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OBSERVATORIO
LIdERAzgO y ExcELEncIA dE LA cIEncIA ESpAñOLA

Félix De-Moya-Anegón

Félix De-Moya-Anegón, doctor en historia por la Universidad de Granada, es profesor de investi-
gación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas en Madrid. Es el investigador principal de la unidad asociada Grupo SCImago que ha llevado 
a cabo los proyectos de I+D Scimago Journal & Country Rank (SJR) y Scimago Institutions Rankings 
(SIR), Atlas de la Ciencia, etc. Su última publicación web es el Ranking Iberoamericano SIR 2010.

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), CSIC
Albasanz, 26-28, 28037 Madrid, España

felix.moya@scimago.es

Resumen
España ocupa el lugar 10 en producción científica, pero en impacto se sitúa en el 22. Se analiza la distribución de la pro-
ducción científica entre las 17 comunidades autónomas españolas. Madrid y Catalunya concentran el 49% de la producción 
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Introducción

No es ninguna novedad la alta producción científica de los 
investigadores españoles y de las instituciones, en su ma-
yoría públicas, en las que trabajan. A esta situación se ha 
llegado, como es bien sabido, a través de un proceso de 
crecimiento muy acelerado de resultados de investigación 
publicados que nos colocó hace algunos años entre los diez 
primeros países del mundo en producción científica regis-
trada internacionalmente. Tampoco resulta novedoso hoy 
decir que ese crecimiento casi vertiginoso de nuestras pu-
blicaciones de investigación no ha venido acompañado en 
todos los casos de un crecimiento similar de la calidad de 
esas mismas publicaciones. De hecho, si hacemos el ejer-
cicio simplista de comparar la posición mundial de España 
en cuanto a producción científica (10) con su posición en 
cuanto al impacto promedio de esa producción –o sea, citas 

recibidas– (22), la conclusión parece clara. Producimos mu-
cho pero su calidad media no es muy alta. 

Sin embargo, una mirada más detenida a los resultados de 
investigación de los últimos años nos permitirá constatar la 
coexistencia de varios mundos en los resultados de inves-
tigación en los que participan los investigadores radicados 
en nuestro país. Como sucede también en otros países, en 
nuestro sistema de ciencia hay una masa importante de 
investigadores cuyos resultados apenas consiguen reper-
cusión alguna en sus respetivas comunidades científicas y 
mucho menos en la sociedad. Por el contrario, un grupo más 
reducido de ellos alcanzan resultados de gran relevancia 
científica y también social.

Este fenómeno se refleja mal en los promedios a los que con 
insistencia se alude para poner de manifiesto nuestra posi-
ción en el mundo, especialmente desde el punto de vista 
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dos de ciencia entre el 10% de los trabajos científicos más 
citados del mundo por campo (producción de excelencia), 
casi no se ha movido del 11% de nuestra producción total 
en el mismo período.

Estos indicadores ponen de manifiesto que España no sólo 
está evolucionando de forma positiva en cuanto a su capaci-
dad productiva en ciencia, sino que mantiene un nivel acep-
table en cuanto a su potencial para generar conocimiento 
científico de alto nivel que en definitiva es el mejor síntoma 
de la capacidad de nuestro sistema de ciencia para transfor-
mar ese conocimiento en innovación. Es verdad que nuestra 
producción de excelencia nos sitúa en una muy buena po-
sición en el mundo (11) y que su crecimiento (81%) ha sido 
muy similar al de nuestro crecimiento bruto en el período 
2003-2009. Pero también es cierto que el análisis de la apor-
tación por CCAA e instituciones de la excelencia científica 
española revela desigualdades que ponen de manifiesto que 
nuestro sistema de generación de conocimiento científico, 
como otros en el mundo, se ha desarrollado distribuyendo 
desigualmente las mejores capacidades científicas.

cualitativo. Hoy lo importante en los procesos de generación 
de conocimiento científico no es producir mucho, sino pro-
ducir aquello que realmente hace avanzar el conocimiento 
en los diferentes ámbitos de la ciencia, porque sabemos que 
es sólo una pequeña parte del conocimiento científico gene-
rado el que finalmente contribuirá a resolver los problemas 
que importan y preocupan en las sociedades avanzadas. Es 
verdad que la generación de este tipo de conocimiento hoy 
día es entendida y analizada como un fenómeno de masa 
crítica. De tal suerte que sólo si produces mucho tendrás 
la posibilidad de producir algo realmente útil y/o valioso. 
Pero también es cierto que una distribución homogénea 
de recursos entre los diferentes actores en un sistema de 
ciencia será el fruto de políticas que enfatizan la cantidad 
más que la calidad. Y, por el contrario, una política basada 
en la distribución discriminada de los recursos en favor de 
los mejores parece enfatizar la calidad de los resultados de 
investigación frente a la cantidad. Por estas y otras razones 
es preciso ir más allá de la visión que nos ofrecen los pro-
medios y dar una mirada a la eficiencia 
de nuestro sistema de ciencia desde el 
punto de vista de nuestra contribución 
al avance real del conocimiento cientí-
fico global.

Distribución geográfica 
desigual
El dominio científico español ha man-
tenido en los primeros años de este 
siglo XXI un ritmo de crecimiento de 
sus resultados de investigación con vi-
sibilidad internacional en los que par-
ticipan sus investigadores de un 11% 
anual. Esta tasa de crecimiento es más 
alta que la de todos los grandes pro-
ductores de ciencia en el mundo. Sólo 
algunos de los llamados países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), entre los 
grandes productores, han crecido más 
aceleradamente que España en esos 
mismos años. Por otro lado, el grado 
de participación de nuestros resulta-

Lo importante no es producir mucho, 
sino producir aquello que realmente 
hace avanzar el conocimiento, aunque 
por otra parte, sólo si se produce mucho 
se tiene masa crítica para que algo sea 
realmente valioso

Posición de España

En producción científica 10

En producción excelente 11

En impacto 22

Ritmo de crecimiento anual 11%

Una política basada en la distribución 
discriminada de los recursos en favor de 
los mejores parece enfatizar la calidad 
de los resultados de investigación frente 
a la cantidad

En nuestro caso se concentra en instituciones ubicadas en 
Madrid y Catalunya principalmente, aunque en otras regio-
nes se hacen esfuerzos significativos por no quedar descol-
gados del tren de la excelencia. En términos de producción 
científica bruta Madrid y Catalunya representan alrededor 
del 49% de la producción científica española, mientras que 
han acumulado a lo largo del mismo período el 58% de la 

Gráfico 1. Porcentajes de producción total, liderada por españoles, de excelencia (en el 10% de la 
producción mundial más citada), y de excelencia liderada de las comunidades autónomas españolas 
(AND = Andalucía, ARA = Aragón, AST = Asturias, BAL = Baleares, CAR = Cantabria, CAN = Canarias, CAL 
= Castilla-León, CAM = Castilla-La Mancha, CAT = Catalunya, EXT = Extremadura, GAL = Galicia, RIO = 
La Rioja, MAD = Madrid, MUR = Murcia, NAV = Navarra, PAV = País Vasco, VAL = Valencia). Período 
2006-2010.
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producción de excelencia nacional. De hecho, son las co-
munidades autónomas que presentan diferencias positivas 
mas significativas entre su porcentaje de producción de ex-
celencia y bruta (gráfico 1). 

actúan como actores principales. Desde este punto de vista, 
en las CCAA se aprecia un sesgo distributivo aún mayor que 
el observado en la producción científica total. Madrid acu-
mula el mayor porcentaje de excelencia liderada (32%) del 
total nacional, pero sólo el de Catalunya (27%) es superior a 
su porcentaje de producción total (25%).

La concentración de producción científica de este nivel es 
muy destacada en las comunidades de Madrid y Catalunya. 
Una de las valoraciones que se pueden desprender de es-
tos datos es que se sigue produciendo una concentración 
de excelencia en el centro científico de España (Catalunya 
y Madrid) que la transferencia de competencias en mate-
ria de investigación no está contribuyendo a paliar y, por 
tanto, que existe más homogeneidad en la distribución de 
la producción bruta que en la de la producción de excelen-
cia incluso cuando ésta es liderada por investigadores de 
nuestro país. En el origen de esta situación está la ubica-
ción en Madrid y Catalunya de los centros de investigación 
con mayor capacidad de producción científica de excelen-
cia, algunos ejemplos: Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), Centro de Regulación Genómica (CRG), 
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Instituto de 
Ciencias Fotónicas (ICFO), Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB), Institut Català d’Oncologia (ICO), Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica (IMIM)...

Sólo Catalunya tiene un porcentaje de 
producción de excelencia liderada (27%) 
respecto del total nacional que supera a 
su porcentaje de producción total (25%)

Ahora bien, si somos capaces de diferenciar el conocimien-
to científico de excelencia producido con nuestro lideraz-
go de aquel en el que participamos pero con el liderazgo 
de otros, estaremos en condiciones de representar mejor 
nuestras más genuinas capacidades científicas. Tras los rei-
terados análisis realizados sobre el conjunto de la produc-
ción científica española y de otros países y la constatación 
de que nuestras medias de impacto crecen muy lentamente 
y nos sitúan en una posición muy postergada en el concierto 
mundial, debemos enfrentarnos con el análisis de aquella 
parte de nuestra producción que se encuentra en la zona 
de excelencia mundial, especialmente cuando en el marco 
de colaboraciones internacionales nuestros investigadores 

colección

de libros

de bolsillo

EpI-UOc

Más información:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/libros.html
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Resumen
Se presenta y define un conjunto de parámetros para analizar los modelos de negocio de las editoriales científicas, y en 
especial las que ofrecen acceso abierto a sus contenidos en todas o en alguna de sus revistas. Se ofrece una definición del 
término “modelo de negocio” que supera la vieja restricción conceptual ligada a las fuentes de financiación. Esta visión más 
completa requiere extender el análisis de las fuentes de financiación a otros componentes económico-financieros y también 
a las dimensiones operativa y estratégica de la editorial. De esta forma se pueden abordar con mayores garantías la inter-
pretación y el análisis de los distintos modelos de negocio de las editoriales científicas. 
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Estudios económicos sobre edición de revistas en ac-
ceso abierto

Definido el concepto de modelo de negocio que utilizaremos 
en el presente trabajo, revisaremos ahora los estudios que 
han analizado el negocio de la publicación científica desde 
una perspectiva económica. Han surgido con la expansión 
del movimiento de acceso abierto y se han centrado mayori-
tariamente en el análisis de la sostenibilidad y la consiguien-
te identificación de sus factores de éxito. 

