tomar contacto 
con los autores, así como para permitir una identificación única de una institución 
en la base de datos (para Gembloux es: “Universite de Liege, Gembloux Agro-Bio 
Tech, unité ou laboratoire, adresse du courrier). Al menos uno de los autores indi-
cará su dirección de correo electrónico.

La consideración de la lista de autores es analizada en el punto 1.b.

c. El resumen

El resumen consta entre 100 y 250 palabras, según las revistas. En todo caso no 
debe superar las 300 palabras.

Es redactado generalmente en dos idiomas, inclusive tres (algunas revistas pueden 
encargarse de la traducción).

El resumen debe responder a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se hace y por qué es importante esta investigación?
• ¿Qué se ha hecho y cómo?
• ¿Qué se ha encontrado?
• ¿Qué significan los resultados?

El resumen toma las cuatro partes del artículo: Introducción, Material y métodos, 
Resultados y Discusión.

Para poner por delante esta estructura, algunos editores imponen a los autores a 
redactar en “resumen estructurado” en el que la división por partes es clara. La 
estructura impuesta es generalmente la siguiente (Nakayama et al., 2005)

• Sujeto o tema
• Objetivos
• Métodos
• Resultados
• Conclusiones
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Figura 3.3. La primera página, con la parte preliminar de un artículo

No puede hacer referencia a un cuadro o una cita. Debe ser comprensible sin nece-
sidad del texto del artículo.

Si no hay conclusiones definitivas, es conveniente señalar en el resumen que los 
resultados están en discusión.

d. Las palabras claves

Las palabras claves, son términos en singular que describen mejor el mensaje y 
el contenido del artículo. Es recomendable tener  entre tres y diez palabras claves 
para un artículo. 
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El procedimiento para determinar esas palabras claves, será el mismo que el utili-
zado a lo largo de la búsqueda documentaria.

Así como el título y el resumen, las palabras claves son a menudo repetidas en las 
bases de datos y los motores de búsqueda. Entonces deben ser escogidos con cui-
dado para aumentar la visibilidad del artículo.

Pueden (o deben según los editores) ser elegidas de una lista o en un tesauro de 
descriptores, citamos por ejemplo el tesauro de la UNESCO, el tesauro Agrovoc de 
la FAO o le MESH de la National Library of Medicine.

4. El cuerpo del texto

El cuerpo del texto de un artículo constituye la sustancia, está com-
puesto exclusivamente de las cuatro partes del modelo IMRyD.

a. Introducción

El rol de la introducción es presentar la pregunta que se plantea y ubicarla en el 
contexto de lo que ya es conocido (revisión de la literatura). La introducción ubica 
el contexto, la naturaleza y la importancia del problema planteado.

El uso del método de los “5W” (Why:¿Por qué?, What:¿Qué?, Who:¿Quién?, 
When:¿Cuándo?, Where:¿Dónde?) sirve para no olvidar cosas importantes.

Entonces, la introducción debe:
• indicar el problema;
• referirse a la literatura publicada;
• presentar la o las hipótesis.

No debe perderse en la literatura sobre el tema. El objetivo de la introducción es 
ayudar al lector, a situarse correctamente en la investigación descrita, y no en toda 
la extensión ni historia del tema (lo que es ante todo el objetivo de una revista 
bibliográfica).

La introducción	permite	justificar	la	elección	de	las	hipótesis	y	del	
procedimiento	científico.

La hipótesis presentada,  que será verificada, tiene un rol central en el proceso de 
investigación. Debe ser expresada claramente y sin ambigüedad (“la elevación de 
la temperatura aumenta la velocidad de germinación del trigo duro”).
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En el último párrafo de la introducción, es posible deslizar algunas palabras cortas 
sobre las conclusiones. El lector podrá apreciar mejor los elementos que siguen, si  
se puede anticipar las conclusiones (Booth, 1975; Day, 2008; Malov, 2001).

b. Material y métodos

En esta parte, se debe describir en orden aquello que fue realizado en el curso de la 
experimentación. Explicar claramente aquello que ha sido hecho y cómo, omitien-
do los detalles superfluos.

El  objetivo es permitir a otro investigador reproducir los resultados 
obtenidos y  utilizar el mismo método en otra experimentación.

La descripción del protocolo experimental (Dagnelle, 2003) debe contener:
• las condiciones en que se realizó el experimento o la investigación;
• los factores cuya influencia fueron estudiados;
• los individuos que han sido observados (población y muestras);
• la organización de la experiencia (duración, tratamientos, número de observa-

ciones, de muestras, de repeticiones entre otras);
• las observaciones que han sido realizadas y las modalidades de recojo de esas 

observaciones;
• la incertidumbre relativa y la precisión de los instrumentos.

Se debe justificar bien la elección del método (inclusive los métodos estadísticos) 
o de un tipo de material existiendo otras alternativas razonables (O´Connor, 1991).

No se debe reescribir todos los detalles de un protocolo ya descrito en la literatura. 
Son suficientes la simple cita y una breve descripción – en pocas palabras – con una 
mención a una referencia. 

Si el protocolo ha sido adaptado, se debe precisar y describir las diferencias (Ma-
lov, 2001).

c. Resultados
En esta parte:

• los datos no son discutidos, ni interpretados, ni comentados;
• no hay referencias bibliográficas;
• los resultados son preferentemente presentados bajo forma de cuadros o fi-

guras.

Para un manuscrito de seis páginas,no se debe utilizar más de cuatro ilustraciones 
(Crouzet, sd).
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Figure 3.4. Una presentación de resultados (moh, 2011).

Los cuadros y figuras (gráficos, mapas, diseños o fotografías) se usan para ilustrar 
el texto. Es preferible una figura a un cuadro, salvo si ese cuadro aporta informa-
ción suplementaria. Sí o sí, se debe evitar la información redundante (texto, cuadro 
y figura).

Antes de emprender la lectura completa de un artículo, general-
mente el lector primero leerá el título y el resumen, consultará 
los	 cuadros	 y	 las	 figuras.	 	 Su	 elección	 es	 entonces	 esencial.	 	 	 Es-
tos deben ser legibles, independientemente del texto (Malov, 2001).

A lo largo de la redacción final, no debe haber muchas ni muy pocas ilustraciones. 
Debe ser posible tomar conocimiento correcto del contenido, tan solo con la lectura 
de los cuadros y figuras.
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A menos que la información tenga un interés particular, no se debe describir aque-
llo que no ha funcionado, ni los resultados no significativos y sin interés (Malov, 
2001).

En el texto, se deben describir los resultados presentados en los cuadros y figuras, 
pero no repetir los datos que podemos leer en ellos. Se debe llamar la atención del 
lector sobre aquello que debe mirar en particular.

d. Discusión y conclusiones

En esta parte el autor tiene mayor libertad. Esta no debe ser muy larga, pero debe 
contener todos los argumentos de la demostración.

No se deben resumir los resultados, pero sí hacer referencia y explicar porque los 
nuevos resultados mejoran el conocimiento científico (Malov, 2001).

Si la introducción contiene la pregunta, es en la Discusión y Conclu-
siones donde se debe encontrar la respuesta.

La discusión:
• mínimamente se debe hacer una relación de los resultados y la hipótesis de 

inicio y si ella fue rechazada, explicar el por qué;
• también debe explicar los resultados u observaciones no alcanzados.
• debe hacer el enlace con las investigaciones precedentes;
• debe ser crítica, presentar las limitaciones de la investigación realizada (sin 

denigrar el trabajo realizado).

“Can my hypothesis be refuted? Can my results have another explanation?” (Boo-
th, 1975). No se debe por esto, eliminar ninguna pista y avistar todas las plausibles 
hipótesis y hacer la prueba de creatividad.
Si la discusión es corta, esta puede ser presentada en las conclusiones.

La conclusión es esencial, será posiblemente citada en numerosos 
artículos y obras, por consiguiente, su redacción debe ser realiza-
da con el mayor cuidado.

La información presentada en el resumen, la introducción y la discusión pueden 
inclusive ser parafraseadas en esta parte. Sin embargo, no debe tratarse de un resu-
men, sino más bien de un summary.

Los resultados que no son significativos estadísticamente, pueden también, ser dis-
cutidos si es que estos pueden sugerir algún aporte interesante. Estos no pueden ser 
en ningún caso, la base de la discusión ni servir de prueba.
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No debería haber repeticiones entre la parte de resultados y la parte de discusión. 
Algunas revistas, para los artículos cortos, hacen un solo capítulo de estas dos 
partes.

e. La nota de investigación

Un caso particular del artículo de investigación es la nota de investigación. La 
elección de publicar una nota de investigación puede ser justificada por:

• falta de resultados para redactar un artículo de investigación;
• trabajos para los cuales el método no es nuevo, pero por los cuales se hace un 

aporte en relación a una variedad o una región.

En un entorno competitivo, una nota de investigación puede ser también preliminar 
a un artículo completo de investigación.

Es una comunicación corta que no sobrepasa de dos o tres páginas (ilustraciones 
y bibliografía incluidas), es decir un máximo de aproximadamente 2 500 palabras.

El esquema sigue el modelo IMRyD como para un artículo de investigación pero 
con dos a tres ilustraciones (cuadros o figuras) como máximo.

La evaluación es idéntica a la de un artículo de investigación (con comité de lectura 
o revisión).

5.	 El	artículo	de	síntesis	bibliográfica

a. Principio

El objetivo de un artículo de síntesis es puntualizar el estado de los conocimientos 
científicos en una especialidad muy precisa. Hace un inventario de los conocimien-
tos y releva las orientaciones particulares tomadas en esta especialidad. El tema o 
sujeto debe estar bien definido desde el principio.

El artículo de síntesis no se basa en una experimentación sin embargo 
debe ser original. Debe proponer análisis y el punto de vista del autor. 
No puede repetir una síntesis ya realizada por otro autor pero puede re-
ferenciarlo.

El artículo de síntesis es frecuentemente más largo que un artículo de investigación 
y su lista bibliográfica es igualmente más larga14.

14  Sin embargo,   BASE   impone un límite de 50 referencias bibliográficas para estimular a los 
autores a mantener un enfoque sintético.
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El título corresponde con exactitud al tema/especialidad estudiado y los objetivos 
del artículo son descritos en el resumen y la introducción.
 
En el caso de una tesis (el primer capítulo), sitúa la investigación en lo que ya es 
conocido sobre el tema o sujeto. Esta síntesis no necesariamente debe ser exhaus-
tiva. Debe demostrar claramente el interés del trabajo.
 
Con un artículo de síntesis bibliogáfica, un doctorante demuestra su pericia sobre 
el tema o sujeto.

b. Estructura

El esquema no sigue el modelo IMRyD, que es poco adaptado a este género de 
artículo. Generalmente sigue el modelo ILPIA (Introducción, Literatura, Problema, 
Implicancia, Futuro) que se adecua  mejor. 

Es necesario que tenga por lo menos tres secciones:

• Una “Introducción” que precise bien el tema o sujeto, los límites y el alcance 
de la investigación. Esta introducción presenta también la elección de la es-
tructuración de la parte “Literatura” y la metodología utilizada para la inves-
tigación documental (palabras clave, bases de datos y fuentes particulares);

• El cuerpo del artículo, a menudo llamado “Literatura”, que propone una dis-
cusión sobre las diferentes fuentes tomadas. En esta parte las informaciones 
se clasifican en relación a su evolución en el tiempo, siguiendo los puntos de 
vista y escuelas en función de los diferentes aspectos del tema o sujeto;

• “Conclusiones” (o “implicaciones” y “porvenir”) que resumen las principa-
les aportaciones de la literatura que identifique los ámbitos de controversias y 
las preguntas que todavía esperan respuestas.

c. Procedimiento

El artículo de síntesis se sustenta ante todo en una buena investigación documen-
taria. Las fuentes deben ser seleccionadas a partir de una crítica atenta. Un artículo 
de síntesis es un estudio crítico de fuentes válidas e imparciales. 

Se debe efectuar una búsqueda documental exhaustiva, obtener y leer los docu-
mentos originales, comprenderlos y analizarlos bien, clasificar y organizar la in-
formación. 

El aporte del autor debe ser claramente identificable.

Las ilustraciones (figuras y cuadros) no son indispensables pero pueden ser utiliza-
das si completan el discurso.
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Las citas son cortas (algunas líneas, límite impuesto por la legislación sobre el de-
recho de autor) y siempre de primera mano. Las citas de segunda mano son usadas 
con precaución y no son registradas  en la bibliografía. Estas son puestas en notas 
al pie de página.

Un artículo de síntesis no es una secuencia de citaciones, es un análisis crítico. 
Entonces se debe evitar comenzar todas las frases con un nombre de autor.

El artículo es redactado teniendo en cuenta todas las reglas de redacción de un 
artículo científico. Será evaluado por el comité de lectura como un artículo de in-
vestigación.

6. Redacción
Antes de abordar la redacción propiamente dicha, se debe tener en mente el men-
saje principal y la estructura del artículo, redactar los subtítulos de las partes en po-
cas frases, los contenidos que allí serán abordados, elegir en torno a los resultados 
los gráficos y cuadros que serán utilizados.

Solo se debe presentar una idea por párrafo. En los textos en inglés, la idea maestra 
se encuentra en la primera frase del párrafo. Eso hace que el texto sea más fácil de 
leer y evita desarrollos a veces inútiles.

Escribir una comunicación científica, es también un estado de ánimo. Se debe po-
ner uno en el lugar del lector, el resto deberá correr automáticamente. La redacción 
queda sin embargo como un largo camino que será desarrollado etapa por etapa, 
progresivamente para cada parte.

Se trata de encontrar el tono justo y de hacer prueba de rigor. En cuestión de estilo, 
se debe poner cuidado en la legibilidad y la claridad del texto (Labasse, 2001). La 
precisión también es esencial.

a. La legibilidad

La legibilidad está asegurada por una elección juiciosa del vocabu-
lario, utilizando el léxico del público objetivo, y por una sintaxis que 
no exija al lector esfuerzos de memoria inútiles. 

Las frases cortas, de estructura simple, son de lejos preferibles a las largas demos-
traciones. No se trata de escribir una novela (Ricordeau, 2001).

Sin embargo, con la finalidad de evitar problemas de ritmo, más vale no colocar 
consecutivamente demasiadas frases cortas del tipo “sujeto, verbo, complemento”.
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Para que el texto sea legible,el vocabulario debe estar adaptado al lector.

La legibilidad de una frase aumenta si:

• diminuye el número de palabras;
• la longitud de estas palabras también disminuye

b. La claridad

La claridad permite una mejor comprensión del texto, el texto debe ser 
coherente y sin ambigüedad.

Cuando se escribe: “la temperatura ha bajado: la reacción se ha frenado”, esta frase 
es ambigua. ¿Cuál es la causa?, ¿cuál es el efecto?. Se debe remplazar los “:” por 
“entonces”, “pero”, “mas”?

El lector debe lograr hacer una representación de lo que está escrito. Las descrip-
ciones y el vocabulario deben ser precisos y hacer referencia a los conocimientos 
y a la experiencia del lector.

c. La precisión

La precisión no da lugar alguno a la aproximación o a la duda.

Para evitar las imprecisiones, se debe desterrar el vocabulario de adverbios “algu-
nos”, “ciertos”, “varios” o “muchos” que son materia de subjetividad. Necesaria-
mente se debe usar un número e indicar una cantidad precisa.

Por el contrario se debe evitar entrar en descripciones demasiado precisas, que no 
aporten a la demostración o a la comprensión.

d. El estilo

Un párrafo solo desarrolla una idea. Para mejorar la lectura del texto, la primera 
frase del párrafo puede resumirlo y la última anunciar el párrafo siguiente.

En la construcción de frases, se debe utilizar los verbos “ser”, “haber” y “hacer”, 
con mesura. Estos pueden ser reemplazados por los verbos más precisos. Igual-
mente, los verbos “poder” y “permitir” seguidos de un infinitivo son preferibles 
que el propio verbo conjugado.
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Las conjunciones “y”, “quien” y “que” pueden frecuentemente ser reemplazados 
por un punto para redactar dos frases más concisas. Las frases cortas hacen que la 
lectura sea más cómoda.

Imperativamente se debe evitar el uso de frases que no contribuyen a la compren-
sión. No se debe dudar en recortar (o en suprimir completamente) algunas frases o 
partes de frases.

Por ejemplo se puede suprimir, “en vista que…” simplemente por “por…”.

El título de un cuadro de resultados no debe comenzar por “Resultados de…”.

En resumen, no utilizar más las palabras de las necesarias (Malov, 2001).

Los tiempos

Los datos admitidos comúnmente (la parte bibliográfica por ejemplo) son escritos 
en presente.

La descripción de la experimentación es hecha en pasado (pasado compuesto en 
francés, pretérito en inglés, pretérito perfecto compuesto en español).

Las personas

Los verbos son conjugados de preferencia en el sentido pasivo, con la finalidad de 
evitar el uso de la primera persona (yo o nosotros) en la frase.

Conviene entonces reemplazar, por ejemplo, “nosotros hemos medido el largo de 
las hojas cada 24 horas” por “el largo de las hojas ha sido medido cada 24 horas”.

La regla de evitar el uso de la primera persona, “que da una connotación subjetiva 
contraria a los principios mismos del método experimental” (Reding, 2006), es una 
regla inmutable  respetada, en principio, por todos.

Sin embargo, algunas revistas toleran el uso de la primera persona en la descripción 
de lo que ha realizado el autor, pero esta no es la regla general.

e. La ortografía

No obstante que las competencias	ortográficas deben adquirirse desde la forma-
ción básica, este objetivo no siempre es alcanzado. Se debe prestar especial aten-
ción a proveer un texto sin faltas ortográficas y gramaticales, con el riesgo de que 
el artículo sea rechazado de entrada sin un mayor análisis.
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De otro lado, la mayoría de editores adoptan ahora la nueva ortografía. La nueva 
ortografía corrige algunas anomalías de la ortografía francesa (acentos circunfle-
jos, nombres compuestos, números, ver: http://www. Orthographe-recommandee.
info/). Se debe entonces estar atento.

En el caso del idioma español se debe estar al tanto de las modificaciones de la 
RAE. Se trata de hacer una publicación científica destinada a ser evaluada y cri-
ticada. A pesar de las herramientas de ayuda en la redacción, que proponen los 
software modernos para procesamiento de textos, se debe siempre trabajar con un 
diccionario y una buena gramática para controlar el sentido y la ortografía de las 
palabras. 

Contrariamente a los correctores ortográficos, los correctores gramaticales son 
poco confiables. Inclusive, si estos toman en cuenta el contexto de las palabras, 
estos no llegan a analizar las frases, aun simples15.

f.  La relectura

Es útil someter un ante proyecto del texto a un colega o a un conocido. El riesgo de 
estar pegado mucho tiempo al mismo texto, es que no se detectan más falencias (lo 
mismo ocurre con las faltas ortográficas, gramaticales o de tipeo). 

Se debe dejar pasar un cierto tiempo antes de releer el texto.

La lectura en voz alta, mejora la calidad del trabajo de relectura. Se debe por ejem-
plo, remarcar las frases que se deben releer dos veces (problema de legibilidad) y 
reescribirlas.

Los errores más frecuentes son las dobles negaciones o los efectos de dos variables 
diferentes sobre dos sujetos diferentes.

Para identificar faltas de ortografía, de gramática o de tipeo, la lectura en sentido 
inverso (comenzar la lectura por la última frase y retornar hacia el comienzo del 
texto) es una técnica eficaz, que permite hacer parcialmente abstracción del sentido 
de las frases.

Luego de una última lectura, es necesario plantearse las mismas preguntas que las 
que serían planteadas por los lectores que deben evaluar el trabajo.

15 Otras funciones de procesamiento de texto también se deben usar con precaución (división 
automática, la mayúscula automática después de un punto ...).
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7.  Las ilustraciones
Los cuadros y figuras (gráficos, diseños, fotografías o mapas) son usados para 
respaldar la demostración.

Las   ilustraciones presentan todos los datos y deben ser 
comprensibles sin necesidad del texto.

Por consiguiente, se debe redactar leyendas explicitas y si es necesario agregar 
remarcas (flechas, anotaciones, etc.) necesarias para la comprensión.

Para los cuadros, el título va encima y para las figuras debajo. Siempre terminan 
en un punto.

Para las revistas bilingües, el título y las leyendas deben ser traducidos en los dos 
idiomas.

Los cuadros y figuras son presentados en páginas separadas (y en archivos separa-
dos)16. Estos son frecuentemente trabajados por el editor, tanto por razones estéti-
cas como para mejorar la legibilidad.

a. Los cuadros

El orden de las columnas en el cuadro, debe ser el mismo que se usa en la demos-
tración y las conclusiones, tienen que verse claramente.

Los datos a comparar deben ser contiguos y de preferencia presentados en colum-
nas.

Las unidades deben ser elegidas correctamente, con la finalidad de evitar los expo-
nentes (por ejemplo por unidad de masa, es mejor usar “5,1 kg” que “51 x 102 g”).

Las unidades deben también ser claramente indicadas y de preferencia idénticas 
para facilitar la comparación. Los títulos de las columnas deben ser concisos para 
ganar espacio.

Por otro lado, para que los cuadros sean más legibles, es mejor, no presentar todos 
los resultados (repeticiones) pero si un promedio o una medida de la variabilidad.

Los cuadros son frecuentemente recompuestos por el editor, se debe tener cuidado 
de proveer cuadros limpios, sin funciones complejas (macro, fórmulas, etc.).
16  Si se incluyen en el texto, hay   grandes   riesgos de que hayan sido modificados por el software de 

procesamiento de textos y qué sean inutilizables o de una calidad insuficiente
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Figura 3.5. Ejemplo de tabla (Jamar, 2010)

b.	 Los	gráficos

Los histogramas son utilizados para representar las variables discretas, mientras 
que las curvas son usadas para representar las variaciones de una o varias variables. 
Ambas pueden ser utilizadas para comparar las variables.

Generalmente, las variables independientes son representadas en las abscisas (eje 
horizontal o eje de las “x”) y la variable dependiente en las ordenadas (eje vertical 
o eje de las “y”). 

Para los histogramas y los gráficos, se debe prestar atención a, O´Connor, 1991:

• tener cuenta las escalas: como se trata de una representación gráfica, si dos 
gráficos tienen escalas diferentes, la representación gráfica (el tamaño) lo será 
también;

• al elegir los caracteres: sobre el eje de las abscisas y ordenadas, en el gráfico 
y en las leyendas, se deben utilizar los mismos caracteres, de preferencia del 
mismo tamaño, en minúsculas y sin negritas ni itálico;

• no se deben representar muchos valores para las abscisas y las ordenadas, 
para no dificultar la lectura;

• no se debe olvidar expresar las unidades utilizadas sobre los dos ejes;
• utilizar gráficos en blanco y negro (menos costoso para el editor, puesto que 

el color es a veces inútil y no aporta ninguna nueva información) y utilizar 
representaciones (líneas, superficies, etc.) y símbolos contrastados (redondos, 
triángulos, cuadrados, blancos o negros).
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Figura 3.6. Ejemplo de gráficos (Goffin, 2010)

c. Los diseños y fotografías

El diseño y la fotografía – con impresión argéntica o en diapositiva- pueden ser 
provistas en formato original. Serán digitalizados con material profesional.

También pueden ser provistos bajo forma numérica. La imagen debe ser de muy 
buena calidad17. En una pantalla, para que la vista tenga una apariencia de conti-
nuidad, la densidad de la imagen debe ser como mínimo de 72 píxeles por pulgada 
(ppi). Para tener una impresión de calidad debe ser como mínimo de 300 puntos 
por pulgada (dpi). Las ilustraciones provenientes de Internet tienen una resolución 
insuficiente para ser impresas (salvo si se reduce el tamaño aumenta el número de 
puntos por pulgada).

Si convertimos estos datos en centímetros para tener una resolución suficiente, se 
debe contar un mínimo de 120 puntos por centímetro para una imagen a imprimir 
sobre un tamaño de página A4 (18 cm contando los márgenes), se debe contar un 
mínimo de 2 160 puntos de ancho.

17  La resolución de una imagen se calcula por la concentración de puntos o píxeles por pulgada (una 
pulgada equivale a 25,4 mm): si se trata de una imagen impresa, hablaremos de puntos por pulgada 
(dpi   por puntos per inch); si se trata de una imagen sobre pantalla, hablaremos de píxeles por 
pulgada (ppi para píxeles per inch)
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En una PC encontramos esta información en las propiedades de la imagen (ejem-
plo: “ancho: 762 píxeles, altura: 419 píxeles” o “762 x 416”).

Los aparatos fotográficos que encontramos actualmente en el mercado proveen 
imágenes de calidad suficiente (por ejemplo, un aparato numérico con un captador 
de 4 Mpixeles permite obtener imágenes de 2453 x 1839 píxeles), que pueden 
ajustarse a una buena resolución.

Cuando las fotografías presentan a personas, se debe tener cuidado que todas las 
personas identificables en la toma, hayan manifestado su acuerdo para la publica-
ción, sin el cual pueden demandar al autor (o al editor).

d. Los mapas

El objetivo de un mapa es transmitir un mensaje, entonces se debe determinar bien 
el mensaje (O´Connor, 1991).

Los mapas muestran – en grandes o pequeñas representaciones del espacio- una 
gran variedad de datos cuantitativos o cualitativos.

Una vez más, según la cantidad de información a transmitir, el color no es indis-
pensable, si el mapa es representado en blanco y negro, los contrastes deben ser 
particularmente nítidos.
 
La simple transformación de un mapa de color a negro y blanco, no es la mejor 
solución, porque los niveles de gris no serán siempre bien contrastados. Se deben 
hacer los arreglos necesarios.
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Figura 3.7. Ejemplo de mapa (Vermeulen et al., 2011).
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8. Algunas reglas de redacción
Las reglas de redacción son necesarias para uniformizar la presentación de la re-
vista.

Ellas están explicitas en las guías para los autores.

a. Los nombres y organismos

Todo organismo viviente, en su primera mención en el texto o el resumen, es cita-
do por su nombre científico completo, seguido del patrocinio.

En la segunda cita del texto, el patrocinio es omitido y el género es abreviado.

Para los compuestos químicos:

• las reglas internacionales en materia de nomenclatura se siguen las emitidas 
por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry [http://
www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/]);

• cuando el nombre	científico de algunos compuestos es muy largo, los autores 
pueden agregar en la primera mención el nombre común del compuesto, su 
número de registro CAS (Chemical Abstracts Service).

Para los compuestos bioquímicos:

• se siguen, generalmente, las recomendaciones de la IUBMB (International 
Union of Biochemistry and Molecular Biology [http://www.chem.qmul.ac.uk/
iubmb/]), a veces en acuerdo con la UPAC;

• los nombres comerciales y las marcas depositadas, que serían utilizadas com-
plementariamente son señaladas por un ®  y es acompañado, de la identifica-
ción del fabricante.

b. Las mayúsculas
Hay algunas reglas de base para utilizar las letras mayúsculas, pero estas difieren 
a veces de un idioma a otro (“le Parlement belge” mientras “the British Parle-
ment”).

Las siglas se escriben siempre en letras mayúsculas (sin punto). Los lugares geo-
gráficos o los organismos únicos (nombres de instituciones) igualmente. Se deben 
utilizar las letras mayúsculas sistemáticamente en los nombres propios o nombres 
de marcas.
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c. Las abreviaciones

Una abreviación que:

• se compone solo de las primeras letras de una palabra termina con un punto 
(ejemplo: referencia = ref.);

• termina en la última letra de la palabra no lleva punto final (ejemplo: bulevar 
= br).

La abreviación de grupos de palabras no lleva punto final (ejemplo: “lo que se 
debía demostrar” = LQQD o lqqd). Sin embargo hay excepciones consagradas por 
el uso (Perrousseaux, 2000).

d. La puntuación

Las frases terminan en un punto final, un punto de exclamación, un punto de inte-
rrogación o en puntos suspensivos.

El punto	final	se coloca antes o luego de las comillas, cerrando según el contexto. 
No los dos al mismo tiempo.

La coma separa las partes de una proposición o de una frase, para que ellas no sean 
unidas por las conjunciones y, o, ni. La coma separa también las enumeraciones. 
No se colocan las comas delante de los paréntesis, un paréntesis o un corchete, si 
una coma es necesaria, se registra después.

El punto y coma separa diferentes proposiciones de la misma naturaleza.

Los dos puntos introducen una explicación, una cita, un discurso, una numeración.

Los puntos suspensivos son siempre en número de tres, pero es mejor utilizar 
“etc”.

Los paréntesis intercalan una precisión en la frase. Los corchetes indican una pre-
cisión al interior de un paréntesis o de un corte en una cita. El texto entre paréntesis 
o entre corchetes debe ser corto, para no romper el ritmo de la lectura.

El manejo de los espacios antes y después de los signos de puntuación es preciso 
(Perrousseaux, 2000). En francés, solo los signos simples (comas y puntos) no 
están precedidos de un espacio. Todos los signos de puntuación son seguidos por 
un espacio.

En inglés y en español, no existe espacio antes de los signos de puntuación. 
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No se debe cortar el espacio que precede a los signos de puntuación. Esta observa-
ción  es muy respetada por los profesionales de la edición de textos, evita que un 
signo de puntuación o una unidad no se encuentre solo en el comienzo de una línea. 
En el tratamiento de los textos, puede ser simulado por “el espacio insecable”. 

No existe espacio al interior de las paréntesis y de los corchetes, pero si un espacio 
al exterior, uno antes y uno después.

e. La negrita y el itálico

La negrita (letra gruesa) es utilizada en los títulos o para resaltar una palabra. Para 
que la importancia de la palabra sea visible en el texto, su uso debe ser limitado.

El itálico se usa para las citas en el texto, para las palabras en idioma extranjero 
no traducidas, para los nombres de marcas y de productos (de bases de datos por 
ejemplo) y para los títulos de periódicos y de libros.

El subrayado es solamente usado para los enlaces hipertextos. Como reduce la 
legibilidad, no debe usarse en otro lugar.

f.  Las enumeraciones 

Las enumeraciones son precedidas por dos puntos.

Las enumeraciones de primer rango son introducidas por un guion18 (“-“) o una 
viñeta (un punto grueso, como en este manual) y terminan en un punto y coma, 
salvo la última que si termina en un punto final (para las enumeraciones cortas, se 
puede obviar la puntuación).

Las enumeraciones de segundo rango son precedidas por un guion espaciado y 
terminan en una coma.

g.  Los títulos y los subtítulos

Los títulos y subtítulos (o inter títulos) permiten el fraccionamiento del texto y 
mejoran su comprensión.

No se coloca nunca ni punto, ni coma o punto y coma al final de un título.

18  No debe confundirse con el guion. El guión es más largo y más delgado que el guion utilizado en 
nombres compuestos
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h.  Los números

Los números del uno al nueve son escritos con todas sus letras, salvo:

• cuando se trata de cantidades seguidas de una unidad de medida;
• cuando los números del uno al nueve y de números superiores al nueve se 

encuentran en la misma frase y designan unidades de la misma naturaleza.

Al comienzo de una frase, un número cualquiera, es siempre deletreado.

Los años se  indican en cuatro cifras (sin espacio).

En francés, es necesario un espacio (fino si es posible) entre los millares (salvo 
para las fechas). En ingles, se utiliza la coma. En Perú, de acuerdo al Sistema Inter-
nacional de Medidas (ley N°23560), los datos numéricos no deben llevar más cifras 
significativas que la precisión de las medidas lo requiera. De manera general, hay 
que adecuarse a las reglas de la norma ISO 31 (ISO, 1993).

i.  Las fórmulas matemáticas

Para componer las fórmulas matemáticas, es preferible usar un editor de ecuacio-
nes (incluido en los diferentes software de procesamiento de texto). Estos software 
producen imágenes, que pueden ubicarse en el texto.