Uno de los trabajos más completos es el del Kaufman-Wills 
Group (2005), que analiza las fuentes de financiación tan-
to de las editoriales científicas tradicionales –que a veces 
ofrecen opciones de acceso abierto o con embargo en al-
gunas de sus revistas–, como de las de acceso abierto, que 
tratan de diversificar sus fuentes de financiación para poder 
ofrecer gratuitamente sus contenidos a los lectores. Ambos 
tipos comparten incertidumbres: así, mientras los editores 
tradicionales temen por su supervivencia en un sistema de 
acceso abierto, los que ya publican así confían en nuevas 
fórmulas y otros recursos que permitan asegurar su soste-
nibilidad.

Waltham (2006; 2009) investigó las editoriales tradicionales 
y su adaptación a la publicación online. Los resultados del 
estudio publicado en 2006 y realizado a partir de entrevistas 
a nueve editoriales científicas ponen de relieve cómo a pe-
sar del atractivo que el acceso abierto supone –al dar mayor 
visibilidad a la revista, así como a los autores y a sus trabajos 
científicos–, les preocupa su sostenibilidad financiera. Los 
ingresos por la publicación en abierto son insuficientes para 
cubrir los costes y generar un margen de beneficio que faci-
lite la reinversión en innovación, nuevos contenidos y fun-
ciones, archivo de los contenidos actuales o la financiación 
de otras actividades propias de la sociedad científica (con-
gresos, becas para jóvenes investigadores, etc.). Según esta 
autora, para el éxito del OA es clave la mayor rapidez en la 
citación y lectura de los artículos.

Con posterioridad y con la colaboración de ocho sociedades 
científicas líderes en los EUA, Waltham (2009) amplió su es-

1. Introducción

Las TIC, e internet en particular, han revolucionado la cade-
na de producción y difusión de los productos culturales, y 
ello ha afectado a las editoriales. Además, la aparición del 
movimiento de acceso abierto (OA) a la ciencia ha hecho 
replantear la sostenibilidad de los modelos de negocio de 
las editoriales científicas. 

Recientemente han proliferado los estudios sobre este 
tema, pero sin embargo la mayoría analiza aspectos no 
económicos como los derechos de explotación, las políticas 
de autoarchivo o el impacto de las publicaciones en acceso 
abierto, entre otros. 

En este trabajo se presenta y define un conjunto de pa-
rámetros que permite analizar los modelos de negocio 
de las editoriales científicas, en especial las de acceso 
abierto.

2. Antecedentes

La frecuente utilización del término “modelo de negocio”, 
sobre todo desde finales del siglo XX en la jerga de gestión y 
en la prensa económica (Feng et al., 2001), no ha ido acom-
pañada de una definición clara y consensuada (Rappa, 2000; 
Petrovic et al., 2001; Morris et al., 2005; Jansen et al., 2007; 
Günzel; Wilker, 2009). De la revisión de las definiciones es 
posible distinguir dos tendencias: 

– las que reducen el concepto “modelo de negocio” a “mo-
delo de ingresos” y,

– las más amplias, que incluyen también el diseño de la es-
trategia y la configuración de la organización que han de 
permitir explotar sus oportunidades de negocio. 

A pesar del predominio de las primeras, el carácter com-
plejo de la gestión de cualquier organización, con o sin 
ánimo de lucro, hace decantarnos por una propuesta con-
ceptual integrada del término “modelo de negocio” que 
incluya las dimensiones económico-financiera, operativa y 
estratégica. 
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dades, centros de investigación y entidades de financiación 
de investigación. Ambos estudios ponen también de relieve 
cómo los beneficios económicos de la transición hacia sis-
temas de acceso abierto a la ciencia surgen de un uso más 
eficiente de los recursos, así como de una mayor eficacia 
en los esfuerzos de las universidades en el desempeño de 
sus tareas de investigación. Este ahorro en el interior de la 
universidad afectaría tanto a la comunidad científica como 
a las bibliotecas. Estudios similares, llevados a cabo en Di-
namarca (Houghton, 2009) y los Países Bajos (Houghton et 
al., 2009a), destacan también el ahorro económico que se 
produciría en esos países si todas la publicaciones científicas 
estuvieran en acceso abierto.

3. Parámetros para evaluar el modelo de 
negocio de las editoriales de revistas científicas
Desde un punto de vista económico-financiero, existen tres 
tipos de factores clave a la hora de evaluar un modelo de 
negocio: de viabilidad, de sostenibilidad y de adaptabilidad. 
Así, mientras los factores de viabilidad facilitan su existen-
cia y la sostenibilidad tiene que ver con los recursos que el 
negocio es capaz de generar, la adaptabilidad hace referen-
cia a su pervivencia y adecuación al futuro (Weenink et al., 
2008).

Tal y como se indicaba en el apartado anterior, la mayoría 
de trabajos que han analizado los modelos de negocio de las 
editoriales científicas lo han hecho de las fuentes de finan-
ciación como principal y/o único componente. Una aproxi-
mación más amplia requeriría extender el análisis a las di-
mensiones operativa y estratégica de la editorial. 

Partiendo de la aproximación conceptual de Morris et al. 
(2005), en la tabla 1 se presentan y definen los componen-
tes que, desde un punto de vista más holístico, deberían in-
cluirse en la evaluación de los modelos de negocio de las 
editoriales científicas.

Dimensión económico-financiera

Las variables de decisión más importantes junto al nivel y 
composición de los ingresos serían el volumen y la estruc-
tura de los costes de todas y cada una de las revistas o uni-
dades de negocio, así como su margen o beneficio sobre las 
ventas (Crow; Goldstein, 2003).

Los costes pueden ser fijos o variables. Los primeros son in-
dependientes de la tirada y son los relativos a la creación de 
contenido, primera copia y apoyo editorial (actividades de 
marketing, venta de publicidad, recursos humanos, finan-
ciación y administración). Entre los costes variables están la 

tudio a ocho revistas de humanidades y ciencias sociales. 
Entre los resultados destaca la difícil sostenibilidad que el 
cambio a un modelo de acceso abierto –en el que el autor 
paga por publicar– tendría en las ocho revistas analizadas, 
debido a las dificultades para obtener recursos externos, 
en contraste con las revistas de ciencia, técnica y medicina. 
Asimismo, el estudio resalta la dependencia de los ingresos 
procedentes de la publicación en papel (fundamentalmen-
te vía suscripciones institucionales), que en el caso de ser 
suprimida reduciría drásticamente los beneficios de las re-
vistas analizadas.

Por su parte, Cambridge Economic Policy Associates (2008)1 
analizó el impacto en términos de costes y beneficios que 
comportaría el cambio a un sistema de publicación única-
mente electrónico y en abierto. Llegó a la conclusión de que 
en el supuesto de que el 90% de las revistas se publicaran 
en formato digital se produciría un ahorro neto aproximado 
del 10% en el sistema de comunicación científica del Reino 
Unido. Este ahorro sería consecuencia básicamente de la 
disminución de los costes de edición, distribución y acceso, 
y correspondería en su mayor parte a las bibliotecas, que 
verían reducidos los costes de suscripción. En el supuesto 
de que el 90% de los artículos estuviera en acceso abierto, 
sustentado por el pago por publicar, el estudio observa tam-
bién reducciones importantes en los costes de publicación, 
distribución y acceso, repartiéndose en este caso el aho-
rro a partes iguales entre los editores y las bibliotecas. Los 
costes y beneficios se distribuirían, sin embargo, desigual-
mente entre instituciones: los pagos por publicación de las 
instituciones más intensivas en investigación –es decir, las 
que producen más artículos– tenderían a ser superiores a 
los que realizan ahora por sus suscripciones bibliotecarias, 
mientras que las que investigan menos verían globalmente 
reducidos sus costes. 

Entre los estudios más recientes y con mayor impacto desta-
can los de Houghton et al. (2009b) y Friend y Swan (2010), 
que identifican y cuantifican los costes y beneficios de tres 
modelos de publicación académica: por suscripción, en ac-
ceso abierto, y de autoarchivo en repositorios2. Friend y 
Swan (2010) adaptan a las universidades británicas el mo-
delo económico previamente desarrollado por Houghton 
et al. (2009b) para el cálculo de costes y beneficios de los 
diversos modelos de comunicación científica. En líneas ge-
nerales, ambos estudios concluyen que un acceso abierto 
a la ciencia mejoraría los rendimientos de la investigación, 
generando beneficios netos a largo plazo. La no coinciden-
cia temporal entre el pago de los costes y la generación de 
los beneficios que se produciría en el período transitorio 
podría solventarse con el apoyo institucional de universi-

Modelo de negocio

Dimensión económica Dimensión operativa Dimensión estratégica

•	 Nivel	y	composición	de	ingresos •	 Estructura	organizativa •	 Visión,	misión,	valores

•	 Volumen	y	estructura	de	costes •	 Procesos	de	producción	
y	prestación	del	servicio	

•	 Identificación	y	relación	con	los	agentes	implicados	en	la	cadena	de	valor

•	 Diferenciación	de	producto

•	 Margen	o	beneficio	operativo
•	 Distribución •	 Segmentación	del	mercado

•	 Logística •	 Alianzas	/	redes

Tabla 1. Dimensiones del análisis de los modelos de negocio
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imprenta (tirada en papel) y la distribución. Los editores que 
publican varias revistas pueden aprovechar economías de 
escala al poder repartir los costes fijos entre todas ellas.

Por lo que respecta a los costes de personal, mientras algu-
nas editoriales tienen una gran parte de la plantilla contra-
tada (a tiempo completo y/o parcial), otras externalizan par-
cialmente sus actividades a terceros. En muchas editoriales 
científicas gran parte del trabajo es voluntario (evaluación, 
revisión e incluso edición realizadas por miembros de las 
asociaciones científicas).

Según Crow y Goldstein (2003) los principales costes de lan-
zar al mercado una revista en acceso abierto son debidos a: 

– puesta en marcha de un sistema de publicación digital, 
incluido desarrollo técnico y diseño del sitio web;

– sistema de gestión editorial online de los manuscritos;
– formateado de contenidos y asignación de metadatos;
– hospedaje de la web y archivo de los artículos. 

Los costes fijos ligados a la “primera copia” no suelen va-
riar demasiado entre una revista en acceso abierto y una 
de suscripción, pero los demás dependen del modelo de 
negocio elegido. Algunos editores –generalmente perte-
necientes a instituciones públicas– comparten los gastos 
operativos y de desarrollo usando una misma plataforma de 
publicación electrónica, un mismo sistema administrativo y 
otros elementos no competitivos en los que la cooperación 
permite el aprovechamiento de economías de escala y la 
disminución del coste por artículo (Crow; Goldstein, 2003; 
Waltham, 2009). La plataforma Recyt de la Fecyt, que tiene 
instalado el programa de gestión de manuscritos OJS, es un 
ejemplo de esta filosofía.
http://recyt.fecyt.es

Según Crow y Goldstein (2003) y Crow (2009), las principa-
les fuentes de ingresos (que pueden estar presentes en cual-
quier modelo de negocio) pueden dividirse en dos grandes 
grupos: las generadas por la propia actividad y las ajenas. 