Las convenciones más utilizadas sugieren:

• utilizar el alfabeto latino;
• escribir en itálicas las letras minúsculas que corresponden a variables, las 

palabras desconocidas y los índices (excepto las letras griegas -minúsculas o 
mayúsculas- que nunca se escriben en itálica);

• escribir en letras normales los nombres de las funciones usuales (sen, cos, ln, 
log, etc.);

• escribir en mayúsculas gruesas (ejemplo: A) los conjuntos de números.

Para ser identificadas fácilmente en el texto, las ecuaciones deben ser enumeradas.

j.  Las unidades de medida

Las normas ISO 31, “medidas y unidades” e ISO 1000 “Unidades SI y recomen-
daciones para el empleo de los múltiplos y otras unidades” (ISO, 1993), deben ser 
respetadas en lo que concierne a los parámetros físicos, ecuaciones,  dimensiones 
y símbolos de las medidas y unidades.

Las abreviaciones de estas unidades pueden ser usadas sin más definición.
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En el texto, las unidades figuran con todas sus letras, salvo si están precedidas de 
un número, caso en el que se debe utilizar la abreviación internacional (min, d, g, 
m, J, etc.).

En la expresión de las dimensiones de una medida, el exponente negativo será usa-
do de preferencia, en lugar de la barra de fracción (m*s-2 y no m/s2).

9. Someter el artículo
Cuando el artículo está listo y representa al máximo las expectativas de los autores, 
se somete al editor o a al jefe de redacción de una revista.

a. Transmitir el manuscrito

Puede ser sometido:

• de manera clásica, en sobre, con uno o tres ejemplares (en general a doble 
espacio) acompañado de una carta y de una copia en soporte informático;

• de manera exclusivamente electrónica (por correo electrónico o vía un sitio 
Web). Este procedimiento, ampliamente generalizado, prevé de otro lado el 
envió automático de una constancia de recepción a todos los autores.

Todos los editores piden que un autor sea designado como el autor corresponsal. 
Es él quien transmite el manuscrito y que tendrá correspondencia con el editor.

El autor corresponsal no debe ser necesariamente el primer autor. A veces, por 
razones prácticas, el autor corresponsal es el autor que está más próximo al editor, 
geográficamente, o es el más fácil de localizar

b. La recepción del artículo

La constancia de recepción

Sin importar la decisión que será tomada respecto al artículo, el editor siempre 
enviará una constancia de recepción.

Este procedimiento permite al autor estar seguro de que su artículo llegó bien al 
destino y permite al editor informar a los coautores, si los hay, que un artículo fue 
presentado en su nombre.

Si un coautor ignora que su nombre ha sido asociado a este artículo, es en el mo-
mento de la presentación que él debe manifestarse, si no está de acuerdo.
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Figura 3.8. Pantalla para la presentación electrónica de un artículo

El rechazo a priori

Antes de ser sometido al comité de redacción y al comité de lectura, el artículo 
será previa y atentamente examinado para ver si puede ser sometido. Esta etapa es 
esencial, permite al autor y al comité de redacción no perder tiempo si el artículo 
no corresponde, a priori, a la revista.

Una o varias personas que efectúan esta primera lectura evaluarán la originalidad 
del manuscrito, así mismo la forma y el fondo de este.

Los principales motivos de rechazo a priori conciernen al campo de la revista, la 
originalidad, el respeto a la guía de los autores (número de páginas, traducciones, 
formatos de ilustraciones, etc.), la bibliografía (actualidad, tipo de documentos, 
calidad), la forma del texto IMRyD (sintaxis, ortografía) y la calidad científica (hi-
pótesis, plan experimental, resultados, análisis, discusión y conclusiones).

A continuación se describe los diferentes puntos de observación. También, puede 
servir de ayuda al autor para evaluar su manuscrito antes de someterlo.
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Originalidad

El artículo será rechazado si fue publicado antes, o si uno de sus autores publicó 
antes un artículo similar. Evidentemente esta fuera de cuestión publicar dos veces 
el mismo artículo o de someter el mismo artículo a dos revistas diferentes.

Es necesario que haya diferencias significativas, que aparezcan avances serios para 
que un artículo sea considerado como original.

El artículo será rechazado si ya existen uno o varios artículos parecidos, o si el 
artículo sometido no aporta nada nuevo.

Respeto de la orientación de los autores

El artículo será rechazado si el tema de la investigación no es temática de la revista, 
y globalmente si no respeta la orientación de los autores:

• artículo demasiado largo;
• ausencia de traducción del título, del resumen, de las palabras claves y de los 

títulos y leyendas de las ilustraciones;
• ilustraciones, cuadros y figuras no señaladas en el texto;
• ilustraciones que no son útiles (formato, precisión, calidad);
• unidades de medida que no respetan las normas (ISO 31 e ISO 1000).

Forma del texto

El artículo será rechazado si el texto contiene demasiadas faltas de ortografía y no 
es fácilmente legible (vocabulario utilizado, sintaxis).

En general, si algunas frases deben ser leídas varias veces, es signo de que la pre-
sentación (formulación) del texto no es clara, que hay ambigüedades, que el texto 
carece de precisión (uso abusivo de “algunos”, “ciertos”, “varios” o “demasiado”).

Frases demasiado largas, párrafos demasiado largos y que presentan demasiadas 
ideas a la vez, son motivos frecuentes de rechazo a priori.

Parte inicial

Cada parte es revisada comenzando por la parte inicial:

• el título del artículo debe corresponder a su contenido;
• las filiaciones de cada autor deben estar completas. El autor corresponsal debe 

estar identificado claramente;
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• el resumen debe presentar la justificación de la investigación, explicar lo que 
se ha hecho y cómo, describir aquello que se ha encontrado, el significado de 
los resultados debe ser explicado;

• las palabras claves deben representar correctamente el contenido del artículo.

Introducción

En la introducción, el contexto e importancia del problema planteado, debe ser des-
crito. El estado de la literatura sobre el tema de la investigación debe ser completo 
y reciente.

Aquí se presentan las hipótesis de la investigación.

Material y métodos

Para la parte “material y métodos”, el articulo será rechazado si la descripción no 
permite a otro investigador reproducir los resultados obtenidos y/o utilizar el mis-
mo método en otra experimentación.

Será rechazado igualmente si la investigación descrita se basa sobre una experi-
mentación demasiado pobre (población, muestras, tratamiento, duración, número 
de observaciones, repeticiones, margen de error, etc.) si no hay herramientas esta-
dísticas, o si su uso es insuficiente y/o inadecuado. Esta es una causa de rechazo 
muy frecuente.

Resultados

En esta primera evaluación, el lector verificará si hay redundancia entre las ilustra-
ciones (cuadros y/o figuras) y el texto o si hay redundancia entre las ilustraciones.

Si algunos cuadros o figuras son inútiles o deben ser sintetizados o reagrupados, 
será una debilidad señalada.

También será el caso si los cuadros contienen errores, si son poco legibles, si las 
figuras carecen de precisión, si las leyendas de las ilustraciones están incompletas 
o ausentes, si las ilustraciones no son comprensibles sin el texto.

Los resultados no deben ser discutidos en esta parte.

Discusiones y conclusiones

La hipótesis inicial debe ser negada o confirmada. Es necesario que los resultados 
permitan aceptar o rechazar la hipótesis presentada en la introducción.
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En esta parte, también, se debe presentar los enlaces con otras investigaciones so-
bre el mismo tema, los límites de la investigación realizada (sin exceso) y un aná-
lisis suficiente de los resultados.

Citas y bibliografía

La bibliografía será una de las primeras cosas en ser analizada. La bibliografía 
debe ser reciente y no demasiada amplia. Las referencias deben estar completas y 
sin error.

En el texto deben hacerce citas bibliográficas. Estas citas tienen que estar confor-
mes a la guía de los autores. Todos los documentos citados en el texto debe corres-
ponder a una referencia en la bibliografía e inversamente.

c. El comité de lectura

Recibido el artículo, este será sometido al comité de lectura.

El comité de redacción19 selecciona dos o tres lectores externos que constituyen el 
comité de lectura. Estos “pares” (en inglés, “peer reviewing”) leerán y evaluarán 
el artículo.

La selección de los artículos es anónima y despiadada. La lectura se efectúa en 
doble anonimato. El lector no sabe quién es el autor del artículo y el autor no sabe 
quién es el lector20.

Los lectores o revisores

Las revistas constituyen progresivamente su comité de lectura, su plana de poten-
ciales lectores.

Para las revistas generales, estos comités están compuestos de muchas decenas de 
lectores. Para las revistas especializadas, frecuentemente se convoca a los mismos 
lectores.

Este trabajo no es remunerado por lo general.

Los lectores son seleccionados sobre la base de su notoriedad en las revistas de 
especialidad. Ellos son, o fueron, también autores para las mismas revistas.

19  El comité de redacción de una revista, en general bajo la dirección del jefe de redacción, es el 
editor científico de la revista.

20  En algunos casos, el lector puede aceptar el hacerse conocer con el autor y permitirle entrar 
directamente en contacto con él.
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Ser reviewer, no solo es ser miembro del comité de lectura de una revista, es tam-
bién entrar en una red del conocimiento y tener acceso a nuevas informaciones. 
Esta actividad es una posibilidad de mejorar su propio trabajo de escritura.

El lector es solicitado y debe primero aceptar releer (atentamente) el artículo. Si 
acepta se compromete, en el plazo de dos a seis semanas, a cumplir con la revista:

• efectuar una lectura crítica del artículo;
• llenar el cuestionario;
• proponer una decisión al editor;
• remarcar el texto, aun cuando el manuscrito debe ser rechazado.

En este proceso, el lector, también se compromete a respetar una cláusula de confi-
dencialidad y no utilizar o difundir los resultados que le fueron confiado.

Las decisiones

El comité de redacción toma una decisión en base a las opiniones de los lectores 
o revisores, quienes deben responder a una lista de preguntas relativas al fondo y 
a la forma del artículo y remarcar el manuscrito, a la vez, también deben proponer 
una decisión:

• la aceptación del artículo tal como se presentó (muy raro);
• revisiones menores, en general de forma, sin poner en cuestión la calidad 

general del manuscrito;
• una revisión mayor que demanda al autor readaptar una parte del manuscrito, 

agregar elementos faltantes o suprimir elementos inútiles. Una mayor revi-
sión, implica un trabajo profundo en el artículo considerado como original e 
interesante para la revista.

• El rechazo

El rechazo

Los principales motivos del rechazo son:

• los objetivos (hipótesis) no están definidos;
• el interés es demasiado local;
• el plan experimental es muy pobre;
• hay incoherencias en los datos;
• las conclusiones son apresuradas o erróneas;
• los resultados son demasiado parciales (“un estudio complementario de-

bería …”);
• la bibliografía es pobre o demasiado antigua y no da una visión actual del 

problema.

Cualquiera sea la decisión tomada por el comité de redacción, el autor recibe am-
plia información sobre las razones que justifican esta decisión, inclusive en caso de 
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rechazo. Recibe además su manuscrito con las anotaciones (correcciones, pregun-
tas y sugerencias) de los revisores.

El comité de redacción es soberano. Puede rechazar un manuscrito para el cual una 
revisión mayor ha sido propuesta, o por el contrario someter un artículo rechazado 
a una mejor revisión.

El comité de redacción, puede pedir al autor transformar un artículo en una nota de 
investigación si el tema es interesante pero el contenido es demasiado pobre. 

d. Las pruebas

El autor corresponsal recibirá varias versiones del manuscrito. Si le solicitan una 
revisión, deberá re trabajar su manuscrito y la nueva versión será sometida nue-
vamente al comité de redacción y a los lectores que leyeron la primera versión. 
Mientras el manuscrito no sea aceptado, este puede tener varias idas y venidas.

Una vez que el manuscrito es aceptado, se transmite a la edición, la que también 
puede hacer un cierto número de preguntas21 al autor corresponsal.

Existen signos convencionales utilizados por los editores y los lectores para remar-
car un manuscrito. Estos signos (ver figura 3.9) permiten un diálogo sin ambigüe-
dad entre el corrector y un autor o un diagramador.

Con los software de tratamiento de textos, es posible registrar22 las correcciones y 
los comentarios de manera electrónica.

Cuando el manuscrito es diagramado en su forma definitiva, el autor corresponsal 
recibe una última prueba para el “visto bueno”. Sobre esta última prueba, él puede 
sugerir modificaciones que deben ser mínimas para no modificar la compaginación.

El editor proveerá eventualmente una identificación de objeto digital (digital object 
identificier - DOI) o una dirección Handel23 con la finalidad de que el autor pueda 
hacer referencia a su artículo en otra publicación o en una bibliografía.

21  Estas preguntas pueden ser sobre imprecisiones dentro del texto, las ilustraciones, las tablas o la 
bibliografía.   La edición también puede hacer propuestas para modificar la forma (cambiar la frase, 
títulos, etc.)

22 Con OpenOffice o LibreOffice ; menú “Edición”, “Modificación”,”Registro”. Con Word : Menu 
“Herramientas”, “Control de correcciones”. 

23   El DOI para Digital Object Identifier (ex : 10.1177/0340035209105671) y la dirección Handel 
(ex : http://hdl.handle.net/2268/109540) son sistemas de identificación únicos y persistentes de 
un documento. Permiten encontrar el documento independientemente de la URL (dirección de 
Internet) en el que se encuentra.
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Figura 3.9. El cuestionario utilizado por la revista BASE
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F

Figura 3.10. Los signos convencionales de corrección24

24  Europa (2008).
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Capítulo IV  Citar las fuentes

Un artículo o informe científico se caracteriza por una bibliografía sólida. Es la úl-
tima sección de un artículo científico (si hay anexos, irán luego de la bibliografía).

Toda utilización de una idea o de una declaración de un autor debe ser objeto de 
una citación bibliográfica, incluso si el documento es de libre acceso o de dominio 
público en una página web.

La citación de autores es obligatoria y no hay excepción alguna. Contravenir a esta 
regla es plagiar.

El objetivo de una cita bibliográfica, permite al lector encontrar los documentos 
citados. De manera que él pueda seguir fácilmente el tema, mediante publicaciones 
accesibles. Entonces, no es aconsejable citar documentos no publicados o difíciles 
de encontrar.
 

Todos los documentos utilizados deben ser citados en el texto, con 
referencia a la bibliografía. En corolario, todos los documentos 
presentados en la bibliografía deben ser citados al menos una vez 
en el texto.

Para los artículos de síntesis o las publicaciones donde el número de páginas es 
estrictamente limitado, se debe prestar atención a reducir el número de citas a las 
referencias más pertinentes.

1. La citas
Hablar de citas, es hablar de dos conceptos diferentes. De una parte, hay la cita 
textual que consiste en tomar textualmente lo que un autor ha escrito, es la cita en 
el texto. De otra parte, hay la referencia a otro autor (que lo citamos textualmente 
o del cual se toma una idea, un concepto), que es la remisión bibliográfica a otro 
documento.
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a. La cita en el texto

Si una frase es copiada, sin modificación, se trata de una cita textual. Entonces se 
debe usar las comillas25. Si se trata de un párrafo (varias frases), se debe hacer un 
apartado (con una referencia).

El texto será puesto en itálico, para las citas en idioma diferente al del texto.

b.	 La	remisión	bibliográfica

Para hacer la remisión	bibliográfica, se debe citar el documento al final de la frase: 
“(Brown, 1994)” o “como lo menciona Brown (1994)”. En el caso de dos citas, 
para un mismo texto, serán separadas por “;” : “(Brown, 1994; Dupont, 2000)”.

Para los documentos con más de un autor, el nombre del primer autor es seguido de 
“et al.” (Inclusive con dos autores).

Si en el texto hay dos citas para un mismo autor, para un mismo año, pero por dos 
documentos diferentes, se debe diferenciar explícitamente las dos citas. Lo ideal es 
añadir una letra después del año, por ejemplo: “(Brown, 1994a; Brown, 1994b)”. 
Las letras agregadas en la cita son colocadas en la bibliografía.

Como el objetivo de una cita o de una referencia bibliográfica es permitir al lec-
tor acceder al documento citado sin muchas dificultades, las citas de artículos “en 
prensa” o “aceptado” pueden estar incluidos en la lista.

Los documentos “en preparación” o “sometidos”, que no están aún validados, o las 
“comunicaciones personales”, que no son verificables; pueden, si es necesario, ser 
descritos en notas a pie de página, pero no tienen lugar en la bibliografía.

Los informes internos o documentos de trabajo no publicados, las notas de curso 
y las memorias (tesis) de estudiantes, cuya calidad no ha sido comprobada, no se 
deberían considerar en una bibliografía científica.

c. La cita de segunda mano

Hacer una cita de segunda mano, es repetir la cita realizada por otro autor sin 
haber leído el documento original.

Sin tener el documento en la mano, no se puede garantizar la exactitud de la cita 
(o de las ideas tomadas) y de la referencia bibliográfica producida por el autor que 
cita a ese otro autor.

25 Sin comilla, es plagio, incluso con una referencia bibliográfica. Para evitar las comillas, se necesitan 
al menos parafrasear el texto original (sin olvidar la referencia bibliográfica). 
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Con la finalidad de no reproducir un eventual error es aconsejable citar la referen-
cia original en una nota a pie de página (se re copia la referencia citada) y se remite 
al autor que ha citado el documento (Se hace una remisión a la bibliografía luego 
de escribir “citado por:”).

2. La bibliografía

a. Principios

El objetivo de una bibliografía es permitir al lector encontrar los documentos ci-
tados. Debe facilitar profundizar el tema o sujeto con publicaciones fácilmente 
accesibles. Queda claro que no se debe citar documentos no publicados o difíciles 
de encontrar.

Para los artículos de síntesis o las publicaciones donde el número de páginas es 
estrictamente limitado, se debe  reducir el número de citas a las referencias más 
pertinentes.

b. Formatos

No existe un solo estilo de escritura de la bibliografía, sino muchas decenas,  varían 
principalmente en la secuencia de presentación de los elementos (autor (es), fecha, 
titulo, etc.)

Los estilos bibliográficos pueden ser separados en dos grandes grupos:
• el sistema llamado “Vancouver” con citas numéricas que remiten a un nú-

mero de aparición en la lista bibliográfica (Clasificación por orden de apari-
ción en el texto);

• los sistemas APA (American Psychological Association) y “Harvard”, con 
citas “autor-fecha”, toman el mismo binomio (autor + año) para la cita en 
el texto y para las referencias en la lista bibliográfica en orden alfabético y 
cronológico.

En ciencias exactas, la tendencia es más bien a los estilos “autor-fecha”, a pesar 
de que revistas prestigiosas (como Science y Nature) mantienen el uso de un estilo 
numérico usado mayormente en ciencias humanas.

Todos los documentos utilizados deben ser citados en el texto, 
con referencia a la bibliografía.

En conclusión, todos los documentos presentes en la bibliogra-
fía deben ser citados por lo menos una vez en el texto.
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En esta obra, para las reglas y los ejemplos, hemos adoptado el estilo Harvard 
Reference format 1 (Autor- Fecha).

Todas las referencias bibliográficas son construidas siguiendo el mismo esquema:

Estilo Cita Referencia

American 
Medical Asso-
ciation

1 1. Guillement TA., Maesen P., Delcarte É., Lognay 
GC. Factors influencing microbiological and chem-
ical composition of South-Belgian raw sludge, Bio-
technologie, Agronomie, Société et Environnement 
13, no 2 (jun 1) : 249-255

American 
Psychological 
Association

(Guillemet, 
Maesen, 
Dekcarte 
& Lognay, 
2009)

Guillement TA., Maesen P., Delcarte É. & Lognay GC. 
(2009) Factors influencing microbiological and chemi-
cal composition of South-Belgian raw sludge, Biotech-
nol.Agron. Soc. Environ. 2009; 13(2) : 249-255.

Chicago Man-
ual of Style 
(Author-Date 
format)

(Guillement 
et al., 2009)

Guillement Thibault, Philppe Maesen, Émile Delcarte 
and Georges Lognay. 2009. Factors influencing micro-
biological and chemical composition of South-Belgian 
raw sludge, Biotechnologie, Agronomie, Société et 
Environnement 13(2),  249-255.

Harvard Refer-
ence format 1 
(Author-Date)

(Guillement 
et al., 2009)

Guillement TA. Et al., 2009. Factors influencing micro-
biological and chemical composition of South-Belgian 
raw sludge, Biotechnol.Agron. Soc. Environ., 13(2), 
249-255.

IEEE 1 1. TA Guillement, P. Maesen, É Delcarte and GC 
Lognay, “Factors influencing microbiological and 
chemical composition of South-Belgian raw sludge”, 
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environne-
ment vol 13, no 2, 2009, pp. 249-255

National Li-
brary of Med-
icine

1 1. Guillement T.A., Maesen P., Delcarte É. & Lo-
gnay G.C. Factors influencing microbiological and 
chemical composition of South-Belgian raw sludge. 
Biotechnol.Agron. Soc. Environ. 2009; jun 1; 13(2) 
: 249-255.

Nature Journal 1 1. Guillement T.A. et al. Factors influencing microbio-
logical and chemical composition of South-Belgian 
raw sludge. Biotechnol.Agron. Soc. Environ. 13, 
249-255 (2009).

Vancouver 1 Guillement T.A., Maesen P., Delcarte É. Lognay G.C. 
Factors influencing microbiological and chemical 
composition of South-Belgian raw sludge, Biotechnol.
Agron. Soc. Environ. 2009 jun 1; 13(2) : 249-255.

Tabla 4.1. Los estilos bibliográficos más utilizados

Autor (s), +Fecha. +Título. +Fuente.
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c. Un libro

Como el libro es un documento que constituye un todo (no está compuesto de va-
rias partes independientes), la referencia frecuentemente es más corta.

Los diferentes elementos a identificar son (con un ejemplo para cada elemento):
• Responsabilidad principal: Gall J-C.
• Año de publicación: 1998.
• Título: Paysages et environnements disparus.
• Edición: 2e ed. (si no es la primera).
• Publicación (lugar y editor): París, Masson.

La referencia tendrá la forma:

Gall J-C., 1998. Paléoécologie. Paysages et environnements disparus. 2e 
ed. Paris: Masson.

Para una memoria o una tesis: las informaciones de publicación (lugar y editor) 
son reemplazados por la mención “memoria” o “tesis de doctorado” y el nombre 
de la universidad, por ejemplo: “Tesis de doctorado: Gembloux Agro-Bio Tech, 
ULg (Bélgica)”.

Para un informe, el título es complementado por el tipo de informe (“informe” o 
“informe anual” o “informe n° x”) y las información referentes a su publicación 
(lugar y editor) son reemplazadas por la descripción, lo más completa posible, de 
donde se origina el informe, por ejemplo: “Gembloux: Laboratorio de toxicología 
medio ambiental, Gembloux Agro-Bio Tech, ULg”.

Para una obra colectiva: el nombre del editor o los editores científicos, considera-
dos como los autores va seguido de “ed.” (o “eds.” si hay varios)

d. Un artículo en una revista

Como el artículo es un documento que es insertado en otro documento (la revista), 
la referencia es una referencia de dos niveles. El primer nivel es el artículo mismo 
y el segundo es la revista, la fuente.

Los diferentes elementos a identificar son (con un ejemplo por cada elemento):
• Responsabilidad principal: Deleu M., Wathelet B., Brasseur R. & Paquot M.
• Año de publicación: 1998
• Título del artículo:  Aperçu des techniques d’analyse conformationnelle des 

macromolécules biologiques 
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• Fuente:
 - Título del periódico: Biotechnologie, Agronomie, Société et Environne-

ment.
 - Volumen: 2
 - Fascículo: 4
 - Páginas de la parte: 234-247

La referencia tendrá la forma:

Deleu M., Wathelet B., Brasseur R. & Paquot M. (1998). Biotechnol. 
Agron. Soc. Environ. 2 (4), 234-247.

El número del fascículo (aquí: 4) es facultativo si la numeración de las paginas es 
continua para un mismo volumen26.

Si el título del periódico comprende muchas palabras, debe ser abreviado.

El centro de ISNN de París pone a disposición la List of Title Word Abbreviations 
(LTWA) [http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php] que proporciona las 
abreviaciones estandarizadas de 55 650 palabras en 70 idiomas.

Del mismo modo, Science and Engineering Journal Abbreviations [http://www.
library.ubc.ca/scieng/coden.html], administrada por la Universidad de British Co-
lumbia, da directamente las abreviaciones de los títulos principales de periódicos 
en ciencias exactas y aplicadas.

e. Participación en una obra colectiva

Como para un artículo, la participación en una obra colectiva es un documento (la 
participación) que es insertado en otro documento (la obra colectiva). La referencia 
es entonces una referencia de dos niveles. El primer nivel es la participación y el 
segundo nivel es la obra colectiva, la fuente.

Los diferentes elementos a identificar son (con un ejemplo por cada elemento):

• Responsabilidad principal: Troxler W.L.
• Año de publicación: 1998.
• Título de la parte: Thermal desorption.
• En:

 - Editor Científico (editor): Kearney P. & Roberts T., Eds.

26 Por ejemplo, para el fascículo N.° 1 de un volumen, las páginas son numeradas del 1al 60 y para el 
fascículo siguiente, el N.° 2, la paginación iniciará en 61. 
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 - Título de la obra anfitriona: Pesticide remediation in soils and wáter 
 - Lugar y editor (Publisher): Chichester, UK: Wiley
 - Páginas de la parte: 105-128

La referencia tendrá la forma:

Troxler W.L., 1998, Thermal desorption. In: Kearney P. & Roberts T., 
eds. Pesticide remediation in soils and wáter. Chischester, UK: Wiley, 
105-128.

 

La obra misma se describirá como un libro.

f. Una ponencia en un congreso

Una ponencia presentada en un congreso o coloquio se describe como una obra 
colectiva. 

Para identificar correctamente la fuente, el título contendrá en lo posible la fecha 
y el lugar.

Por ejemplo:
Salhuana A., 1998. Conservation, evaluation and use of maize genetic resources. 
In: Engels J.M.M. & Ramanatha Rao R., eds. Regeneration of Seed Crops and 
their Wild Relatives. Proceedings of a Consultation Meeting, 4-7 December 1995, 
ICRISAT, Hyderabad, India. Roma: International Plant Genetic Resources Institu-
te, 127-131.

g. Una patente / derechos

La descripción bibliográfica de una patente debe contener toda la información ne-
cesaria para ubicarlo.

Los diferentes elementos a identificar son (con un ejemplo por cada elemento):

• la responsabilidad principal (el depositante, el inventor): Jijakli M.H., Berto 
P., Dickburt C. & Lepoivre P.;

• el año del depósito: 2007;
• el título de la patente: Biopesticide compositions;
• las responsabilidades secundarias eventuales;
• el país en el que se presentó la patente : United States;
• el tipo de documento: Patente;
• el número de la patente: US7241439;
• la fecha exacta del depósito: 10/07/2007.
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La referencia tendrá la forma:

Jijakli M.H., Berto P., Dickburt C. & Lepoivre P., 2007.   Biopesticide 
compositions. United States Patent US7241439. 10/07/2007.

h. Una ley, un decreto o una ordenanza

Como para los otros documentos, la descripción bibliográfica de una ley, de un 
decreto o de una ordenanza debe contener toda las información necesaria para ubi-
carla.

Los diferentes elementos a identificar son (un ejemplo por cada elemento):
• la responsabilidad principal (la entidad que ha depositado el texto, un Minis-

terio generalmente): Ministere de la Region Wallonne;
• el año de emisión: 2008;
• el título del texto (el título debe contener la fecha de emisión de la ley, el de-

creto o la decisión ministerial): Decret du 3 julliet 2008 relatif au soutien de 
la recherche, du developpement et de l’innovation en Wallonie;

• la fecha de publicación en el monitor belga (periódico equivalente a El Perua-
no) con precisión de la fuente: Moniteur belge du 29/07/2008;

• la página: 39167-39181.

La referencia tendrá la forma:

Ministère de la Région wallonne, 2008. Décret du 3 juillet 2008 relatif 
au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wa-
llonie, Moniteur belge du 29/07/2008, 39167-39181

i. Un documento en internet

Un documento electrónico (un libro, un artículo, un informe) se describirá como 
los documentos impresos, con dos indicaciones suplementarias colocadas al final 
de la referencia:

• la dirección internet (precedida por una coma);
• la fecha de consulta27 (en formato DD/MM/AA, precedida por una coma y 

entre paréntesis).

27 Esta precisión es importante porque la presencia de un documento en el internet puede ser efímera. 
Un documento también puede ser modificado, actualizado o desplazado.
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La referencia tendrá la forma:

Ashby J.A.et al., Investing in Farmers as Researchers.   CIAT Publicación 
n° 318.   Cali, Colombia: CIAT, http://www.ciat.cgiar.org/downloads/pdf/
Investing farmers.pdf, (20/06/02). 

Cualquiera sea el documento utilizado, es prudente conservar una copia impresa 
y/o electrónica.

3. Las reglas de escritura
Hay una serie de reglas básicas a observar. Es posible encontrar variaciones de las 
reglas o de la presentación.

Es importante observar las mismas reglas, con la finalidad de presentar un conjunto 
coherente, homogéneo y legible.

a.	 La	lista	bibliográfica

La bibliografía aparece al final del documento.

La referencias bibliográficas son separadas por una interlinea doble y clasificadas 
por el nombre de los autores en orden alfabético.

Para un mismo autor, estas son clasificadas por orden cronológico, de la más anti-
gua a la más reciente.

La referencia de un autor único, precede siempre la o las referencias del mismo 
autor, cuando está acompañado de uno o varios coautores.

b. Los autores

Los nombres de los autores son tomados como en la fuente. El nombre siempre 
después del apellido (o post nombre), para la clasificación alfabética.

El nombre de la colectividad de autores citado como en la fuente (ejemplo: UNES-
CO).

Cuando hay más de un autor se usa  “&” entre los dos últimos autores. Si hay más 
de cuatro autores solo se menciona al primer autor seguido de “et al.28”.

28   Para et alií : y otros en latín. 
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Para los documentos anónimos, se debe indicar “Anon.” En lugar del nombre del 
autor (ejemplo: “Anon., 2006. The …”).

c. La fecha

Para un libro, el año de edición se encuentra generalmente en la página del copyri-
ght. Solo se indica el año (cuatro cifras).

Para los informes de congresos (proceedings), el año de edición no es necesaria-
mente el año en que se realizó el evento. El año que debe indicarse es el de la 
edición (de su disponibilidad). El año en que se desarrolló el congreso aparece en 
el título.

Para un artículo, indicamos el año de la edición del fascículo, inclusive si el año de 
recepción o de aceptación está indicado y es anterior.

Cuando no encontramos el año de edición, se reemplaza el año por “sd”, sin mo-
dificar la puntuación.

d. El título

La información es transcrita como en la fuente (salvo las mayúsculas). El sub título 
(u otra información relativa al título) es transcrito si se considera necesario. Debe 
haber un punto (“.”) entre el título y el sub título.

Los títulos de una monografía, una revista o una obra colectiva, son escritos en 
itálicos. Sin embargo, el título de un artículo o de una participación en una obra 
colectiva no se escribe en itálico29.

e. La puntuación

Los nombres de los autores y de los editores científicos son seguidos de una coma.

La fecha, el título, el sub título son seguidos de un punto.

Todas las referencias terminan con un punto.

Los títulos de revistas (abreviados) son seguidos de una coma, se indica el volumen 
y el fascículo luego de la foliación.