En el primer grupo se incluirían:

– tasas (pago de los propios autores para poder publicar, 
article processing charges);

– compra de separatas (off print sales);
– pagos extras por publicar ilustraciones en color, incluir fo-

tografías o añadir páginas adicionales;
– publicidad;
– patrocinios;
– co-organización de conferencias y exposiciones con socie-

dades científicas;
– de distribuidores alternativos (ventas a agregadores o dis-

tribuidores de información);
– venta de otros productos o servicios (como la copia im-

presa o en cd-rom o por servicios susceptibles de conferir 
mayor valor añadido a los contenidos suministrados vía 
electrónica como la configuración personalizada del sitio 
web o los servicios de alerta);

– venta de productos varios: libros, cursos online, camisetas 
u otro tipo de merchandising, ya sea propio o de terce-
ros. 

En el segundo grupo, ingresos ajenos a la actividad de la 
revista, se incluirían por ejemplo los internos a la institu-

ción o sociedad (como las cuotas de los socios) o externos 
(subvenciones, donaciones, contribuciones voluntarias o en 
especie, procedentes de fundaciones, administraciones pú-
blicas, otras instituciones o incluso particulares, convenios 
de cooperación –normalmente con universidades, centros 
de investigación o sociedades científicas–). 

Los editores comerciales dominan el mercado de la edición 
científica, obteniendo gran parte de sus ingresos por la ven-
ta a las bibliotecas de paquetes con centenares de revistas 
(los “big deals”) (Cambridge Economic Policy Associates, 
2008). 

Algunas sociedades científicas y universidades tienen que 
subvencionar sus publicaciones mientras no son rentables, 
pero si más tarde tienen éxito puede ser que entonces su-
ceda al contrario. Éste es el caso de los servicios de publica-
ciones Oxford y Cambridge University Press, que invierten 
los beneficios obtenidos de su actividad editora en la propia 
universidad. Es decir, el carácter no lucrativo de esas insti-
tuciones no es obstáculo para la generación de beneficios, 
pero los reinvierten en proyectos científicos.

Para su sostenibilidad, las revistas en ac-
ceso abierto tienen que diversificar sus 
fuentes de financiación

Dimensión operativa

En esta sección abordaremos el diseño de una infraestruc-
tura y de unos procesos internos capaces de crear valor eco-
nómico en la organización. Cuanto más especializados son 
los productos y servicios que se ofrecen, más compleja es la 
planificación y la toma de decisiones. 

En el ámbito español son muy pocos los estudios que ana-
lizan esta dimensión del modelo de negocio. Partiendo del 
hecho de que cerca del 90% del total de editoriales cien-
tíficas en España tiene solamente una revista (Ruiz-Pérez, 
2010), la poca atención a este componente del modelo po-
dría deberse a que para dichos editores la estructura orga-
nizativa y otros detalles de los métodos de producción de la 
revista se toman como tácitos o con muy poco margen para 
el cambio. Esto podría ser así en la medida en que la gestión 
de todo el proceso operativo está muy poco profesionaliza-
da entre los editores pequeños y que, en muchos casos, es 
responsabilidad de una sola persona que, además, compa-
gina la edición de la revista con su profesión. 

Las revistas deben planificar el uso de los recursos disponi-
bles de forma óptima y coherente, de forma que la actividad 
sea competitiva a medio y largo plazo. Para las revistas que 
están en vías de adoptar una política de acceso abierto, la 
reconfiguración de los procesos internos se hace indispen-
sable, debiendo reformularse desde la producción hasta las 
nuevas formas de distribución de la información.

En relación con la estructura organizativa, la editorial tie-
ne que decidir el número de trabajadores necesario para 
el desempeño de las diversas actividades (apoyo editorial, 
producción, ventas, marketing o tareas administrativas), 
según categorías laborales, tipos de contrato y el nivel de 
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Como elemento crucial para el desarrollo de un modelo de 
negocio flexible (Magretta, 2002; Mansfield; Fourie, 2004; 
Lofthouse; KPMG, 2006; Seppänen; Mäkinen, 2006), las es-
trategias de comunicación ya no deben atender únicamente 
a los receptores del producto o servicio, sino que también 
deben procurar establecer y reforzar relaciones en red con 
todos los actores implicados en la actividad editorial.

4. Conclusiones
Las tecnologías de la información y la comunicación han 
ocasionado la migración de muchas revistas del formato pa-
pel al digital, lo cual ha obligado a sus editoriales a adoptar 
nuevos modelos de negocio. A esos cambios se suman las 
preocupaciones ya existentes sobre criterios de evaluación 
de las revistas, profesionalización de la edición científica, 
idioma y rentabilidad económica, entre otras. Es la suma de 
todas estas inquietudes la que ha motivado esta investiga-
ción en torno al concepto “modelo de negocio” y los pará-
metros de evaluación del mismo.

La complejidad de la gestión de cualquier organización hace 
decantarse por propuestas conceptuales integradas de di-
cho término, que superen la vieja restricción del concepto 
ligada al análisis sólo de los modelos de financiación. Así, 
tal y como ha sido presentado en este trabajo, “modelo de 
negocio” hace referencia al conjunto de variables de deci-
sión interrelacionadas en las áreas económica, operativa y 
estratégica encaminadas a crear una ventaja competitiva en 
un determinado mercado (Morris et al., 2005). 

profesionalización deseado. También debe decidir qué in-
novaciones organizacionales instalar para la transformación 
correcta de su negocio editorial y para mejorar su competi-
tividad (Sansonetti et al., 2011).

Por lo que respecta a la distribución, las editoriales deben 
decidir los canales (en papel y/o en línea) a través de los 
cuales sus revistas pueden llegar a las audiencias. Cada ca-
nal tiene su propia estructura de gastos (por ejemplo, comi-
siones a agentes comerciales o a agregadores de conteni-
dos), y de ingresos (por ej., publicidad online). 

Dimensión estratégica

Por último, la construcción y evaluación del modelo de ne-
gocio también requiere preguntarse acerca de la estrategia 
empresarial a largo plazo: cómo posicionar competitiva-
mente la organización (Tavlaki; Loukis, 2005) y cómo explo-
tar las oportunidades de negocio. Autores como Zott et al. 
(2011) enfocan las cuestiones estratégicas en la creación de 
valor económico, la ventaja competitiva y el desempeño de 
la organización3.

En nuestro caso hay que analizar las diversas revistas o uni-
dades de negocio y abordar aspectos tales como: 

– políticas de acceso de cada una;
– perfil de los inversores o patrocinadores;
– pertenencia a redes;
– alianzas con otras editoriales, sociedades científicas o uni-

versidades;
– estrategias de segmentación de mercados con el objetivo 

de llegar a públicos diferenciados (vía distintos canales de 
distribución, formatos, idiomas, periodicidad, etc.).

Uno de los elementos críticos de cualquier modelo de nego-
cio son los segmentos de audiencia o clientes a los que se 
pretende llegar con cada revista o unidad de negocio. Así, el 
editor debe identificar y evaluar el interés de los diferentes 
segmentos de clientes (autores, lectores, bibliotecas, patro-
cinadores, etc.), así como de los canales de comunicación y 
marketing necesarios para llegar a ellos. 

Una revista puede disponer de una o más ofertas o propues-
tas de valor para sus clientes o audiencias. En las revistas 
en acceso abierto, por ejemplo, los lectores pagan con su 
atención; los financiadores (donantes, patrocinadores, insti-
tuciones académicas o centros de investigación) pagan por 
captar la atención de determinado público; y los autores 
(con sus artículos y ocasionalmente con dinero) pagan para 
llegar al mayor número posible de colegas, por el impacto 
de sus investigaciones y/o por el prestigio profesional que 
supone publicar en determinadas revistas. Así, el modelo de 
negocio convierte los contenidos del autor y la atención del 
lector en ingresos que hacen posible el funcionamiento de 
la revista. Estos ingresos dependerán, en último término, de 
la calidad y cantidad de los contenidos, del impacto de la 
investigación, así como de la reputación profesional de la 
audiencia que una revista es capaz de alcanzar. 

En esta gestión de las relaciones con el cliente, el uso de 
las nuevas tecnologías también adquiere una especial rele-
vancia al añadir valor económico a los servicios ofrecidos, 
cualquiera que sea el modelo elegido por el editor (Jansen 
et al., 2007). 

Los modelos de negocio deben revisarse 
a lo largo del tiempo para poder respon-
der oportunamente a los cambios del 
mercado, la tecnología o las normativas

Cabe destacar el carácter dinámico y el margen de adap-
tabilidad que deben acompañar las decisiones en torno a 
los componentes del modelo de negocio. Así, tanto en los 
casos de creación de un nuevo negocio editorial como en los 
de revistas con modelos tradicionales en proceso de evolu-
ción hacia el acceso abierto, es necesaria la revisión de los 
modelos de negocio a lo largo del tiempo para así poder 
responder oportunamente a los cambios en las condiciones 
del mercado, la tecnología o las normativas que afectan al 
sector (Melero; Abad-García, 2008; Günzel; Wilker, 2009; 
Chesbrough, 2010).

La bibliografía ha puesto de relieve cómo la sostenibilidad 
de las revistas en acceso abierto requiere de nuevas fór-
mulas estratégicas que permitan la diversificación de las 
fuentes de financiación. En una estrategia de generación de 
beneficios a largo plazo cobra especial importancia, desde 
la dimensión económico-financiera del modelo de negocio, 
el uso eficiente de los recursos; y, desde la dimensión ope-
rativa, la reconfiguración de los procesos internos que van 
desde la producción hasta las nuevas formas de distribución 
y acceso a la información. La dimensión estratégica añade 
a esta reconfiguración de los procesos la necesidad de que 
los nuevos actores y métodos de producción y prestación de 
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los servicios sean capaces de generar valor añadido en cada 
una de las etapas.

5. Notas
0. Este trabajo es un resultado del proyecto “El acceso 
abierto a la producción científica en España: análisis de la si-
tuación actual y presentación de políticas y estrategias para 
promover su desarrollo”, financiado por el Plan Nacional de 
I+D (CSO2008-05525-C02/SOCI).

1. Estudio impulsado por la Research Information Network 
(RIN) conjuntamente con el Publishing Research Consortium 
(PRC), la Society of College, las National and University Li-
braries (Sconul) y las Research Libraries UK (RLUK).

2. Línea de investigación impulsada por el Joint Information 
Systems Committee (JISC), proveedor de servicios tecnoló-
gicos para la docencia, la investigación y la gestión en las 
universidades británicas.