29   Para las descripciones bibliográficas en dos niveles (artículo, participación), es el título de la obra 
huésped (el periódico / revista, la obra colectiva) que estará en itálico. Sobre la base de este último,   
se debe hacer la búsqueda de fuente en el catálogo. 
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El número de la página siempre debe estar precedida de una coma.

Para las referencias de documentos en francés, debe haber un espacio antes de los 
dos puntos “:”, para los documentos en inglés o en español no se usa (ejemplo “Pa-
rís : Lavoisier” y “New York: Wiley”).
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Capítulo V  Lo que se debe saber

Este quinto y último capítulo retoma y desarrolla los conceptos por los cuales la 
comprensión y el conocimiento son indispensables en un buen dominio de la “lec-
tura” y de la “escritura” de la literatura científica.

Describe los tipos de documentos encontrados, el libre acceso a la literatura cientí-
fica, los actores de la literatura científica, los lenguajes de descripción y de coman-
do, la notoriedad de las publicaciones científicas y los derechos de autor.

Al final del capítulo, se describen brevemente el  concepto de metadatos.

1. Los tipos de documentos
Los documentos, que sirven para hacer circular las comunicaciones científicas son 
múltiples y se encuentran en diversos soportes.

La clasificación más conocida identifica a los documentos en convencionales y no 
convencionales, lo que obedece sobre todo a los circuitos de difusión.

Es así que un libro publicado por un editor será calificado como convencional, un 
informe no publicado, con una difusión reducida, procedente de un laboratorio o de 
un centro de investigación, será calificado como no convencional. 

Los documentos no convencionales son conocidos como literatura gris o subterrá-
nea.

Otras clasificaciones pueden ser: documentos de libre acceso o no, documentos de 
uno (un libro) o dos niveles (un artículo en un periódico), documentos electrónicos 
o impresos, etc.

a. El libro

También llamado monografía (si trata de una investigación) el libro tiene por 
definición más de 48 páginas. Para citarlo (referencia bibliográfica), ubicarlo o 
identificarlo, presenta varias características:

• uno o varios autores;
• un título;
• una fecha de edición;
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• un número de ISBN30;
• un editor;
• un número de páginas.

Para encontrar esta información, se debe observar31:
• la página del título (generalmente la página 3) para identificar el (los) autor 

(es), el título oficial del libro32, el sub título eventual y el nombre de la colec-
ción;

• la página del copyright (el revés de la página del título) para identificar la 
fecha de edición, el nombre del editor y el número del ISBN.

La “contratapa del forro” (detrás del libro), el prefacio o el prólogo, así como el 
índice dan una idea precisa del contenido del libro.

La lista de contenidos y los índices permiten encontrar una información precisa en 
el libro, generalmente dividido en partes o capítulos.

Para encontrar o localizar un libro en la biblioteca, utilizamos el catálogo.

b.	 La	revista	científica	y	sus	artículos

La revista (o journal en inglés),también llamado periódico, es una publicación 
que aparece en intervalos regulares y es fuente de permanente información sobre 
actualidad científica.

Hay más de un millón33 de revistas publicadas en el mundo. De estos, aproximada-
mente 1 240 000 son periódicos que tratan materias científicas.

Se estima34 en 35 000 el número de revistas	científicas (scholarly journals), de 
rango A de nivel internacional, con comité de lectura y solo un tercio de estos tie-
nen factor de impacto.

30  El International Standard Book Number-ISBN (13 cifras con codificación EAN-13 para la 
transformación en código de barras) está asociado a cada edición de un libro. Para Bélgica, Francia 
y países africanos de habla francesa, los ISBN son administrados por la Agence Francophone pour 
la Numérotation Internacionale du Livre (AFNIL). 

31  En algunas obras también consultar el “colofón”, al final del libro, para encontrar esta información.
32 El título impreso en la portada está diseñado para atraer al lector por ciertas valoraciones. Puede ser 

diferente del título oficial del libro.
33 Registro del ISSN (International Standard Serial Number ) con sede en Paris:http://www.issn.org/ 

(libre acceso a las estadísticas y pago previo para registrarse)
34 De acuerdo con la Ulrich’s Serials Analysis System : http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/

analysis/ (01/12/2011. 
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Figura 5.1. Un libro: la primera y última tapa y las páginas con el título y los derechos

Para las ciencias, las revistas son los documentos primarios más importantes, por 
su contenido y por su número.

La revista científica cumple cinco funciones esenciales:
• la difusión de la información (el investigador desea ser leído por el mayor 

número de personas);
• el registro de esta información (noción de anterioridad);
• su validación (validación, aceptación por los “pares”);
• su archivo (principalmente en las bibliotecas);
• la evaluación de los investigadores (la lista de los artículos publicados por un 

investigador constituye la parte más importante de los expedientes de promo-
ción de los investigadores35)

35 La expresión “ Publish or Perish “ (publicar o perecer) utilizado por primera vez por Hetzel (1973) 
ilustra esta obligación, por la tarea tácita por la tarea explícita, impuesta a los investigadores.
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La revista es esencial en el diálogo entre los investigadores. Despeja las preguntas 
sin respuesta, describe los trabajos en curso, da las conclusiones de las recientes 
investigaciones, describe aplicaciones de la investigación y actualiza los conoci-
mientos.

Para la revista, la unidad documentaria36 es el artículo. Para redactar la descripción 
bibliográfica de un artículo en un periódico, describimos el artículo mismo y tam-
bién la fuente (el documento receptor). Hablamos de una descripción a dos niveles. 
Para encontrar un artículo publicado en un periódico, usaremos una herramienta de 
búsqueda documentaria. 

Actualmente, el 44% de las publicaciones en ciencias y ciencias aplicadas tiene 
también una versión electrónica, esta proporción está en aumento constante.

Las instituciones y sociedades científicas proponen frecuentemente periódicos úni-
camente electrónicos (se evitan los costos de impresión y distribución).

Los grandes editores comerciales como Elsevier, Springer o Wiley proponen ra-
milletes de revistas bajo la forma de big deals37 (gran distribución), dando acceso 
a una gran cantidad de artículos. Varias de ellas cuentan, ahora, solo con acceso 
electrónico, haciendo desaparecer las versiones impresas de los anaqueles de las 
bibliotecas.

Figura 5.2. La revista BASE y sus artículos

36 El documento que se cita en una bibliografía. 
37 Permiten acceso a todos sus títulos, o parte de estos, en formato electrónico. El precio promedio 

de cada título es bajo, pero como estos contratos cubren varios cientos de títulos, el costo total es 
alto, con una tasa crecimiento de 3 a 7% por año. Aunque el precio unitario por título es razonable, 
solo el 10-15%   de estos son de gran   interés. Este tipo de contrato podría ser considerado como 
de venta forzosa. 
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Actualmente, la lista gratuita más completa de revistas electrónicas es la “Electro-
nic Journal Library38” producida por la Max Plank Society, que registra los princi-
pales títulos de revistas electrónicas existentes. Para cada título, esta base de datos 
proporciona las principales características y un enlace hacia la página del editor.

c. La obra colectiva

La obra colectiva no es una obra escrita por varios autores. Es una obra sobre 
un tema que contiene varias participaciones (artículos/capítulos), donde para cada 
título especifico, hay uno o varios autores.

Como los artículos de las revistas, las participaciones son integradas en un solo 
documento. Este documento, que viene a ser la obra colectiva es realizado bajo 
la dirección de uno o varios editores científicos que coordina (n) el trabajo de los 
autores, de las diferentes partes (artículos/capítulos).

Es publicado por un editor (comercial).

Como en un artículo, la descripción bibliográfica de una participación es a dos 
niveles: la participación misma y la obra colectiva.

d. El informe de un congreso

El principio de un informe de un congreso es comparable al de una obra colectiva 
(varias participaciones en una monografía) pero aquí el editor científico puede tam-
bién ser el organizador del evento (congreso, coloquio, conferencia, simposio, 
etc).

Para la descripción bibliográfica, el titulo debe, idealmente, contener el título del 
evento, el lugar y la fecha exacta.

Los informes de congresos, son frecuentemente documentos no convencionales, 
en consecuencia se debe ser preciso en el título para permitir al lector identificar 
el documento.

Como el trabajo de edición de un informe de congreso puede tomar muchos meses, 
la fecha de edición puede ser diferente a la fecha del congreso. Las dos fechas apa-
recen en la referencia bibliográfica, pero es la fecha de edición la que es utilizada 
en la cita39.

38 http://rzvlx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=MPG&colors=1&lang=en 
39 Por ejemplo: (Dupont, 2010) para un informe de congreso publicado en el 2010, aunque este se 

hubiere realizado uno o dos años antes.
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e. El informe, la tesis...

Los informes y las tesis constituyen típicamente, parte de la literatura no conven-
cional.

En los documentos no convencionales, que los encontramos igualmente en la bi-
blioteca, hay también memorias (trabajos de fin de estudios), los informes de prác-
ticas, los textos de curso (sílabos o separatas) y los estudios no difundidos.

Por lo general existen pocos ejemplares de estos documentos, lo que los hace más 
escasos y difíciles de encontrar.

Algunos informes y tesis universitarias son sin embargo cada vez más accesibles 
en línea, a veces de libre acceso en los repositorios institucionales de las universi-
dades. En Perú, algunas universidades cuentan con repositorios de tesis digitales.

Figura 5.3. Repositorio de tesis digitales Universidad Nacional  Mayor de San Marcos
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f. La obra de referencia

Igualmente llamada “manual”, la obra de referencia brinda una cantidad impre-
sionante de informaciones.

Suele ser el paso obligado durante una investigación de información. Tradicional-
mente impresa, las versiones electrónicas accesibles vía Internet remplazan progre-
sivamente a estas versiones.

Entre las obras de referencia, encontramos los diccionarios explicativos, los diccio-
narios traductores, las enciclopedias, los ficheros especializados, los anuarios, los 
léxicos, los tesauros y las colecciones de datos.

En el Internet40, ahora podemos encontrar diccionarios y enciclopedias de acce-
so gratuito (Larousse [http://www.larousse.fr/] diccionarios.com], o Wikipedia 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/] o a una tarifa accesible (por ejemplo: el acceso a 
Universalies [http://www.universalis.fr/] cuesta 69 euros por año).

El caso de Wikipedia (como otras herramientas colaborativas) es algo particular. 
Contrariamente a las enciclopedias clásicas que confían la redacción de todos los 
artículos a redactores profesionales, especializados en los temas, que ellos tratan, 
en Wikipedia los artículos son redactados y modificados por cualquier internauta.

La garantía de calidad, en principio asegurada por la posibilidad dada a todos de 
corregir errores eventuales, queda como una garantía ligera.

Un artículo en Wikipedia es validado por su popularidad y no por una evaluación 
científica imparcial. Esto no significa que todo sea falso, sino que es indispensable 
conservar una actitud crítica, ante este tipo de documentación.

g. La patente 

Una patente es un derecho exclusivo por un tiempo determinado para la explo-
tación de una invención. Esta protección (derecho exclusivo de explotación) es 
otorgada a cambio de una divulgación de la invención.

El titular de una patente goza, durante un cierto tiempo, del derecho de impedir a 
terceros usar y copiar la invención.

Para obtener una patente, la invención debe ser nueva, creativa, susceptible de una 
aplicación industrial y evidentemente lícita. Estas exigencias son verificadas por el 
organismo emisor de la patente.

40 El portal Lexilogos [http://www.lexilogos.com/index.htm] permite identificar una gran cantidad de 
herramientas.
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La patente se aplica a un producto, un resultado o un procedimiento.

Principales páginas web de patentes:
• World Intellectual Property Organization [http://wipo.org/]: sitio institucio-

nal de la Organización Mundial de la propiedad intelectual;
• Esp@cenet [http://be.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe? Action=For-

mGen&Template=be/fr/advanced.hts]: red europea de bases de datos de pa-
tentes. Búsqueda por país o todos los países al mismo tiempo;

• Office europeen des brevets (Oficina europea de patentes) [http://www.epo.
org/patents:fr.html]: sitio institucional de la Oficina Europea de patentes 
(OEB) que otorga las patentes europeas para los estados europeos firmantes 
del Convenio sobre la patente europea de Munich de 1973;

Figura 5.4. Pantalla de búsqueda en Esp@cenet
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• United States Patent and Trademark Office [http://www.uspto.gov/]: de acce-
so gratuito a su base de datos patentes del USPTO desde 1976;

• Office de la propiete intellectualle du Canada [http://cipo.ic.gc.ca/eic/site/
cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil]: patentes canadienses a partir de 
1923. Los patentes antes de 1979 no tienen resumen ni reivindicación pero 
contienen los títulos y las imágenes;

• Japan Patent Office [http://jpo.go.jp/]: base de datos sobre patentes desde 
1976;

• Sumobrain [http://www.sumobrain.com/]: motor de búsqueda gratuito sobre 
las patentes americanas, europeas y japonesas.

2.	 El	libre	acceso	a	la	literatura	científica
La ciencia reposa sobre la elaboración, la reutilización y la crítica abierta al con-
tenido publicado de los conocimientos científicos. Para que la ciencia funcione 
convenientemente y la sociedad pueda aprovechar plenamente de las actividades 
científicas, es esencial que los datos de la ciencia sean de libre acceso41.

El movimiento del libre acceso a la literatura científica encuentra su origen en una 
falta de acceso creciente, provocado por la “mercantilización” de la comunicación 
científica.

a. El contexto

Desde 1970, los principales editores comerciales, Elsevier, Springer, Wiley, entre 
otros, han comprado revistas de alto factor de impacto. El portafolio de títulos de 
estos editores ha sido considerado progresivamente como esencial, por los inves-
tigadores.

Con el tiempo y sobre todo desde la aparición de las revistas electrónicas, se nota 
un cambio progresivo del panorama de la publicación científica42. Los editores se 
apropian del poder de la comunidad científica, revenden a las bibliotecas de las 
universidades los contenidos producidos por sus mismos investigadores. Tienden 
a convertirse en indispensables para los investigadores, con sus ramilletes43 que 
contienen muchas centenas de títulos.

En general, la información científica difundida es pagada tres veces con fondos 
públicos:

41   Príncipe de Panton.
42 Lea: Jerome S., 2000, el precio de la información del futuro [http://www.libnet.ulg.ac.be/spring/

futur.htm], (01/02/2012). 
43 ScienceDirect, Wiley Interscience, SpringerLink.
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• primero: los contenidos producidos por los investigadores;
• segundo: el proceso de peer reviewing;
• tercero: los contenidos que se convierten en propiedad de los editores, se re-

venden en las universidades (pagado también con fondo público).

El precio está en constante incremento (10% por año en los años 90) y, cada vez, 
parece menos justificado. 

b. Algunas referencias históricas

El movimiento de libre acceso nació a inicios del año 1990 con la creación de las 
primeras revistas científicas de acceso libre. Gracias al desarrollo del internet, a la 
toma de conciencia de ciertos científicos y a la toma de conciencia del mundo de 
las bibliotecas, un movimiento de protesta “libre acceso” no deja de intensificarse. 
Este se organiza progresivamente por pedidos y declaraciones sucesivas44.

En la declaración de Bethesda (2004), los titulares del derecho de autor (ideal-
mente los autores):

“otorgan a todos los usuarios un derecho de acceso, gratuito, irrevocable, mundial 
y perpetuo. Conceden licencia a todos los usuarios (por ejemplo Creative Com-
mons), permitiéndoles copiar, utilizar, distribuir, transmitir y visualizar pública-
mente la obra; utilizarla para realizar obras derivadas y distribuirlas, bajo cualquier 
formato electrónico. Debe ser con un objetivo razonable y con la condición de 
indicar correctamente el autor.”

¡El libre acceso es mucho más que un acceso gratuito!