3. Para una explicación detallada de la creación de valor en 
las organizaciones y su relación con el modelo de negocio, 
véase Zott et al. (2011).
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Resumen
Se presenta una revisión bibliográfica, estado del arte, historia, características, desarrollo, proyectos y líneas de investiga-
ción de los recursos educativos abiertos (OERs), así como su disposición en repositorios y su uso en la práctica educativa 
universitaria. Los OERs han tenido dos fases: una inicial, preocupada por el acceso, y otra más actual, centrada en su incor-
poración a la práctica educativa.
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Abstract
A bibliographic review, state of the art, history, characteristics, development, projects and research lines of open education-
al resources (OERs) are presented, as well as their storage in repositories and their use in university educational practice. 
OERs have had two phases: an initial one concerned about providing access, and the more current one, focused on their 
incorporation into educational practice.
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Introducción
El movimiento por el acceso abierto (open access) persi-
gue la difusión libre y gratuita de la producción científica, 
es decir, los contenidos derivados de la investigación. Esta 
iniciativa se está ampliando al material docente, a los deno-
minados recursos educativos en abierto (OER), el valor de 
los cuales se ha visto acrecentado por el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y, en especial, por un nuevo mo-
delo pedagógico que promueve que docentes y estudiantes 
usen, reutilicen y compartan recursos con el resto de la co-
munidad educativa.

Los OERs tienen sus inicios en 2001, cuando el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) creó el programa Open-
CourseWare (OCW) y desde entonces el interés por ellos ha 
ido aumentando. En estos once años los contenidos abier-
tos para la educación han seguido dos fases de desarrollo: 
la inicial, focalizada en proporcionar acceso a los contenidos 
y la actual, más preocupada por el uso por su incorporación 
en las prácticas educativas. 

Recursos educativos abiertos
2.1. Definición y características

El término “recursos educativos abiertos” –en inglés, open 
educational resources (OER)- fue acuñado en 2002 por la 
Unesco, aunque anteriormente ya se utilizaba “contenido 
de código abierto” (Wiley, 1998), expresión que procede 
del entorno del software de código abierto. Los OERs son 
los materiales y recursos educativos que pueden ser reuti-
lizados para la docencia y el aprendizaje de forma gratuita 
(Unesco, 2002). Las definiciones de los OERs varían en fun-
ción del aspecto que se quiere enfatizar, ya sea la reutiliza-
ción o el ámbito de aplicación (Atkins, Brown y Hammond, 
2007).

Los OERs son un denominador genérico que incluye cursos 
y programas curriculares, módulos didácticos, guías de estu-
diante, libros de texto, artículos de investigación, vídeos, pod- 
casts, herramientas de evaluación, materiales interactivos 
(como simulaciones), bases de datos, software, aplicaciones 
(incluyendo aplicaciones móviles) y cualquier otro material 
educativo diseñado para uso en la enseñanza y el aprendi-
zaje (OECD, 2007). En este sentido, no deben confundirse 
con los contenidos del proyecto OpenCourseWare (OCW), 
un conjunto de materiales educativos de alta calidad organi-
zados en cursos que a menudo incluyen una planificación y 
herramientas de evaluación, y que serían, por tanto, un tipo 
específico de OER.

Las principales características de los OERs son:

– la accesibilidad, entendida como la disponibilidad del re-
curso a ser localizado y utilizado en cualquier lugar o mo-
mento; 

– la reusabilidad, propiedad a ser modificado y utilizado en 
diferentes contextos de aprendizaje;

– la interoperabilidad, o facilidad de ser adaptado e interco-
nectado entre diferentes hardwares, dispositivos o herra-
mientas;

– la sostenibilidad, funcionamiento correcto a pesar de los 
cambios de versiones, de software, etc. 

– los metadatos, o descripciones que posibilitan su indexa-
ción, almacenamiento, búsqueda y recuperación (Varla-
mis; Apostolakis, 2006; Olcos, 2007).

Hay que matizar que el término OER no es sinónimo de 
aprendizaje online o e-learning, ni de educación abierta. Si 
bien es cierto que algunos cursos de e-learning aprovechan 
OERs, esto no significa que se identifiquen exclusivamente 
con el aprendizaje online. De hecho, muchos de los recur-
sos abiertos que se producen en la actualidad, aunque se 
comparten en formato digital, también son imprimibles. Por 
otro lado, aunque el uso de OERs pueda apoyar la idea de 
la educación abierta, ésta no sólo implica liberar recursos -y 
por ende usar OERs en los programas educativos- sino que 
también requiere otros aspectos que faciliten dicha apertu-
ra -como el análisis sistemático de evaluación y sistemas de 
acreditación, el apoyo a los estudiantes, marcos curricula-
res, mecanismos para reconocer el aprendizaje previo, etc. 
(Unesco-IITE, 2011).

El término de recursos educativos abier-
tos (OER) no es sinónimo de aprendiza-
je online o e-learning, ni de educación 
abierta ni de OpenCourseWare (OCW)

También en el ámbito del e-learning se han generalizado 
otros términos como objeto digital educativo (ODE) (Aenor, 
2008), learning object (LO) o reusable learning object (RLO). 
Los LOs, digitales o no, pueden ser usados, reusados o refe-
renciados durante el aprendizaje, la educación o la forma-
ción en TIC (IEEE, 2002). Aunque en ocasiones se utilicen 
como sinónimos de OERs, estos conceptos tienen un fuerte 
componente tecnológico y están más relacionados con es-
tándares de metadatos educativos (por ejemplo, LOM-ES, 
versión española del estándar ICEE-LOM para etiquetado de 
ODEs).

Paradoja de la reutilización: para que el 
contenido sea usable, debe ser específico 
en su contexto. Pero si es muy específico 
entonces es poco reutilizable (Wiley)

2.2. Antecedentes: evolución, instituciones e iniciati-
vas 

Los inicios de los OERs se remontan a 2001 cuando el MIT 
ofreció en abierto todo el catálogo de sus cursos online, el 
proyecto OCW, provocando un movimiento global de re-
cursos educativos en abierto1. La primera manifestación de 
este fenómeno fue la asociación del MIT con la University of 
Utah, donde el profesor Wiley creó una red de apoyo com-
partida para el contenido del OCW distribuido a través de 
comunidades voluntarias. 

En 2005 se creó el OpenCourseWare Consortium, una comu-
nidad mundial formada por instituciones de educación su-
perior y otras organizaciones comprometidas con el avance 
del OCW y su impacto en la educación. A partir de entonces 
el número de iniciativas empezó a extenderse rápidamente 
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por EUA, Japón y Europa (Wiley, 2006). El impacto del MIT 
provocó que otras universidades de prestigio internacional 
se adhirieran, generando proyectos propios en diferentes 
idiomas: como el OCW–Universia (en castellano y portu-
gués); la CORE’s simplified Chinese translation (en chino), 
o la Chulalongkorn University’s Thai translation (en tailan-
dés).

La importancia de los OERs dentro de la comunidad educati-
va se ha puesto de manifiesto con las numerosas iniciativas 
llevadas a cabo por la Unesco (2009) y por otras entidades 
internacionales no gubernamentales para asegurar el dere-
cho universal a la educación y el aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

El International Council for Open and Distance Education 
(ICDE), ha creado el grupo de trabajo OER Taskforce (Mul-
der y Rikers, 2008) y, más recientemente, la Open Educatio-
nal Quality Initiative (OPAL)2. La OPAL nace con el objetivo 
de promover la innovación y la mejora de la calidad en la 
educación usando OERs. Frente al enfoque inicial de pro-
moción del acceso y la reutilización, los proyectos actuales 
se centran en la innovación y la calidad a través de prácticas 
educativas abiertas (OPAL, 2011). 

El Institute for Information Technologies in Education (IITE), 
de Unesco, trabaja para la aplicación de las TIC en la edu-
cación e implementa modelos de uso de OERs en la Com-
monwealth of Independent States (CIS)3 y otros países de 
habla no-inglesa (Unesco-IITE, 2011). Bajo la premisa de 
proporcionar información sobre la diversidad de situaciones 
en las que se pueden encontrar los OERs, IITE fomenta es-
tudios de caso de diferentes realidades como los de Litua-
nia (Volungevičienė, 2011) y Brasil (Inamorato-Dos-Santos, 
2011).

La William and Flora Hewlett Foundation financia desde 
2002 proyectos para la mejora de la educación a nivel mun-
dial y ha realizado donaciones para apoyar instituciones que 
desarrollan o proporcionan OERs. Trabaja para establecer 
un ecosistema global de OERs flexible y auto-sostenible. 
Otras líneas de trabajo específicas son las de investigar su 
impacto en la educación, promover políticas y estrategias 
de creación de fondos, desarrollar redes para comunidades 
K-12 (kindergarten to 12, educación primaria y secundaria), 
etc.

La Open Education Resources Foundation (OERF)4, una or-
ganización filantrópica e independiente, proporciona apo-
yo a educadores e instituciones interesadas en colaborar 
en proyectos internacionales de aplicación de los OERs en 
la educación abierta. Su mayor aportación es la creación 
de comunidades abiertas que trabajan colaborativamente 
compartiendo conocimiento. Su proyecto estrella, el WikiE-
ducator, consiste en una plataforma global para la creación 
y reutilización de OERs que facilita la confianza del profeso-
rado con el código abierto. 

Entre las iniciativas de la Commonwealth of Learning (CoL), 
una organización intergubernamental comprometida en la 
creación y utilización de OERs, está el desarrollo de una po-
lítica sobre OERs y el asesoramiento respecto a su potencial 
para la calidad de la educación superior (Butcher, 2011; CoL 
y Unesco, 2011).

El fomento de los OERs también se ha convertido en un asun-
to global de interés para organizaciones gubernamentales. 
Destacan los programas de creación de repositorios que es-
tán llevando a cabo instituciones como el JISC Cetis5, en el 
Reino Unido o el OER Africa6, en el continente africano.

Mención aparte merecen las universidades que se han 
sumado al movimiento de los OERs a través de iniciativas 
propias e innovadoras, como: la Wiki Library and Wikiversi-
ty, dentro del proyecto nacional finlandés AVO (Open Net-
works for Learning), The ‘free’ University of the People, la 
Peer to Peer University (P2PU) y el prototipo OER University 
(#oeru).

Finalmente, cabe señalar el interés de la sociedad en gene-
ral por difundir y compartir OERs a través de comunidades 
de usuarios (como WikiEducator, Curriki) y plataformas 2.0 , 
como YouTube EDU e iTunes U, que permiten acceso instan-
táneo a vídeos de conferencias, entrevistas en podcast, etc., 
a la vez que cobran fuerza iniciativas particulares como el 
canal Teachertrainingvideo7.

2.3. Interoperabilidad 

El desarrollo y aplicación de estándares de accesibilidad y 
usabilidad de los OERs es un paso determinante para su al-
macenamiento y posterior interoperabilidad. Se necesitan 
protocolos y especificaciones de interoperabilidad para ha-
cer compatibles las diversas infraestructuras tecnológicas y 
para el diseño de contenidos que permitan su descripción, 
estructuración, etc. (Minguillón; Sicilia; Lamb, 2010). Por 
este motivo se han ido creando organismos internacionales 
que regulan estos estándares en el ámbito de las tecnolo-
gías educativas y el e-learning (tabla 1).

2.4. Aspectos legales

La propiedad intelectual es una cuestión clave para los OERs, 
en especial si tenemos en cuenta que los contenidos están 
pensados para su reutilización. La aparición de las licencias 
abiertas se ha visto impulsada por la necesidad de proteger 
al titular de los derechos de autor, especialmente en entor-
nos web en los que los contenidos pueden ser fácilmente 
copiados y compartidos (Unesco-IITE, 2011) y también para 
paliar las limitaciones de “todos los derechos reservados”. 

Existe un amplio abanico de marcos jurídicos que intentan 
determinar cómo autorizar el uso de los recursos abiertos. 
Las licencias más conocidas son las Creative commons (CC), 
que proporcionan mecanismos legales para garantizar que 
los autores conserven el reconocimiento de su trabajo (au-
toría) a la vez que ceden otros derechos autorizando que se 
pueda compartir, adaptar, restringir o no la actividad comer-
cial de su obra.

2.5. Calidad 

El proyecto OCW basó la evaluación de los OERs en el pres-
tigio de las instituciones que los habían creado. Este fue el 
indicador de calidad de los OERs hasta que el número de 
productores fue tan amplio que hizo impracticable esta me-
dida. Entonces se adoptó el criterio de calidad basado en las 
revisiones por parte de expertos, de manera similar al fun-
cionamiento de la comunicación científica. De este modo, el 
colectivo académico que consulta y utiliza los OERs pasa a 
ser su evaluador. 
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Un ejemplo es el proyecto Connexions, formado por una co-
munidad mundial de autores que trabaja colaborativamen-
te y garantiza la calidad de los OERs contenidos (Baraniuk, 
2007).

Otro modelo es el del repositorio Merlot, que cuenta con 
dos sistemas de revisión: uno informal, que permite a cual-
quier miembro de la comunidad asignar comentarios y valo-
raciones, y otro formal, parecido al peer review de cualquier 
publicación científica (Jones y McNaught, 2010). Ambos 
presentan problemas ya que el sistema de revisión indivi-
dual es lento y costoso y el realizado por la comunidad de 
usuarios tiene una baja participación y adolece de falta de 
representatividad (Han, 2004; Kay y Knack, 2009).

Un estudio basado en contrastar evaluaciones con encues-
tas a estudiantes y profesores, concluye que los sistemas 
existentes no son suficientes para determinar la calidad y los 
beneficios educativos de los OERs (Akpinar, 2008). Ochoa y 
Duval (2008) apuestan por medir la calidad de los recursos 
de manera automática y Sanz-Rodríguez, Dodero-Beardo y 
Sánchez-Alonso (2010) proponen un indicador automáti-
co y único que integre criterios de valoración (opinión de 
expertos y usuarios), descripción (metadatos) y empíricos 
(datos de uso).

Recientemente, y en el caso específico de los cursos OCW, ha 
aparecido un nuevo sello de calidad internacional denomina-
do Epprobate8 (Bates, 2012), que consiste en la evaluación 
desde el punto de vista del e-learning de los contenidos, las 
especificaciones técnicas y la satisfacción de los usuarios.

3. Primera fase: acceso a través de repositorios 
Una vez que los OERs han sido creados y disponen de una 
licencia abierta, la preocupación fundamental consiste 
en facilitar el acceso a los mismos (OPAL, 2011; D’Antoni, 
2006). Los repositorios son la plataforma que asegura un 
mejor acceso a los OERs (Wiley, 2000), aunque no se puede 
olvidar que existen otras vías de acceso como los entornos 
virtuales de aprendizaje (VLE), portales temáticos, comuni-
dades virtuales, wikis, revistas abiertas, redes sociales, etc. 
(D’Antoni, 2006).

Los repositorios ofrecen varias prestaciones a los OERs: 
preservación y reutilización de contenido (Akeroyd, 2005; 
Bueno-de-la-Fuente, 2010), acceso permanente y mayor 
visibilidad (Gibbons, 2004), y facilidad de la búsqueda y re-
cuperación (Bennett et al., 2008; Unesco, 2009) mediante el 
uso de metadatos, que los identifican y permiten su inter-
cambio entre diferentes LCMSs (learning content manage-
ment systems, sistemas de gestión de contenidos de apren-
dizaje) (Holden, 2003; Unesco, 2009). 

3.1. Tipos y características de los repositorios 
Los repositorios educativos pueden ser fruto de diversas ini-
ciativas (tabla 2). En este artículo nos centraremos en los 
repositorios institucionales de OERs en el ámbito de la edu-
cación superior. 

Las universidades se han sumado al movimiento del acce-
so abierto creando repositorios institucionales para alber-
gar y difundir la producción académica generada por sus 
miembros en el desarrollo de sus actividades intelectuales. 
Generalmente no existen repositorios institucionales exclu-
sivamente de recursos educativos sino que acostumbran a 
ser híbridos, con materiales de investigación y de docencia. 
Algunas instituciones han creado colecciones específicas 
para los contenidos de aprendizaje; otras han separado el 
repositorio educativo del resto de la producción científica. 
Finalmente hay instituciones que participan en iniciativas 
OCW, dando acceso a cursos específicos pero sin abarcar el 
resto de recursos educativos depositados. 

Se han podido establecer algunas clasificaciones respecto 
a los repositorios de OERs. Margaryan et al. (2006) dife-
rencian cuatro grupos por medio de una matriz de dos di-
mensiones: su cobertura temática o multi-disciplinar y su 
alcance institucional o inter-institucional (regional, nacional 
e internacional). Otro estudio (Unesco, 2009) los agrupa se-
gún operen a gran o pequeña escala, y por tipo de provee-
dor (tabla 3). 

La mayoría de repositorios incluye documentos de texto, 
audio, vídeo y gráficos. Los recursos educativos no tienen el 
objetivo de difundir los resultados de una investigación sino 
el de ser útiles dentro del proceso de aprendizaje. 

Organismos Normas y estándares

Instructional Management Systems 
Global Learning Consortium

Agrupa centros de investigación, universidades y compañías informáticas que desarrollan especificaciones 
para marcar metadatos educativos (IMS LOM), perfiles de estudiantes (IMS Learner Information Package, IMS 
LIP), preguntas y exámenes (IMS Question and Test Interoperability, IMS QTI), paquetes (content packaging, IMS 
CP) o procesos de enseñanza y aprendizaje (IMS Learning Design, IMS LD)

IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), Learning 
Technology Standards Committee

Uno de los estándares específicos para metadatos más ampliamente adoptado es LOM (learning object 
metadata), que especifica su sintaxis y semántica. Contiene dos elementos relevantes para la descripción de 
objetos de aprendizaje: niveles de agregación y tipos de recursos de aprendizaje.

ADL (Advanced Distributed 
Learning)

A iniciativa del US Dept. of Defense se crea el estándar Scorm (sharable content object reference model), un 
conjunto de normas técnicas que permiten crear objetos pedagógicos estructurados y su intercambio 
entre diferentes sistemas de gestión de aprendizaje online que se ajusten al mismo estándar. A pesar de 
que Scorm es considerado el estándar dominante para contenido digital, tiene limitaciones importantes en 
cuanto a la reutilización de recursos educativos y falta de utilidades en el soporte pedagógico (no aprovecha 
las capacidades de colaboración y comunicación de la Red).

IMS Global Learning Consortium

IMS Learning Design (IMS LD) es una especificación basada en modelos colaborativos de aprendizaje, que 
aporta nuevas funcionalidades didácticas. Ofrece un soporte de comunicación para la interacción entre 
estudiantes, introduce el papel de profesor y permite combinar recursos educativos con actividades peda-
gógicas y reutilizar estas últimas. 

Tabla 1. Organismos internacionales de estándares aplicados a los OERs [elaborada a partir de Berlanga et al. (2005), EdReNe (2005), Griffiths et al. (2005), 
y Ververt y Duval (2008)].
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Aspectos como la granularidad (especificidad o detalle), 
reutilización e intercambio de los recursos educativos son 
clave para el éxito de los repositorios (Curda y Kelly, 2009; 
Bennet et al., 2008), puesto que posibilitan interrelacionar 
contenidos, actividades y usuarios dentro del contexto de 
educación abierta (McNaught, 2007). Finalmente, numero-
sos estudios coinciden en señalar que los repositorios ins-
titucionales de OERs pueden aportar beneficios tanto para 
los docentes y estudiantes como para la propia institución 
y la sociedad en general (Ferran et al., 2007; Olcos, 2007; 
Unesco; CoL, 2011; OPAL, 2011; Royster, 2011).

3.2. Evolución y situación actual de los repositorios

A nivel mundial se contabiliza un total de 33 repositorios 
específicamente dedicados a recursos educativos abiertos 
(ROAR, 2012), y además se podría encontrar este tipo de 
contenido en un 15% del total de repositorios (según Open-
DOAR, 2012).

En Europa el fenómeno del acceso abierto a los recursos edu-
cativos es relativamente reciente. Los primeros repositorios 
de OER datan de 2005 y desde entonces han experimentado 
un crecimiento lento pero constante. La aparición de Open 
eLearning Content Observatory Services (Olcos), dentro del 
programa de e-learning de la Unión Europea, es un ejemplo 
de la promoción y uso de repositorios educativos. Un estu-
dio sobre el estado del arte de los repositorios de OER en 
Europa (EdReNe, 2009), señala que aunque la mayoría de 
los recursos depositados corresponden a la enseñanza pri-
maria y secundaria, cada vez son  más importantes los de ni-
vel universitario. Otro estudio más reciente (Roylster, 2011) 
recoge que el 30,8% de los repositorios europeos9 contiene 
cursos, OCW y OERs.