 En febrero del 2007, los rectores de las universidades belgas firmaron la declara-
ción de Berlín para favorecer la publicación de los resultados de investigaciones 
de acceso libre, habiendo reunido a numerosas universidades del mundo.

c. La vía de oro y la vía verde

Creada el 2001 en Budapest, el Open Archives Initiative (OAI) produjo un conjun-
to de reglas y normas, y recomienda dos vías para participar en el libre acceso: la 
vía verde y la vía de oro.

44  Ver: http://orbi.ulg.ac.be/project?id=01#rep
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La vía de oro

Escoger la vía de oro para publicar un artículo de libre acceso, es someter su artí-
culo en una revista de libre acceso.

Las revistas de libre acceso ofrecen el acceso libre, sin condiciones, al conjunto 
de sus artículos. Son revistas creadas originalmente en libre acceso o revistas más 
antiguas que han cambiado de política desde la aparición del movimiento.

Como el trabajo de edición45 es costoso, los editores proponen un “modelo in-
verso” o autor-pagador o APC (Article Processing Charge). En lugar de hacer 
pagar los abonos para financiar las actividades de edición, proponen a los autores 
(o mejor a la institución) pagar parte de los gastos. Este monto es a veces elevado46 
aunque el principio es interesante.

Con el modelo inverso donde el autor es quien paga los gastos de redacción y de 
edición, vemos también aparecer “predatory publishers”47, el único objetivo de 
estos editores es el lucro. Ellos publican los artículos, sometidos, sin segunda lec-
tura, solo con el fin de hacer pagar a autores ingenuos y contentos de que un editor 
acepte su manuscrito.

Aquellos que no hacen pagar a los autores funcionan con financiamiento externo, 
público o privado. Algunas revistas de libre acceso continúan comercializando su 
versión en papel y al mismo tiempo da libre acceso a su versión electrónica.

El repertorio más completo de revistas científicas (con comité de lectura) de libre 
acceso es el Directory of Open Access Journals (DOAJ [http://www.doaj.org]) fi-
nanciado por la universidad de Lund.

En el mundo de habla hispana y  portuguesa se puede hacer referencia a www.
scielo.org . Este portal existe más de 15 años y agrupa a más de 1200 revistas de 
acceso libre.

Algunos editores comerciales, preocupados por tener buena imagen, proponen 
también a los autores un contra pago (entre 300 y 3 000 Euros) para difundir algu-
nos de sus artículos en libre acceso. Es el caso particular con Elsevier (Author Pay 

45 La lectura por los pares se asegura con científicos voluntarios,   pero el trabajo de gestión y de 
compaginación se realiza generalmente   por personal remunerado

46 El artículo   “processing charge” de BioMed Central oscila entre € 785 a € 2045 después del título 
(mayo 2014)

47 Una lista del Potential, posible, ahora probable predatory scholarly open-access publishers, ha 
sido puesta a punto por Jeffrey Beall : http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-
publishers-2013/
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Publication). Springer (Springer Open) o Wiley (Wiley Open Access) con algunos 
de sus títulos.

Este último modelo ha sido prohibido por las universidades porque hace pagar dos 
veces por la misma información. Como los artículos abiertos son editados en las 
revistas incluidas en los abonos, los autores pagan por estos artículos a los cuales 
tienen acceso de todas formas.

Figura 5.5. El Directorio de Open ACCESS Journals (DOAJ.org).
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La vía verde

Sea por oportunidad o por elección deliberada, cada vez más editores adoptan una 
política favorable al libre acceso. 

No todos publican sus artículos en libre acceso, pero autorizan el auto archivo, el 
depósito de la publicación, en un repositorio abierto. Esta es la vía verde.

Los artículos (y otras publicaciones) son colocados en los repositorios o depósitos 
institucionales (o temáticos). 

Figura 5.6. ORBi, el depósito institucional de la ULg

El artículo depositado debe haber sido aceptado por la revista (y el comité de lec-
tura).
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Los niveles de autorización difieren de un editor a otro. Es decir será: la versión 
“pre-print autor”, la que ha sido enviada para revisión; la versión “post-print au-
tor”, conteniendo las correcciones pedidas por el comité de lectura; o la versión 
final “post-print publisher” o “pdf publisher” la que se encuentra en la página del 
editor.

Algunos editores aceptan el depósito luego de una provisión de 6 a 24 meses. 
Otros agregan condiciones suplementarias como una frase que mencione o enlace 
hacia el artículo original.

El sitio SHERPA/RoMEO [http://www.sherpa.ac.uk/romeo/] reúne la información 
sobre la política de autorización de más de 10 500 editores. En mayo de 2014, 
SHERPA/ROMEO apuntaba que el 72 % de los editores aceptaban el depósito de 
sus artículos. Siempre se debe verificar las autorizaciones antes de un depósito, 
con la finalidad de no cometer alguna ilegalidad.

d. Las características del libre acceso

Archambault et al. (2013) estima que en diciembre de 2012, más 
del 50 % de los artículos publicados entre 2004 y 2011 tenían 
formato de libre acceso.

El libre acceso da mayor visibilidad a las publicaciones. Según numerosos estu-
dios referenciados en el Open Citation Project [http://www.opcit.eprints.org/], el 
libre acceso multiplica por 2,5 a 5 veces el número de citas de un artículo. Valora 
también los esfuerzos de los poderes públicos y privados que financian la inves-
tigación y aumenta los intercambios entre investigadores que acceden más fácil-
mente a las publicaciones de sus pares.

El libre acceso reduce también, el monopolio de las sociedades comerciales difu-
soras de la información científica, y a la vez favorece a los países del sur para tener 
acceso a una literatura científica de calidad, a cuyo acceso no podrían financiar.

Esta forma de difusión no rebajada o de menor calidad. Cada vez existe,  propor-
cionalmente, más revistas de libre acceso con comité de revisión que supervisa los 
contenidos y con un equipo especializado de lectura. Igualmente, la proporción de 
revistas que tienen un factor de impacto es idéntica para los dos tipos de difusión. 
Con una mejor visibilidad, hay cada vez más revistas con acceso libre que obtie-
nen un factor de impacto (ver ORBI).
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Figura 5.7. Pantalla de Sherpa (para la revista BASE)

e. El acceso a las publicaciones

Para las revistas de libre acceso (la vía de oro), el repertorio más completo es el Di-
rectory of Open Access Journal (DOAJ [http://www.doaj.org])48, que solo consigna 
las revistas de libre acceso con comité de lectura.

El lugar más completo actualmente es Bielefeld Academic Search Engine (BASE 
[http://www.base-search.net/Search/Advanced])49. Para los países de habla hispa-
na, consultar: www.redalyg.org, gestionado por la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (RedALyC).

48 En él se enumeran más de 7.000 revistas, incluyendo 3.300 revistas indexadas a nivel de artículo y 
más de 660.000 elementos de búsqueda.

49 Creada y mantenido por la Bielefeld University Library [http://www.ub.uni-bielefeld.de/english/].
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Los motores de búsqueda científica (portales de acceso a la literatura científica) de 
la siguiente lista, son completos pero se notan algunas diferencias en los resultados 
obtenidos. Se debe utilizar diversas herramientas para estar seguro de lo exhaustivo 
de la investigación:

Google Scholar [http://scholar.google.com/]. 
Sciencegate: [htt://sciencegate.ch/web/guest], 
ScientificCommons: [http://eb,scientificcommons.org/]
WorldWideScience: [http://worldwidescience.org/search/search.html] 

Figura 5.8. Una búsqueda con Google Scholar (Google Académico)

Estos motores de búsqueda especializados son alimentados automáticamente, van 
a buscar (“cosechar” o “recolectar”) los metadatos directamente en los depósitos y 
repertorios institucionales que respetan una norma común50.

Para las tesis, el Dart Europe [http://www.dart-europe.eu/basic-search.php] reúne 
la mayor cantidad de repositorios de tesis, que fueron tomados en los motores de 
búsqueda citados anteriormente. En Perú, consultar tesis digitales en los reposi-
torios de tesis de las diferentes universidades públicas y privadas. Igualmente, en 

50 Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting
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el sitio www.bibliotecas.universia.edu.pe/catalogos-y-recursos/tesis-digitales, se 
pone a disposición las tesis de las universidades peruanas miembros de la Red 
Peruana de Tesis Digitales y asociada a CyberTesisPeru.

Figura 5.9. Representación esquemática de la recolección OAI

Finalmente, el repertorio más completo de depósitos institucionales (la vía verde) 
es OpenDOAR [http://www.opendoar.org/] financiado por la Universidad de Not-
tingham [http://www.nottingham.ac.uk/].

3.	 Los	actores	de	la	edición	científica
El actor principal en el mundo de la edición científica es el autor, sin el autor ningún 
documento científico, ningún resultado de la investigación, ninguna síntesis serían 
producidos. Los documentos que redacta pasan por un proceso de validación, de 
edición, de publicación, de difusión y de distribución que los hacen accesibles.

a.	 El	editor	científico

El editor	científico (“editor” en inglés) se encarga de los aspectos científicos del 
documento.

Para un revista, el editor científico es su comité de redacción, representado por el 
jefe de redacción quien se encarga de todo el proceso de validación. Identifica a 
los miembros del comité de lectura, los “pares”, transmite los manuscritos y decide 
publicar o no un manuscrito, en base a los diferentes puntos de vista recogidos.
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Para una obra colectiva, el editor científico coordina la obra. Puede haber uno o 
varios editores científicos para una obra colectiva. Los identificaremos por su fun-
ción: “bajo la dirección de…” o “coordinado por…”. Es el editor científico que 
contacta a los diferentes autores, reúne, critica, corrige sus manuscritos y construye 
el conjunto redactando un prefacio o un prólogo.

Para los informes de congresos o coloquios, frecuentemente, el organizador es el 
editor científico, es decir el comité científico mismo (conformado por varias perso-
nas) será la institución que promueve; el presidente del comité científico o uno de 
sus miembros, quienes aprueben el trabajo de edición científica, que pasará a ser 
una obra colectiva. Cabe aclarar que el informe de un congreso está constituido por 
exposiciones presentadas oralmente.

b. El editor

El editor (“publisher” en inglés) se encarga de los aspectos materiales de la pu-
blicación, toma los manuscritos bajo su responsabilidad, una vez que su contenido 
científico ha sido validado.

Para un libro, el editor está en contacto directo con el autor. No hay editor científi-
co para validar el contenido del manuscrito. Es el editor mismo que se encarga de 
esta validación sometiendo el manuscrito a evaluadores, internos o externos de la 
editorial.

El editor, ve también los aspectos comerciales (público objetivo, metas, tiraje, cos-
tos de producción, etc) antes de aceptar la edición de un libro, enseguida, firma un 
contrato con el autor, con la finalidad de adquirir derechos de publicación de la 
obra y realizar la gestión sobre los derechos de autor.

Para una revista, el editor dirige todos los aspectos prácticos. Una vez que un fas-
cículo está construido con los diferentes artículos aceptados para la edición, se en-
carga de la compaginación del conjunto. Si se trata de una versión impresa, confía 
su impresión a una imprenta. Para la versión electrónica, generalmente es quien se 
encarga de la puesta en línea de los fascículos, también se encarga de la venta, si 
existen abonados.

Para una obra colectiva y un informe de coloquio, el editor toma a su cargo los 
manuscritos. Una vez que el trabajo del editor científico termina, es su último inter-
locutor y los autores generalmente no entran en contacto con el mismo.

Algunas editoriales proponen la publicación de libros por cuenta del autor. Feliz-
mente es una excepción, porque con este modo de edición, el lector no tiene ningu-
na garantía en cuanto a la calidad científica de la obra producida.
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Algunos operadores hacen la edición por cuenta del autor, sin mencionarlo clara-
mente. Es el caso de Édition Universitaires Européennes que solo sirve como una 
estafeta de correo, no aporta ningún control ni algún valor agregado a los manus-
critos publicados.

c. Los otros actores

Existen otros actores que intervienen en la difusión (hacer conocer que un docu-
mento existe), la distribución (enviar los documentos de un lugar a otro) y la venta 
(frecuentemente el librero) de los documentos. Estas son operaciones comerciales 
que influyen en el precio del libro.

Para las revistas, las agencias de suscripción pueden también intervenir, estas  ad-
ministran las suscripciones y son las intermediarias entre los editores y los clientes 
(instituciones). Frecuentemente son necesarias para simplificar el trabajo de las 
bibliotecas que deben administrar centenares de abonados, impresos y electrónicos 
a la vez.

Finalmente, las mismas bibliotecas tienen un rol importante en la difusión y circu-
lación de documentos. Tienen el papel clásico de poner a disposición los documen-
tos. Estas juegan, también, un rol en su selección y descripción.

Este rol del manejo de documentos electrónicos se ha convertido en algo parti-
cularmente importante, puesto que son también las que crean y administran los 
repositorios de recursos electrónicos y los depósitos institucionales.

4. Los lenguajes
Además del vocabulario específico utilizado a lo largo de estas páginas (ver el 
índice para encontrar la lista), las herramientas de búsqueda documentaria también 
utilizan lenguajes específicos:

• Los lenguajes documentarios.
• El lenguaje de comando.

a. Los lenguajes documentarios

Los lenguajes documentarios sirven para describir los documentos. 

En el proceso de la búsqueda documental nos enfrentamos a dos tipos de lenguajes: 
el lenguaje libre y los lenguajes controlados.
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El lenguaje libre

Hablamos de lenguaje libre si no se usa algún lenguaje específico, para ello utili-
zamos las palabras claves, estos términos son extraídos de un título, de un resu-
men o de un texto; forman parte del lenguaje natural, libre, de todos los días. 

Con un motor de búsqueda en internet, usamos las palabras claves durante la bús-
queda (investigación); con las palabras claves se deben de identificar los diferentes 
sinónimos para un mismo tema, también es necesario prever las diferentes formas 
de expresión (singular y plural por ejemplo) para una palabra.

Lenguajes controlados

Cuando un documentalista identifica los conceptos presentes en un documento, los 
transcribe en un lenguaje específico.

El usuario que identificará los conceptos relativos a su propia búsqueda, los tra-
ducirá también en un lenguaje específico y los usará a lo largo de su búsqueda 
documentaria. Si el indexador y el usuario utilizan los mismos términos, identifi-
carán los mismos documentos, usarán entonces un lenguaje común, un lenguaje 
documentario controlado.

Hay dos clases de lenguajes controlados: los lenguajes de indexación sistemática 
o de clasificación sistemática (plan de clasificación o materia) y los lenguajes de 
indexación alfabética (descriptores) utilizados para una descripción.

Las	clasificaciones	sistemáticas

Las clasificaciones	sistemáticas están destinadas a la clasificación de una parte 
de los conocimientos (clasificaciones especializadas) o del conjunto de los conoci-
mientos (clasificaciones enciclopedias).

En la biblioteca, se utilizan las clasificaciones para reagrupar físicamente todos 
los documentos relativos a un determinado tema, en los anaqueles;  así, facilitan la 
creación de los códigos de clasificación de los documentos.

Puesto que se trata de una clasificación física como intelectual, se atribuye una 
sola clase a un documento, sin embargo algunos sistemas prevén atribuirles varias 
clases. Este tipo de indización era indispensable con los ficheros impresos, ahora 
es menos necesario con las herramientas informatizadas.
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Algunas clasificaciones enciclopédicas:
• La clasificación numérica de DEWEY
• [http://www.oclc.org/dewey/versions/ddc22print/intro.pdf].
• La clasificación CDU [http://www.udcc.org/scheme.htm] (Clasificacion De-

cimal Universal de Otlet y Lafontaine) con 9 clases numéricas.
• La clasificación Library of Congress Subjet Headings (LCSH [http://www.

loc.gov/catdir/cpso/lcco/]) con 21 clases alfanuméricas.
• La clasificación numérica de la National Agriculture Library (NAL Classifica-

tion Numbers [http://agrícola.nal.usda.gov/help/AGRICOLADocAppndxC.
pdf]) utilizada en AGRICOLA.

• 

Figura 5.10.La Clase 631 dentro de la Clasificación Decimal Universal (CDU)
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La indización alfabética

La indización alfabética está basada en un principio combinado. Podemos atribuir 
al documento, todos los descriptores que traducen de mejor manera los principales 
conceptos de un documento.

Hay un gran número de combinaciones posibles.

Un descriptor (uni-término o multi-término) es elegido para evitar toda ambigüe-
dad de sentido. En consecuencia son evacuados:

• Los sinónimos (por ejemplo: MALARIA y PALUDISMO);
• Los homónimos (por ejemplo: CÓLERA (enojo) o CÓLERA (enfermedad).

Un descriptor es independiente de otros descriptores. En general es un sustantivo 
(INDEMNIZACIÓN antes que INDEMNIZAR) y en singular51, salvo excepción.

Un descriptor siempre es extraído de una lista autorizada, previamente establecida, 
de una lista alfabética de los tesauros52, con relaciones jerárquicas (términos gene-
rales y términos específicos) y semánticas (referencias reciprocas entre el descrip-
tor y un no descriptor, y referencias a términos asociados y próximos).

51 El plural se usa si el significado es diferente (DERECHO y DERECHOS ) o si el término no existe 
en singular (CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ).

52 Algunos tesauros, con   acceso libre o gratuito, a utilzar: Agrovoc [http: // aims.fao.org / website 
/ Search / sub] a AGRIS), UNESCO [http: // databases.unesco.org / thesfr/], que es un tesauro 
multilingüe y NAL Agricultural Thesaurus [ Http: // agclass.nal.usda.gov / dne / search.shtml] 
(USDA), CAB Thesaurus  [http: // www.cabi.org / cabthesaurus/] o el MESH [ ¿ Http: // www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez? Db=mesh] (Medical Subject Headings  Del NLM) que están en inglés 
únicamente.
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Figura 5.11. El tesauro Agrovoc (FAO)
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b. Los lenguajes de comando

Los lenguajes de comando están constituidos por un conjunto de comandos que 
se debe ingresar en un sistema documentario (catálogo, biblioteca, base de pedidos, 
motor de búsqueda, etc.), para plantear las preguntas, visualizar y seleccionar las 
referencias.

Las formas de acceso

Los sistemas documentarios proponen generalmente dos o tres formas de inte-
rrogación, la forma novicia o simple con una sola zona de búsqueda, una forma 
avanzada que anuncia varias zonas de búsqueda y diversas combinaciones, y una 
forma experta, en la que el usuario mismo debe redactar su pregunta documental, 
utilizando toda la sintaxis del lenguaje.

La tendencia general es proponer simultáneamente la forma simple con una sola 
zona de búsqueda y la posibilidad de ingresar algunos términos como para los mo-
tores de búsqueda generalizada (Google o Yahoo).

Esta tendencia va aún más lejos, puesto que las herramientas de nueva generación 
también proponen que con una sola zona de entrada, se pueden generar varias pre-
guntas y utilizar diversas herramientas de manera heterogénea (catálogos, base de 
datos, motores de búsqueda, entre otras) al mismo tiempo.

Los operadores lógicos

Basados en el álgebra de Boole, permiten combinar diversos elementos de la bús-
queda (términos o preguntas) para afinar o ampliar una pregunta.

Hay tres operadores: el Y, el O y NO/SALVO

Y 

El Y (AND en inglés) representa una intersección.

Con el operador Y, las referencias mostradas contienen el termino A y el termino B. 
Si solo uno de estos términos está presente, la referencia es rechazada. Las referen-
cias mostradas pertenecen obligatoriamente a ambos conjuntos.

El operador Y tiene por finalidad reducir el número de respuestas a una pregunta, 
es utilizado para precisar una pregunta, por ejemplo: para buscar un documento 
sobre las enfermedades del tomate usaremos los términos: “enfermedad Y tomate”.
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Figura 5.12 El término A   Y   el término B

En la mayoría de herramientas de búsqueda, el operador Y es el operador por defec-
to, es decir que el espacio entre dos términos es equivalente al operador Y. A veces 
es reemplazado por “+”53.

O

El O (OR en inglés) representa una conjunción.

Con el operador O, las referencias mostradas contienen al menos uno de los dos 
términos de la ecuación. Las referencias mostradas pertenecen entonces a uno o 
dos conjuntos.

Figura 5.13 El término A O el término B

El operador O tiene por finalidad aumentar el número de respuestas, adiciona los 
resultados de diferentes conjuntos. Es utilizado para asociar sinónimos en una pre-
gunta documental. Por ejemplo, para buscar documentos sobre el trigo: “trigo O 
triticale O wheat”.

Con algunas herramientas, los términos puestos entre paréntesis son considerados 
como que están relacionados con el operador O.

53 Con AGRIS, se debe poner un “+” delante de cada término de la ecuación.
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NO / SALVO

El operador NO (NOT o AND NOT en inglés) representa una exclusión.

Con el operador NO, las referencias mostradas contienen el término A pero no el 
término B. Todas las referencias del conjunto A que contienen también el termino 
B son eliminadas.

Figura 5.14  El término A NO el término B

El operador NO, tiene por finalidad reducir el número de respuestas excluyendo 
documentos no deseados, por ejemplo, para buscar documentos que tratan de fisio-
logía animal: “fisiología NO vegetal”.
A veces, este es remplazado por “-“.

El truncamiento

El truncamiento se usa para remplazar letras faltantes.

Es utilizada para recortar el tipeo, para seleccionar varios términos que tengan una 
raíz común o para buscar a la vez el singular y el plural de una palabra.

Se habla frecuentemente del truncamiento a la derecha pero puede haber también 
truncamiento a la izquierdas o centrales.

Una raíz operacional (bien situada) da solo respuestas esperadas. Se debe evitar 
mutilar las raíces demasiado cortas. Por ejemplo “ener”:

• Dará: energía, energías, energético y energivoro;
• Pero dará también: enérgico, enervante, energúmeno o enervación.

Es frecuentemente representada por un asterisco: “*”.

Otras herramientas

Junto a los grandes clásicos que son los operadores lógicos y los de truncamiento, 
los motores de búsqueda contienen igualmente otras herramientas, que permiten 
ser todavía más precisos en las búsquedas.
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Las expresiones exactas y los operadores de proximidad

Si se busca documentos sobre el “efecto invernadero”, podemos plantear la pregun-
ta: “efecto Y invernadero”. Las respuestas contendrán documentos sobre el “efecto 
invernadero” pero también documentos sobre “el efecto de riego continuo sobre 
el crecimiento en invernadero”…, lo que no corresponde a la pregunta planteada.

Dos herramientas están a nuestra disposición para precisar la pregunta: las expre-
siones exactas y los operadores de aproximación.

La expresión exacta se traduce en lenguaje documental por el uso de comillas. 
Podemos aplicar un multi términos utilizando simplemente las comillas, por ejem-
plo: “efecto invernadero”. Este operador funciona con casi todas las herramientas 
existentes.

Los operadores de proximidad, permiten una búsqueda más precisa en un tex-
to (título, resumen, etc.). Son propuestos solamente en algunas bibliografías, con 
estos operadores, podemos pedir que dos términos estén lado a lado o próximos e 
inclusive precisar, en número de palabras, la distancia entre estos términos.

Hay dos grupos de comandos: los comandos que imponen un orden de aparición de 
términos, y aquellos que no tienen en cuenta este orden de aparición. Los coman-
dos que podemos encontrar son “ADJ”, “W”, “WITHIN”, “NEAR”, “SAME” o 
“N” seguida o no de un número.

Estos comandos pueden variar de una base de datos a otra. El comando “W”, en 
ciertas bases de datos, impone el orden, en otros no, en consecuencia se debe con-
sultar la ayuda si se quiere sacar provecho.

Los paréntesis

Los paréntesis pueden tener dos funciones diferentes.

Tradicionalmente, sirven para separar los elementos de una pregunta, por ejemplo: 
“manzana* Y (siembra O conservación O cosecha*)” que es equivalente a: (man-
zana* Y siembra) O (manzana* Y conservación) O (manzana* Y cosecha*)”. 

Con algunas herramientas54,  los términos entre paréntesis son considerados como 
ligados con el operador “O” y aquellos al exterior con el operador “Y”. Por ejem-
plo: la pregunta documentaria anterior se traduciría entonces como: “manzana* 
(siembra conservación cosecha*)55.

54 Este es por ejemplo el caso con BASE [http://www.base-search.net/Search/Advanced]
55 Con AGRIS [http://agris.fao.org/], se escribirá: “+ manzana * + (conservación hongo costra *)”.
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Con esta nueva sintaxis, la redacción de una pregunta documental es más rápida, 
pero se debe prestar atención para no cometer error, una vez más, se debe consultar 
la ayuda para ver cómo el motor de búsqueda utiliza e interpreta los comandos.

El historial

Con el historial, es posible ver todas las preguntas planteadas, recuperarlas y hacer 
combinaciones entre ellas.

Esta función no existe en todas las herramientas documentales. Los motores de 
búsqueda generalistas (como Google o Yahoo) y los motores de búsqueda científi-
cos no guardan el historial de preguntas planteadas. Se debe modificar o reescribir 
la pregunta planteada para mejorarla.

Cuando es posible combinar las preguntas, podemos hacerlo vía un menú específi-
co o integrando directamente el número de preguntas precedentes en la ecuación: 
“(#1 O #2) Y (#3 O #4)”.

Figura 5.15 Combinaciones lógicas en la ventana del historial
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Los enlaces hipertextos

Como para cualquier página Web, los motores de búsqueda proponen enlaces hi-
pertextos (la mayoría de las veces palabras subrayadas y en azul), hiperenlaces 
hacia otras informaciones: otros documentos del mismo autor, otros documentos 
con la (s) misma (s) palabra (s) clave (s).

El hiperenlace más específico a las herramientas documentarias es la extensión de 
la búsqueda a los related citations o related documents o related records. Este lanza 
una nueva búsqueda sobre la base de las palabras del título, del resumen o de la 
bibliografía del documento fichado. 

Esta búsqueda permite a veces encontrar documentos que no se habrían encontrado 
con la pregunta documental.

Los índices y listas de autoría

Algunos sistemas más elaborados (las bibliografías y algunos catálogos) proponen 
la consulta de sus índices.

Los índices son listas alfabéticas de palabras extraídas automáticamente de los 
metadatos. Los índices más frecuentes son los índices de autores, de palabras cla-
ves, de títulos de revistas, entre otras, que permiten identificar variaciones para 
un mismo término (singular y plural) y hacer una búsqueda a partir de términos 
seleccionados.

Las listas de autores o autoridades en un tema, son más precisas que los índices. 
Son controladas y construidas por especialistas.

Los tesauros y planes de clasificación, que son términos autorizados o reconocidos, 
son consultables en los sistemas más elaborados (las bibliografías y los catálogos).

En los catálogos, la lista de autores también es una lista reconocida, que garantiza 
que el nombre de un mismo autor esté siempre el catalogado de la misma forma y 
conservando las mismas iniciales, incluso el prenombre completo.
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Figura 5.16. Índice de autores en la ProQuestSciences de la Vida

5. La notoriedad de las publicaciones
Para todo tipo de expedientes (promociones, proyectos, financiamientos), el in-
vestigador debe señalar una lista de publicaciones. Esta lista es utilizada por las 
instituciones y los proveedores de fondos para evaluar su actividad científica.

Todas las publicaciones no tienen la misma notoriedad ni la misma visibilidad. Un 
artículo en una revista con alto impacto tendrá más peso que un artículo en una 
revista más confidencial o menos científica.

El objetivo de las herramientas bibliométricas es hacer comparaciones entre re-
vistas, entre investigadores, entre instituciones y proponer clasificaciones.

a. El factor de impacto

El factor de impacto (IF, impact factor) de una revista es un valor calculado por 
Thomson Scientific (antiguamente ISI-Institute of Scientific Information) desde 
1960. El IF es la herramienta más antigua y más famosa entre los científicos.
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El cálculo del factor de impacto

La base de datos Web of Science [http://apps.isknowledge. com/?product=WOS] 
(WoS) tiene la especificidad de retomar, además de los datos bibliográficos (títulos, 
autores…) las bibliografías completas de cada artículo.

El cálculo es realizado a partir del número de citas en estas bibliografías (de más o 
menos 8 000 revistas registradas en el WoS).

Para calcular el IF 2013 de una revista:
• Se cuenta, en el 2013, el número de citas de artículos publicados en el 2011 y 

el 2012 por esta revista.
• Se divide este número por el número de artículos que esta revista ha publicado 

en el mismo periodo (2011 y 2012).

Si el IF es de 2,00 para una revista y esta revista publicó 50 artículos en el curso de 
esos dos años, significa:

• Se que en el 2013 hay 100 citas de artículos (publicados en el 2011 o en el 
2012) de esta revista (100/50=2);

• se puede considerar, que en promedio, en el 2013, cada artículo ha sido citado 
2 veces.

El IF es una medida de la notoriedad de una revista y no de un artículo. Los IF 
calculados por Thomson Scientific son publicados una vez por año (en junio) en el 
Journal Citations Reports [http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR? Poin-
tOfEntry=Home].

Los otros indicadores del Journal Citation Reports

En el Journal Citation Reports también podemos encontrar, para cada revista:
• el número total de artículos publicados cada año;
• el número de veces que la revista ha sido citada por otras revistas durante el 

año;
• el factor de impacto en cinco años, calculado de la misma manera que el IF 

pero para un periodo más largo (por ejemplo, para el IF5 2013, el número de 
citas, en el 2013, de artículos publicados del 2008 al 2012 dividido entre el 
número de artículos publicados en este periodo);

• el Immediacy index que es el número promedio de citas de artículos en el 
curso del año de su publicación;

• el Cited Half-Life, que da la edad promedio de las citas en base a la mediana 
del número de citas de los artículos publicados, clasificadas por año de pu-
blicación;

• el Citing Half-Life, que indica la edad mediana de las referencias en las bi-
bliografías;
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Figura 5.17. Una página del Journal Citation Reports

• el Eigenfactor Score y el Article Influence Score, calculados sobre la base de 
las citas de los últimos cinco años (como el IF5) pero teniendo en cuenta el 
factor de impacto de las revistas que citan y suprimiendo las auto citas (artí-
culos citados en otro artículo de la misma revista).

El índice h

El índice h, o índice de Hirch cuantifica la producción científica de un investigador 
y las citas de sus publicaciones.

Son las publicaciones de un autor (no las de una revista) las que son medidas.

El índice h, inicialmente ha sido desarrollado por los físicos con la finalidad de 
tratar de cuantificar sus “cualidades científicas”, es calculado a partir de la distri-
bución de las publicaciones (ver el ejemplo de la siguiente figura, donde el índice 
h es de 34, porque el 35° artículo, en orden de citación, ha estado citado 34 veces).

El índice h es calculado también por los competidores de Thomson Scientific56.

56 El calculado por Scopus está muy cerca del calculado por Thomson Scientific. El calculado por 
Google Scholar es generalmente más alto debido al mayor número de periódicos indexados.
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El índice h toma en cuenta la distribución de las publicaciones y las citas. Es sin 
embargo muy sensible respecto a la especialidad, puesto que las costumbres de 
citación varían bastante de una especialidad a otra. No toma en cuenta el lugar 
del autor en la lista de autores. Un autor que trabaja en una especialidad, donde 
el número de citas es elevado (la genómica por ejemplo) y que consigna todas las 
publicaciones de su laboratorio tendrá rápidamente un índice h elevado.

Figura 5.18. Bibliometría Thomson Scientific para un autor
(Citaciones e índice h)

Los límites

Se estima en 35 000, el número de revistas científicas de rango A, revistas inter-
nacionales con un comité de lectura (según el Ulrich’s Serials Analysis System 
[http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis/]) y solamente 8 000 revistas son 
analizadas por Thomson Scientific.
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De una especialidad a otra, el IF no puede ser utilizado para realizar comparacio-
nes. Hay grandes diferencias entre disciplinas y subdisciplinas. Las revistas de las 
especialidades biomédicas son las que tienen los IF más elevados. 