En España las universidades son las instituciones que más se 
han implicado en el desarrollo y apoyo de los repositorios, 

Tipos de repositorios educativos Ejemplos

Instituciones propulsoras 
o financiadoras

Gobiernos ERIC (Education Resources Information Center), US Dept of Education 
Namcol (Namibian College of Open Learning)

Universidades OpenLearn, Open University, UK 
Open Content, University of Cape Town

Instituciones educativas OER Commons
Institute for the Study of Knowledge Management in Education (Iskme)

Fundaciones Connexions, financiado por varias fundaciones

Consorcios
Materials Docents en Xarxa (MDX) y Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
CEC LOR, Consortium for Educational Communication, India

Formato de los 
contenidos

Audiovisuales EUScreen
EduTubePlus

Multimedia Multimedia Teaching Objects

Cobertura geo-política

Regionales Edu365 y Merlí, Dept. Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Estatales

Federaciones de repositorios con recursos educativos: 
Agrega, España
Jorum, UK
NDLR, Irlanda
Merlot, EUA
Lornet, Canadá
NIME, Japón
EdNA Online, Australia

Internacionales
Ariadne
OER Africa
Globe (Global Learning Objects Brokering Exchange)

Contenido depositado

OCW (exclusivamente) OCW MIT, Nptel, eGyankosh, Doshisha University OCW, Tuffs OCW, OCW National 
University of Columbia 

OERs por temáticas

Health Digital Repository (salud)
FETP OCW (economía)
AgEcon (agricultura)
BerkleeShares (música)

Buscadores de OERs 
OER Commons
Folksemantic
Discover Ed

Tabla 2. Clasificación y ejemplos de repositorios de OERs [elaborado a partir de OPAL (2011) y Unesco (2011)]

Es
ca

la
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e 
op

er
ac
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n

G
ra

nd
e

OpenCourseWare, MIT
OpenLearn, Open University, UK

Wikipedia
Connexions
Merlot
WikiEducator

Pe
qu

eñ
a

OpenER, Open University, Holanda
Free Courseware Project, University of the 
Western Cape, Sudáfrica
Klagenfurt OCW, United Nations 
University

OpenCourse
Free Curricula 
Center
LeMill

Institución Comunidad

Tipo de proveedor

Tabla 3. Categorías de suministradores de OERs (Unesco, 2009)
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puesto que el 50%10 dispone de un depósito institucional 
(Abadal et al., 2011). Aunque la mayor parte de los docu-
mentos depositados son de investigación (Melero et al., 
2009), durante los últimos años se aprecia un interés y un 
crecimiento constante del volumen de recursos educativos11 
(Bueno-de-la-Fuente, 2011). Desde 2006 son 29 las univer-
sidades españolas que se han sumado al proyecto OCW, un 
36% del total de centros (Abadal et al., 2011). 

Destaca el OCW de la Universidad de Alicante, galardonado 
por el OCW Consortium con un Premio de Excelencia; y el 
repositorio O2, la Oberta en Abierto, de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), que se sitúa en los primeros puestos 
del ranking de directorios y estimador de políticas de acceso 
abierto Melibea.

3.3. Comportamiento de los usuarios de los reposi-
torios

Se observan actitudes positivas de los docentes respecto a la 
utilidad de los repositorios, a la participación en los mismos 
(Hardin, 2010) y por preservar, reutilizar y crear nuevos OERs 
(Gadd, 2008). Mejorar la docencia, fomentar la motivación 
de los estudiantes y crear un vínculo con la institución son 
algunos de los motivos referidos para contribuir en los repo-
sitorios (Bates, 2007), además de razones más altruistas re-
lacionadas con los movimientos Open access (OA) y Free and 
open source software (FOSS) (Fitzgerald et al., 2006). 

Por otro lado, existe cierta unanimidad en cuanto a las re-
ticencias manifestadas para la no contribución: barreras 
técnicas, carencia de incentivos y desconocimiento de los 
repositorios (Bates, 2007), a lo que se añade la falta de fa-
miliaridad, la inercia y la poca facilidad de uso (Caris, 2004) 
y la incapacidad de encontrar y reutilizar los recursos depo-
sitados (Harley, 2008; Carson, 2010). Koppi y Lavitt (2004) 
concluyen que una de las acciones a llevar a cabo para in-
centivar la producción y uso de OERs en la práctica educati-
va es que las instituciones establezcan un sistema de reco-
nocimiento académico.

4. Segunda fase: uso en la práctica educacional 
En una segunda fase de desarrollo de los OERs se observa 
un cambio de enfoque, ya que pasamos del énfasis en el 
acceso al uso e integración en las prácticas educativas. La 
aplicación del ciclo de vida de la tecnología (Rogers, 1983) 
sugiere que los OERs han pasado por una fase de innova-
ción, están llegando a su aceptación y aspiran a llegar a 
la primera mayoría. Un análisis de las iniciativas de OER a 
nivel mundial (Stacey, 2010) muestra el predominio de la 
creación y publicación de recursos educativos pero también 
apunta a que todavía no se ha llegado a unos niveles de uso 
y reutilización adecuados. Es por ello que los últimos estu-
dios se centran en analizar el uso de los OERs, evaluando 
la percepción y prácticas de los usuarios y abriendo vías de 
integración docente (OPAL, 2011). 

4.1. Uso y percepciones 

La utilización de los OERs también tiene detractores entre 
la comunidad académica. Algunos profesores creen que no 
son aptos para sus disciplinas, manifiestan dudas sobre el 
efecto de su reutilización en la calidad de los contenidos, 

y además están preocupados por el reconocimiento de las 
autorías (Lee et al., 2008). Los editores también presentan 
objeciones basadas en la amenaza que los OERs pueden su-
poner para su negocio, en tanto que recursos con licencia 
abierta. 

Por su parte las instituciones universitarias, ante los recor-
tes presupuestarios, apuestan por los recursos abiertos. En 
este contexto, los OERs proporcionan una vía posible a la 
sostenibilidad financiera de las instituciones universitarias 
(Olcos, 2007; Friesen, 2009; García y López, 2011). 

4.2. Integración educacional

La concepción del aprendizaje como “conversación” (Shar-
ples, 2005) permite concebir los OERs desde otra óptica: 
no como objetos estáticos sino como un flujo dinámico que 
facilita la redifusión del aprendizaje. Siguiendo a Downes 
(2008), los OERs podrían considerarse como “palabras” de 
un vocabulario utilizado por estudiantes y profesores en una 
“conversación” permanente dentro de una disciplina temá-
tica. Se está evolucionando de una cultura de intercambio 
a una de participación (Atkins, Brown y Hammond, 2007; 
OECD, 2007). La filosofía del acceso abierto y el entorno 
colaborativo facilitan la mejora de la calidad tanto en la 
docencia como en el aprendizaje (Plotkin, 2010; Downes, 
2011; Casserly y Smith, 2008). Los OERs permiten el acceso 
al aprendizaje a lo largo de la vida a todo el mundo.

La educación es una relación de inter-
cambio en la que la actitud abierta es im-
prescindible. Cuanto más abiertos sea-
mos, mejor será la educación (Wiley)

Finalmente, cabe destacar que los OERs se han convertido 
en una herramienta de apoyo a la transformación educativa. 
Casserly y Smith (2008) señalan que tienen un potencial, 
aún no probado, de transformación de la enseñanza y el 
aprendizaje. Mientras que su valor educativo radica en utili-
zar los recursos como un método integral de comunicación 
dentro de los planes de estudio, su poder transformador re-
side en la facilidad con que tales recursos pueden compar-
tirse a través de internet (Bucher, 2011). La directora ejecu-
tiva del OCW Consortium, Mary-Lou Forward, afirma que la 
razón por la que las instituciones y sus docentes promueven 
y utilizan OERs es porque creen que el conocimiento com-
partido es la base del conocimiento.

Desde una perspectiva constructivista, el conocimiento no 
debe transmitirse del profesor al alumno sino que el prime-
ro debe asumir el rol de facilitador del aprendizaje y enfati-
zar las actividades de los estudiantes con las que desarrollen 
competencias, conocimientos y habilidades. El éxito de los 
OERs sólo será posible si hay un cambio en la cultura en el 
sector educativo y los profesores y estudiantes se ven como 
productores y adaptadores de contenido en vez de simples 
consumidores (Olcos, 2007).

5. Conclusiones
A partir de la revisión bibliográfica realizada, hemos consta-
tado que los OERs son una área de investigación emergente, 
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que ha sido tratada desde perspectivas variadas. Las carac-
terísticas, usos y aplicaciones de los OERs no son estáticas 
sino que están evolucionando y no se han desarrollado en 
toda su magnitud. La garantía de calidad y la acreditación de 
los OERs tampoco han llegado a su máximo apogeo y sólo se 
incrementará su importancia cuando el movimiento OA se 
afiance y el volumen de contenidos y el número de usuarios 
aumente. Los repositorios de OERs son un campo de estudio 
aún en fase de consolidación, como también lo es la integra-
ción de sus contenidos en las prácticas de aprendizaje.

Entre los elementos esenciales de los OERs que se están es-
tudiando en estos momentos, podemos destacar la reutili-
zación de los materiales, la creación de contenidos por par-
te de los autores, la implementación de prestaciones para 
la valoración social, o su uso en el ámbito universitario. Se 
trata de elementos que van a condicionar el desarrollo fu-
turo de los OERs y sobre los que vamos a realizar un breve 
comentario.

Como se ha indicado, una de las particularidades más des-
tacadas de los OERs es que puedan ser remezclados y rede-
finidos para formar nuevos recursos de contenido que fun-
cionan de manera autónoma, conectados e interactuando, 
dentro de los entornos de aprendizaje. En los últimos años 
ha aparecido un nuevo modelo de educación donde la do-
cencia y el aprendizaje se realizan en comunidad, de forma 
más autónoma, por estudiantes guiados y asistidos por edu-
cadores y expertos.

El panorama de la edición de contenidos educativos está 
cambiando y la exclusividad que tenía la industria editorial 
empieza a disminuir frente al desarrollo autónomo de con-
tenidos por parte de los propios autores. El fenómeno social 
de la producción de código abierto se ha extendido recien-
temente a los OERs, provocando una descentralización en 
la creación y reutilización de los mismos entre profesores y 
estudiantes. El software libre apoya la edición colaborativa 
de recursos educativos abiertos y, en este sentido, amplia su 
concepto de apoyo a los contenidos educativos para identi-
ficarse también con el proceso de aprendizaje. 

Los repositorios de OERs están empezando a aplicar diná-
micas sociales con el objetivo de que los usuarios publiquen 
comentarios sobre los recursos que han consultado, los 
marquen y los envíen por correo electrónico, etc. 

A pesar de que los OERs son, cada vez más, una prioridad 
en la agenda de las políticas educativas sociales y reciben el 
apoyo de muchos actores del ámbito educativo, su uso en la 
educación superior todavía no ha alcanzado el umbral críti-
co para ofrecer un aprendizaje de calidad y una formación 
continuada a los ciudadanos.

De acuerdo con los temas apuntados en esta revisión, una 
tendencia interesante de investigación futura será estu-
diar el papel de los OERs y las arquitecturas de aprendizaje 
abiertas dentro del EEES que transformarán la educación 
del siglo XXI.

6. Notas
1. En 2002 el MIT estrenó el primer OCW con 50 cursos. 

2. Organización financiada por la Comisión Europea de Edu-

cación y Formación, que nació gracias a organizaciones in-
ternacionales como la Unesco, ICDE y Efquel.

3. Países resultantes de la disolución de la Unión Soviética 
en 1991 

4. Algunos de los socios fundadores son el Otago Polyte-
chnic (Nueva Zelanda), la Southern Queensland University 
(Australia) y la Athabasca University (Canadá).

5. El Centre for Educational Technology and Interoperability 
Standards (Cetis) trabaja en el fomento de los OERs conjun-
tamente con el Joint Information Systems Committee (JISC) 
y la Higher Education Academy (UK).

6. Iniciativa del South African Institute for Distance Educa-
tion (Saide).

7. http://www.teachertrainingvideos.com

8. A iniciativa de la Learning Agency Network (Laneto), la 
Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) y el e-
Learning Quality Service Center (eLQSC) 

9. Frente al 14,3% de EUA y el 10% canadiense. Un 72,3% 
del total de repositorios participantes corresponden al ám-
bito universitario. 

10. Este porcentaje equivale a 37 universidades y 48 re-
positorios; que añadiendo los 5 repositorios consorciados 
del CBUC, suman un total de 53 repositorios universitarios 
(2012). 

11. OpenDOAR contabiliza 12 repositorios de OERs (2012).
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Resumen
Se aporta una metodología para estimar la disponibilidad real y potencial de la producción científica de un país, según el 
modelo de acceso de las revistas elegidas por los investigadores para publicar sus artículos. Se estudia el caso de la produc-
ción científica argentina del período 2008-2010 en medicina, física y astronomía, agricultura y ciencias biológicas, y ciencias 
sociales y humanidades. La producción fue recogida de la base de datos Scopus y los modelos de acceso de las revistas, 
determinados a partir de la consulta a DOAJ, e-revist@s, SciELO, RedALyC, PubMed, Romeo-Sherpa y Dulcinea. Se concluye 
que Argentina presenta condiciones muy favorables para liberar un alto porcentaje de la literatura científica generada en el 
país bajo la modalidad de acceso abierto a través de repositorios; y que la metodología es reproducible para realizar com-
paraciones con otros países y campos temáticos. Los resultados aportan conocimiento útil a los gestores de repositorios de 
las instituciones académicas y de investigación de cara a promocionar su desarrollo y justificar su sostenimiento.
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Acceso abierto, Producción científica, Prácticas de publicación, Revistas, Modelos de acceso, Argentina.

Title: Actual and potential open access to scientific output in a specific country. A case study in Argentina

Abstract
This paper presents a methodology to estimate the actual and potential access to scientific research outputs in a specific 

146-153 Revista EPI v.21 n.2.ind146   146 26/03/2012   16:44:56



Acceso abierto real y potencial a la producción científica de un país. El caso argentino

El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710     147

Existen editoriales comerciales (BioMed Central, PLoS, etc.) 
que publican en abierto, pero los autores deben abonar una 
cantidad (article processing charge o fee) para los gastos de 
evaluación (peer review), maquetación y difusión.

En los últimos años surgieron “revistas híbridas”: permiten 
el acceso libre a los artículos después de un período de em-
bargo (Abad-García; González-Teruel; Martínez-Catalán, 
2006). También se empezó a hablar de la vía azul del OA, 
para hacer referencia a la creación de mandatos por parte 
de las agencias de financiación de la investigación que esta-
blecen la obligatoriedad del auto-archivo de las publicacio-
nes (Márdero-Arellano, 2010). 

Con el fin de incrementar la visibilidad de las revistas OA 
se crearon portales como el Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ) y e-Revist@s, éste último a nivel iberoamerica-
no. Otras dos importantes iniciativas regionales son SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) y RedALyC (Red de Re-
vistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal), que funcionan como bibliotecas de acceso abier-
to al texto completo de los artículos de las más prestigiosas 
revistas académicas de la región.
http://www.doaj.org
http://www.erevistas.csic.es
http://www.scielo.org
http://redalyc.uaemex.mx

También surgieron proyectos para reunir y difundir las po-
líticas de los editores en relación con los permisos para el 
autoarchivo. A nivel internacional se destaca el proyecto 
Romeo-Sherpa, que incluye información de más de 900 edi-
tores. Dulcinea es un proyecto similar circunscrito a las re-
vistas españolas.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://www.accesoabierto.net/dulcinea

Harnad et al. (2004) y Carr et al. (2010) estiman que del total 
de revistas que se adhieren al movimiento OA en el mundo, 
un muy bajo porcentaje lo hacen por la vía dorada, mientras 
la mayoría lo hace por la vía verde. Indican que esta última 
es la única opción para llegar al 100% del OA en un futu-
ro próximo, ya que no requiere la reestructuración total del 
sistema de edición científica. Los autores pueden continuar 

Introducción
La comunicación científica es inherente a la actividad inves-
tigadora, siendo las revistas académico-científicas el princi-
pal canal de difusión de los resultados de investigación en 
la mayoría de los campos del conocimiento. Esta vía ha sido 
fundamental para la certificación, control de calidad y di-
vulgación de los conocimientos. Sin embargo, en la actuali-
dad el modelo de comunicación científica está atravesando 
profundos cambios producidos tanto por el avance de las 
tecnologías de información y comunicación, como por la ne-
cesidad de revertir el modelo de publicación vigente, en el 
que la lentitud en la transferencia de resultados, el monopo-
lio ejercido por las grandes editoriales, y el alto coste de las 
suscripciones a las publicaciones periódicas (Melero, 2005) 
es un obstáculo a la difusión de la información y al avance 
de la ciencia misma (Gómez; Arias, 2002).

country based on an analysis of the access model of journals used by researchers to publish their articles. It includes a study 
of scientific production in Argentina from 2008 to 2010 in the following areas: Medicine, Physics and Astronomy, Agricul-
ture and Biological sciences, and Social sciences and Humanities. The sample was taken from the Scopus database and the 
journal access models selected through searches performed using DOAJ, e-revist@s, SciELO, RedALyC, PubMed, Romeo-
Sherpa, and Dulcinea. The conclusion of this study is that Argentina offers suitable conditions to provide open access to a 
high percentage of the scientific literature produced at the national level, using repositories. In addition, the methodology 
used by the authors could be potentially used by other countries and topic areas. The results provide useful knowledge for 
repository managers at academic and research institutions to promote repository services development and to justify their 
maintenance.

Keywords
Open access, Scientific production, Publication patterns, Journals, Access models, Argentina.

Miguel, Sandra; Gómez, Nancy-Diana; Bongiovani, Paola. “Acceso abierto real y potencial a la producción científica de 
un país. El caso argentino”. El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2, pp. 146-153.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.04

Argentina presenta condiciones favora-
bles para liberar en acceso abierto un alto 
porcentaje de su producción científica

El movimiento de acceso abierto (open access, OA) a la lite-
ratura científica propone la disponibilidad libre y gratuita de 
las publicaciones como una alternativa al modelo tradicional 
de distribución de las revistas por suscripción. Uno de sus 
principios básicos es permitir a los usuarios la lectura, des-
carga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace a 
los textos completos de los artículos, sin otras barreras eco-
nómicas, legales o técnicas que las que supone internet en 
sí misma (BOAI, 2001). La única condición es que los autores 
mantengan el control sobre la integridad de sus trabajos y el 
derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.

En la declaración de la BOAI (Budapest Open Access Initiati-
ve) se establecen dos rutas para alcanzar el OA: la dorada, 
o publicación de artículos en revistas de acceso abierto, y la 
verde, que consiste en el auto-archivo de los artículos publi-
cados en las revistas tradicionales en repositorios institucio-
nales o temáticos de acceso abierto, ya sea antes (pre-print) 
o después (post-print) de su publicación.
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publicando en sus revistas preferidas (aunque sean de sus-
cripción), y ofrecer el acceso abierto a sus trabajos mediante 
la versión depositada en repositorios. Sin embargo, actual-
mente sólo entre el 10 y 20% de los artículos son auto-ar-
chivados (Harnad et al., 2004; Björk et al., 2008; 2010). Por 
otra parte, Björk et al. (2010) mostraron que hay diferencias 
en los comportamientos de los investigadores en relación al 
OA según los campos temáticos. En áreas relacionadas con 
la medicina, la bioquímica y la biología molecular la ruta do-
rada dobla en porcentaje a la ruta verde (14% vs. 8%, 14% 
vs. 6% y 11% vs. 5%, respectivamente). Por el contrario, en 
el resto de las temáticas se observa una situación inversa. 
Entre las que destacan por su adhesión al auto-archivo son 
las ciencias de la tierra y del ambiente con el 25,9%; física y 
astronomía con el 20,5%, seguidas de ciencias sociales, artes 
y humanidades con el 17,9% y matemáticas con el 17,5%. 
Por otro lado, Miguel, Chinchilla-Rodríguez y De-Moya-Ane-
gón (2011) señalaron además que la situación no es igual en 
todas las regiones geográficas: mientras la mayoría de las re-
vistas que permiten el auto-archivo son de Estados Unidos 
y Europa, en América Latina y el Caribe y en otras regiones 
periféricas hay un mayor desarrollo de la vía dorada.

nativa relevante para la consecución del bien común (Da-
llmeier-Tiessen et al., 2011). Algunos estudios realizados 
en el ámbito latinoamericano muestran que los científicos 
chilenos tienen un nivel de conocimiento sobre las revistas 
OA entre “medio” (49%) y “alto” (31%); sin embargo, sólo 
el 18% de los que declaran “alto conocimiento” publica en 
ellas. Resultados similares encontraron Sánchez-Tarragó y 
Fernández-Molina (2008) en una encuesta realizada a in-
vestigadores cubanos.

El 63% de los artículos publicados en 
revistas de suscripción con permisos de 
auto-archivo podría depositarse en su 
versión post-print (48% versión final au-
tor, 15% pdf del editor)

En América Latina y el Caribe existen varias iniciativas para 
contribuir al desarrollo de la vía verde mediante reposito-
rios institucionales. En Argentina, en particular, la cantidad 
de repositorios aumentó de 7 en 2008 (De-Volder, 2008) a 
23 en 2010 (Mincyt, 2010), existiendo muchos proyectos en 
marcha promovidos por el proyecto de ley para la “Creación 
de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, 
propios o compartidos”, que está siendo tratado en la Ho-
norable Cámara de Diputados de la Nación, y por la creación 
del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de Argentina (Bongiovani; Nakano, 2011). De igual modo la 
utilización de la vía verde es aún incipiente.