Es necesario indicar que a pesar de que se cubren 43 países, la mayoría de revistas 
indizadas son anglosajonas. 

El IF es una medida bibliométrica que realmente no toma en cuenta los contenidos. 
En cierto modo, esto equivale a juzgar la calidad de un músico cuando solo nombra 
sus producciones, sin escuchar su música.

b. Las alternativas

Durante 40 años, Thomson Scientific ha tenido el monopolio de las medidas bi-
bliométricas con su factor de impacto. Desde hace algunos años, han aparecido 
muchos competidores.

Scopus y SCImago

Scopus es un producto Elsevier (el editor) que, como la Web of Science (WoS) de 
Thomson Scientific, proporciona para cada artículo, los artículos citados y los artí-
culos citantes. Como la WoS, es un producto pagado que analiza las producciones 
de los autores, instituciones y revistas.

El índice de influencia es el SCImago Journal Rank (SJR). En el cálculo, Scopus 
tiene en cuenta el número de citas para dos años de publicación pero también la 
notoriedad de las revistas que citan.

Junto al servicio pagado, Elsevier propone un servicio gratuito, el SCImago Jour-
nal & Country Rank [http://www.scimagojr.com/]. A partir de los datos de Scopus, 
este servicio presenta la síntesis de los datos para las revistas (SJR, clasificación 
por título de revista y por país).

Google Académico

Google académico también cuenta el número de citas por cada documento. En su 
fichaje, los documentos frecuentemente más citados aparecen en primera posición. 

Otras dos herramientas también proponen una síntesis (número de artículos, núme-
ro de citaciones y el índice h) de datos de Google Académico:

• un software que funciona en Windows y en Linux, el software PoP [http://
www.harzing.com/pop.htm] (“Publish or Perish”) calcula un índice h por au-
tor y por revista y propone otros indicadores propios;
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• el Scholarometer [http://scholarometer.indiana.edu/], un add-on (aplicación 
gratuita agregada) a los navegadores Firefox o Google Chrome, propone un 
análisis bibliométrico para uno o varios autores.

Figura 5.19. Pantalla de búsqueda Scopus

Faculty of 1000

El Faculty of 1000 Biology o Medicine [http://f1000.com] es una base de datos que 
identifica los “most interesting papers” (los artículos más interesantes) publicados 
sobre biología o medicina.

Los artículos son evaluados por un panel de 2 500 científicos (los “faculty mem-
bers”) que proponen un breve comentario sobre los artículos y los califican como: 
“recommended”, “must read” o “exceptional”. (“recomendable”, “imprescindible 
leer” o “excepcional”).

Este servicio debe ser solicitado por los autores y es pagado.
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Eigenfactor.org

Eigenfactor.org [http://eigenfactor.org] es un servicio gratuito propuesto por la 
Universidad de Washington.

Sobre la base de datos del Journal Citation Reports, calcula el Eigenfactor Score 
y el Article Influence Score propone una clasificación y una cartografía de revistas, 
por especialidad, sobre la base de sus datos.

Los “tanteos” toman en cuenta el costo de las revistas.

Figura 5.20. Pantalla de búsqueda con Eingenfactor.org
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Figura 5.21.Pantalla de búsqueda con Publish o Perish
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Figura 5.22. Pantalla de búsqueda con Scholarometer

6. El derecho de autor

Dominar las reglas del derecho de autor57, en sus grandes lineamientos, es esen-
cial para conocer y hacer respetar sus derechos, saber lo que la ley protege, lo que 
se puede copiar, reproducir o fotocopiar.

Hay excepciones para algunos derechos y variaciones según el uso que uno hace de 
los documentos, pero hay una gran constante:

Siempre se debe citar las fuentes, incluso para los documentos 
dirigidos al dominio público, o publicados en acceso libre. No 
citar las fuentes, es plagiar.

57 En el Perú, el Decreto Legislativo 882 - Ley sobre el derecho de Autor.



129Bernard POCHET

a. Duración y procedimiento

El derecho de autor protege todas las obras literarias y artísticas, es decir todas las 
producciones literarias, científicas y artísticas, en cualquier medio, inclusive las 
manifestaciones orales del pensamiento.

La obra debe obligatoriamente ser original (expresión del esfuerzo intelectual de su 
autor) y haber sido puesta en forma para ser comunicada58.

Contrariamente a las patentes que necesitan un registro59, el derecho de autor es 
adquirido automáticamente, sin formalidad de registro o de mención particular. El 
símbolo © es recomendable pero no obligatorio. 

No corresponde los derechos de autor a los actos oficiales (leyes, decretos, decisio-
nes de justicia, etc.) 

Las obras literarias y artísticas cuyo autor (o el último autor) haya fallecido y pasen 
70 años pasan a ser de dominio público60.

Por otro lado, en el marco de las publicaciones de libre acceso, existe numerosas 
variantes61 pero el principio de apertura antes evocado queda vigente.

El derecho de autor está dividido en dos ramas. Por una parte, los derechos patri-
moniales que conciernen a los aspectos materiales del derecho de autor y, por otra 
parte, los derechos morales que conciernen a los aspectos intelectuales del derecho 
de autor.

b. Los derechos patrimoniales

El derecho de reproducción y de comunicación al público son prerrogativas del 
autor.

El autor, por contrato, puede ceder sus derechos patrimoniales o consentir una 
licencia a un tercero, generalmente el editor.

El editor prevé en general una remuneración que va de 5 a 15 % del valor de las 
ventas de la obra62.

58 Las ideas no expresadas por tanto, no están protegidos por los derechos de autor
59 Temporal y que requiere pago
60 Decimos entonces que expiró la duración de los derechos de autor (copyright).
61  Así como por ejemplo el contrato “Creative Commons” que protege este documento.
62 La redacción de un artículo o de una participación en una obra colectiva no da lugar, en general, a 

alguna remuneración (cesión gratuita),
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Por contrato, el autor cede entonces el derecho de autorizar o de prohibir la repro-
ducción de su obra por cualquier medio y bajo cualquier forma que fuere, de auto-
rizar la traducción o la adaptación, de controlar su distribución, su importación, su 
alquiler o el préstamo.

Los campos de aplicación de los derechos patrimoniales son el derecho de présta-
mo (que no describimos aquí), el derecho de reprografía y el derecho de cita.

El derecho de reproducción

Los principios

El autor no puede impedir la reproducción de documentos impresos para uso pri-
vado (personal y familiar), de uso interno (en la empresa del usuario) o para la 
ilustración de la enseñanza o la investigación científica. En Bélgica, en caso de 
reproducción, por fotocopia, se debe pagar una tasa por derecho de reprografía.

La fotocopia puede comprender el integro de un artículo o de una obra plástica 
(fotografía, diseño, gráfico, etc.). Si se trata de un libro, la fotocopia solo puede 
comprender fragmentos cortos. De manera general, la fotocopia no debe afectar 
(disminuir) su venta.

El derecho de citación

El derecho de citación, autoriza la reproducción y la comunicación al público de 
citas cortas, de obras de toda naturaleza sin el consentimiento de los titulares de los 
derechos de autor.

La extensión de la cita autorizada depende de la amplitud del texto original. Para 
un texto de una centena de líneas, la cita no puede exceder 15 líneas. Para un libro, 
la cita será de una página como máximo.

La cita debe ser hecha en sentido crítico, de polémica, de enseñanza o en los tra-
bajos científicos.

El derecho de cita respecto al texto. El uso de ilustraciones (fotografías, cuadros, 
figuras, diseños) extraídos de una obra siempre debe ser objeto de una autorización 
de los titulares del derecho de autor63.

63 Excepto si el documento proviene de fuente libre
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c. El derecho moral

El derecho moral se refiere a la persona del autor, al derecho intelectual y a la 
paternidad de la obra.

El derecho de paternidad permite al autor exigir el respeto a la obra (oponiéndose 
a su modificación) y la mención de su nombre durante la explotación de la misma. 

Contrariamente a los derechos patrimoniales, el derecho moral (la paternidad de la 
obra) no puede ser cedida a un tercero.

d. Internet

A pesar de que los documentos en internet son fácilmente accesibles, los principios 
de base del derecho de autor son idénticos a los relacionados con los documentos 
impresos.

Toda obra consultable por internet, inclusive gratuitamente, no está  “liberada de 
todos los derechos”.

e. El plagio

El principio de base es el respeto total a los derechos de autor y, en todos los casos, 
el respeto de la paternidad de todas las producciones intelectuales.

La noción de plagio es múltiple; para la UQAM
[http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat] plagiar es:

• copiar textualmente un pasaje de un libro, de una revista o de una página Web 
sin ponerla entre comillas y/o sin mencionar la fuente;

• insertar en un trabajo imágenes, gráficos, datos, etc., provenientes de fuentes 
externas sin indicar la procedencia;

• resumir la idea original de un autor expresándola en sus propias palabras, pero 
omitiendo indicar la fuente;

• traducir parcial o totalmente un texto sin mencionar la procedencia;
• utilizar el trabajo de otra persona y presentarlo como el suyo, inclusive si 

aquella ha expresado su acuerdo.

Más allá del simple respeto de las leyes que rigen los derechos de autor, la calidad 
científica de un trabajo y la integridad intelectual de su autor se manifiesta en el 
respeto a la propiedad intelectual y  al trabajo de otros.



132 LEER Y ESCRIBIR LA LITERATURA CIENTÍFICA

El plagio ha existido siempre. Con la aparición de  Internet, el plagio es posi-
blemente más fácil (“copiar-pegar”) pero también se puede descubrir mucho más 
rápido (con o sin software especializados).

f. Una alternativa

La licencia Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/?lang=es] 
(este documento está publicado con la licencia de Creative Commons) parte de una 
lógica inversa a la antes descrita. Propone algunos derechos reservados (a elección 
del autor) en lugar de todos los derechos reservados (sobre todo para el editor).

La licencia prevé cuatro atributos combinables (seis contratos diferentes):

• BY – atribución, paternidad: corresponde al derecho moral, es obligatorio 
para todos los contratos.

• NC (Non Commercial) = no es de uso comercial.
• ND (No Derivative Works) = ninguna modificación del original.
• SA (Share Alike) = comparte condiciones idénticas (la misma licencia).

La licencia Creative Commons no está en contradicción con la ley sobre los de-
rechos de autor. Protege completamente el derecho moral del autor, es perpetua 
(hasta 70 años después de la muerte del autor) e irrevocable64.

Esta licencia también está acorde con el principio de libertad del libre acceso.

7. Los metadatos
Los metadatos constituyen un conjunto estructurado de información que sirven 
para describir un recurso (un “documento”).

En los metadatos, para un documento, encontramos:

• el título;
• el (los) autor (es);
• la fecha de edición;
• las palabras claves;
• el resumen;
• la ciudad de edición;
• el nombre del editor;

En los documentos recientes (en formato XML y PDF), los metadatos pueden tam-
bién ser incluidos en el documento mismo.

64 El autor o los derechohabientes  no  pueden revocar la licencia acordada
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Figura 5.23. Los metadatos de un artículo
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año de edición, 68
APA, 81
argumentación, 36
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artículo a posteriori, 42
artículo a priori, 41
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base de sumarios, 23
bibliografía, 22, 44, 47, 73
bibliografías analíticas, 24
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coautores, 42
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competencias ortográficas, 58
conceptos, 14
conclusiones, 53, 55
congreso o coloquio, 85, 95
conjugados, 58
control documentario, 38
corchetes, 66
crítica, 55
cuadros, 60
cuadros y figuras, 52

D
datos, 36
debe usar las comillas, 52
declaración de Bathesda, 100
declaración de Berlín, 100
depósito legal, 27
depósitos institucionales, 103
derecho de autor, 44, 91, 128
derecho moral, 131
derechos patrimoniales, 129
descripción bibliográfica, 94, 95
descripción detallada, 24
descriptivo, 47
descriptores, 14, 15, 112
difusión, 109
difusión selectiva de información, 40
dirección internet, 34
discusión, 26, 53
diseño, 60, 62
distribución, 109
documentos no convencionales, 95
dos puntos, 66

E
edición por cuenta del autor, 109
editor, 95, 108
editores científicos, 95, 107
elección de la revista, 43
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espacio, 68
estructuración del texto, 35
evaluación de la forma, 35
evaluación externa, 34
evaluación interna, 35
evaluación por los pares, 34
avaluar un manuscrito, 36
expresión exacta, 117

F
factor de impacto, 43, 92, 99, 104, 120, 121
fecha de publicación, 34
figuras, 60
filiación, 48
flujo RSS, 38
fórmulas matemáticas, 68
fotografías, 36
fuentes, 36

G

gráficos, 60, 61
geográfico, 14
gestor de enlace, 26, 27

H
handel, 75
harvard, 81
herramientas bibliométricas, 120
herramientas de exploración documentaria, 21
herramienta de búsqueda documentaria, 94, 109
histogramas, 61
historial, 118
histórico, 15

I
IMRyD, 35, 41, 46, 50, 54, 55, 70
imprecisiones, 57
índice h, 122
índices, 119
indización alfabética, 112
informativo, 47
informe, 83, 96
informe de un congreso, 95
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iniciativo, 48
institución, 34
introducción, 46, 50,55

J
Jefe de redacción, 107

L
la lista de los autores, 41, 48
lectores, 73
legibilidad, 35, 59
lenguajes, 19
lenguaje de comando, 91, 114
lenguajes de descripción, 91
lenguaje documentario controlado, 110
lenguaje libre, 110
letras mayúsculas, 65
libre acceso, 43, 44, 96, 99, 129
libre acceso a la literatura científica, 91
libro, 91
límites, 36
literatura, 55
lista alfabética, 112
lista de revistas, 44
localizar, 26

M
manual, 97
mapas, 60
material y métodos, 46
metadatos, 91, 106, 119, 132
modelo inverso, 44, 101
monografía, 91
motores de búsqueda, 26
motores de búsqueda generalizado, 40
motores de búsqueda científica, 106, 118
movimiento de libre acceso, 99

N
negrita, 67
nombre científico, 65
nomenclatura, 65
notas de investigación, 41, 54
notoriedad de las publicaciones, 91
números, 68
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O
objetivos del documento, 34
obra colectiva, 83, 95
obra de referencia, 97
Open Archives Initiative, 100
operador, 19
operador de proximidad, 117
operadores lógicos, 15
organismo viviente, 65

P
palabras claves, 14, 15, 110
para su preparación, 41
pares, 73, 93
paréntesis, 66
parte preliminar, 47
patente, 85, 97, 129
plagio, 131
planes de clasificación, 119
portal de acceso a la literatura científica, 22, 106
precisión, 36
pregunta documental, 119
predatory publishers, 101
primer autor, 42
principales fuentes bibliográficas, 43
principales motivos de rechazo, 74
pregunta inicial, 13
presentación del documento, 35
proceso de validación, 107
protocolo experimental, 51
punto final, 66
punto focal, 15
punto y coma, 66
puntos suspensivos, 66

R
raíz, 19
raíz operacional, 116,
redacción, 56
referencia de dos niveles, 83
registro histórico, 19
reglas básicas, 87
remisión bibliográfica, 79, 80
repositorios, 103
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repertorio institucional, 43, 96
resultados, 46
resumen, 48
revisión mayor,  74
revisión de pares, 43, 44
revisiones menores, 74
revista, 92
revista de libre acceso, 101
revista científica, 92
ruido, 15, 19
 
S
SCImago Journal Ran, 124
Scopus, 124
separata, 29
servicios, 34
silencio, 15, 19, 20
simposio, 95
sistema de alerta, 22
software especializado de gestión bibliográfica, 37

T
tablas, 23
técnica, 4
tema / sujeto, 14
tesauros, 15, 19, 50, 112, 119
tesis, 83, 96
tipo de artículo, 41
tipos de documentos, 91
título, 47
titulillo, 48
troncatura, 20
truncamiento, 116

V
vancouver, 81
vía de oro, 100, 101, 105
vía verde, 100, 103, 107
vocabulario utilizado, 35
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