Además de las iniciativas institucionales y de las políticas 
nacionales a favor del OA, el éxito depende de su conoci-
miento y grado de adopción por parte de los investigado-
res. Rowlands, Nicholas y Huntington (2004) señalan que 
los investigadores tienen una actitud positiva sobre las 
revistas OA pero desconfían de su calidad, sobre todo en 
comparación con otras revistas que están establecidas des-
de muchos más años. El informe JISC (2004) mostró que la 
gratuidad, velocidad de publicación y amplia audiencia son 
factores importantes para decidirse por estas revistas. Por 
otra parte, según los resultados de la encuesta SOAP (Stu-
dy of Open Access Publishing) el 90% de los investigadores 
considera que el acceso abierto es beneficioso para su área 
de investigación porque mejora el modo de trabajo de la 
comunidad científica, ofrece un mejor modelo económico 
financiero para la comunicación científica y es una alter-

El 69% de la producción científica argen-
tina recogida en Scopus podría ser acce-
sible en acceso abierto: el 25% por la vía 
dorada y el 44% por la vía verde

En cuanto a las prácticas de auto-archivo, en algunos casos 
los investigadores desconocen esta posibilidad (Swan et al., 
2005), y en otros lo consideran una sobrecarga de trabajo a 
la que no encuentran el beneficio (Russell; Day, 2010). En 
Argentina, los resultados de la encuesta del Mincyt (2010) 
muestran una escasa participación de los autores en el de-
pósito de sus trabajos en los repositorios, el cual es reali-
zado por terceros, generalmente bibliotecarios. De acuerdo 
con la misma encuesta, los repositorios tienen un volumen y 
una cobertura documental muy diversos. En la situación ac-
tual un estudio de los artículos disponibles en abierto en es-
tos repositorios aportaría poca información relevante, pero 
sí hemos pensado que sería útil para Argentina o para otros 
países con similar nivel de desarrollo de la vía verde, estimar 
su potencial analizando los permisos de auto-archivo de las 
revistas en las que publican sus investigadores, y determi-
nar el volumen de la producción que sería potencialmente 
accesible por esta vía, además de la disponible en abierto 
por la vía dorada.

Objetivos y preguntas de investigación
Esta investigación aporta una metodología para estimar la 
disponibilidad real y potencial de la producción científica 
de un país, a partir del análisis del modelo de acceso de las 
revistas elegidas por los investigadores para publicar sus 
artículos. Como ejemplo se estudia el caso de la produc-
ción científica argentina del período 2008-2010 recogida en 
Scopus, en cuatro áreas temáticas: medicina (MED), física y 
astronomía (FIS), agricultura y ciencias biológicas (AGRI) y 
ciencias sociales y humanidades (SOC).

El estudio se propone responder ¿cuánto representan en la 
producción científica los artículos publicados en revistas de 
acceso abierto (vía dorada) y los publicados en revistas de 
suscripción que permiten el autoarchivo (potencial de la vía 
verde)? Y dentro de este último grupo ¿qué porcentaje sería 
accesible en sus versiones post y pre-print?

Materiales y métodos
Búsqueda y preparación de los datos

La producción científica argentina fue recogida de la base 
de datos Scopus, de Elsevier, ante la ausencia de una fuente 
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que registre la producción nacional. Pese a las posibles limi-
taciones en la cobertura documental que esta base de datos 
pudiera tener en relación al caso estudiado, su carácter in-
ternacional, multidisciplinar y amplia cobertura de revistas 
de calidad (aprox. 18.500) permite que la metodología pro-
puesta pueda ser replicada en estudios similares en cual-
quier campo temático y dominio geográfico garantizando la 
comparabilidad de resultados. 

Las búsquedas en la base de datos se realizaron en los me-
ses de febrero y marzo de 2011, abarcando los artículos 
publicados por los investigadores argentinos en el período 
2008-2010 en las cuatro áreas citadas anteriormente, que 
se corresponden con los principales campos de conocimien-
to en que Scopus clasifica las revistas que indiza.

El criterio para seleccionar los registros fue la mención de al-
guna institución argentina en los datos de afiliación institucio-
nal de al menos uno de los autores firmantes de los trabajos. 

En total se seleccionaron y exportaron a una base de datos 
ad-hoc 5.839 registros de artículos en MED; 5.809 en AGRI; 
3.710 en FIS y 1.689 en SOC. Se identificaron las revistas 
donde fueron publicados los artículos en cada una de las 
áreas temáticas seleccionadas. 

Para determinar las políticas de acceso de las revistas se rea-
lizaron consultas a las siguientes fuentes:

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 Repertorio de referencia internacional de revistas de la 

vía dorada, que a la fecha de consulta incluía un total de 
5.996 títulos (más de 7.500 en marzo de 2012).

 http://www.doaj.org
2. Scientific Electronic Library Online (SciELO)
 Ofrece acceso al texto completo de los artículos de 756 re-

vistas académico-científicas de la región iberoamericana.
 http://www.scielo.org/php/index.php

3. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (RedALyC)

 Un portal de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, que ofrece acceso al texto completo de 732 revistas.

 http://redalyc.uaemex.mx
4. Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electróni-

cas Españolas y Latinoamericanas e-Revistas, desarrolla-
da por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Reúne 509 revistas científicas de acceso abierto 
publicadas en América Latina, Caribe, España y Portugal.

 http://www.erevistas.csic.es
5. PubMed Central (PMC), una colección digital de 1.165 re-

vistas que ofrece acceso abierto a bibliografía internacio-
nal en ciencias biomédicas y biología, elaborada por los U. 
S. National Institutes of Health (NIH). Esta fuente sólo fue 
utilizada para el análisis del área de medicina.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
6. Portal del proyecto Romeo desarrollado por el grupo Sher-

pa (Securing a Hybrid Environment for Research Preser-
vation and Access) de la University of Nottingham, que 
provee información sobre las políticas de auto-archivo es-
tablecidas por 900 editores académico-científicos de todo 
el mundo.

 http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
7. Dulcinea es un proyecto realizado por las universidades de 

Barcelona, Valencia y el CSIC, en el que se informa sobre 
las políticas editoriales de revistas españolas en relación 
con el auto-archivo.

 http://www.accesoabierto.net/dulcinea

Para cada una de estas fuentes se construyeron listados de 
revistas, y se cruzaron los datos con los títulos elegidos por 
los investigadores argentinos para publicar sus trabajos. 
Esta tarea fue acompañada de un proceso de normalización 
de los títulos de revistas y de eliminación de duplicados en 
caso de títulos comunes a más de una fuente. Para el caso 
del portal Romeo-Sherpa, que provee información a nivel de 
editores, se confeccionó un listado de revistas basado en la 
información de títulos por editor que provee Scopus.

Clasificación de las revistas
Con la información provista por las distintas fuentes consul-

tadas se clasificaron las revistas en tres grupos: 

– Revistas OA: las encontradas en las fuentes 1 a 5. Los ar-
tículos publicados se consideran de “acceso abierto real”, 
asumiendo que al estar publicados en revistas de la vía 
dorada los artículos son accesibles en abierto de manera 
inmediata o con algún período de embargo. 

– Revistas de suscripción con permisos de auto-archivo in-
cluidas en las fuentes 6 y 7. Los artículos publicados en 
ellas se consideran de “acceso abierto potencial”, porque 
las revistas proveen los permisos para alguna forma de 
auto-archivo, y por tanto los textos completos podrían li-
berarse en repositorios o sitios web de los autores. 

– Revistas no OA: revistas que prohíben el auto-archivo 
o de las que no se dispone de información sobre sus 
políticas en relación al OA. Si bien este último grupo 
podría haberse desagregado en dos subgrupos, se en-
contraron muy pocas revistas que expresaban prohi-
bición para el auto-archivo como para justificar esta 
desagregación.

Revistas MED AGRI FIS SOC

Acceso abierto 307 151 32 253

Con permisos de autoarchivo 702 340 193 248

Post-print versión editor 26 15 25 18

Post-print versión autor 279 158 134 126

Pre-print 316 134 24 88

Información poco clara 80 33 10 15

Sin información sobre AA 476 394 173 222

Total revistas 1.485 885 398 723

Artículos MED AGRI FIS SOC

Acceso abierto real 1.967 1.310 337 728

Acceso abierto potencial 2.251 2.470 2.295 519

Post-print versión editor 92 80 911 32

Post-print versión autor 1.044 1.214 1.015 312

Pre-print 908 964 187 146

Información poco clara 207 212 181 29

Sin información sobre acceso 1.621 2.029 1.078 442

Total artículos 5.839 5.809 3.710 1.689

Tabla 1. Cantidad de revistas y artículos según modelos de acceso por  
áreas temáticas
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Análisis de los datos
Se calculó el volumen y porcentaje de revistas incluidas en 
cada grupo, y el de artículos según posibilidades de acceso 
abierto (real y potencial), tanto para el conjunto como por 
áreas temáticas. Finalmente, para el grupo de revistas que 
permiten el auto-archivo se analizaron los tipos de permisos 
otorgados por los editores a partir de las categorías utiliza-
das por Romeo-Sherpa y Dulcinea: post-print (versión pdf 
del editor y versión del autor post arbitrada) y pre-print.

Resultados
Acceso abierto real y potencial de la producción cien-
tífica argentina

Los resultados de este estudio muestran que, en promedio, 
y para el conjunto de las temáticas estudiadas, el 70% de 
la producción científica argentina del período 2008-2010 in-
cluida en Scopus se publica en revistas que se adhieren de 
una u otra forma al movimiento OA (figura 1).

En MED la relación entre revistas de la vía dorada y revistas 
de suscripción con permisos de auto-archivo es de 21% vs 
47%. Sin embargo, en el nivel de los artículos las diferencias 
son más atenuadas (34% en acceso abierto real y 39% po-
tencialmente accesibles por la vía verde). Esto se debe a que 
las revistas de la ruta dorada concentran un mayor volumen 
de artículos que las de suscripción.

En AGRI existe una distribución más equilibrada entre los 
porcentajes de revistas y de artículos de ambos grupos: 
38,5% de las revistas con permisos de auto-archivo y 42,5% 
de artículos de potencial acceso por la vía verde; y 17% y 
23% respectivamente, para las revistas OA y acceso abierto 
real. 

Las áreas con mayor porcentaje de revistas no OA o sin infor-
mación sobre el modelo de acceso son AGRI y FIS. De igual 
modo el porcentaje de artículos para este grupo no supera 
el 30% en ninguna de las áreas temáticas. 

21,3

42,5

36,2

Porcentaje de revistas

Acceso abierto real
Con permisos de autoarchivo
Sin información sobre OA

25,5

44,2

30,3

Porcentaje de artículos

Acceso abierto real
Acceso abierto potencial
Sin información sobre OA

Figura 1. Revistas y artículos según modelos de acceso (%)

Más del 25% de los artículos es de acceso abierto real por 
estar publicados en revistas OA (vía dorada). El 44% es po-
tencialmente accesible por la vía verde, por estar publicados 
en revistas de suscripción que permiten el auto-archivo.

Las figuras 2 y 3 muestran que mientras la vía dorada es la 
modalidad con mayor presencia en SOC (35% de las revistas 
que representan un 43% de los artículos), la publicación en 
revistas de suscripción con permisos de auto-archivo es más 
frecuente en las otras tres áreas temáticas.

En FIS el 62% de los artículos son potencialmente accesibles 
por la vía verde, siendo muy bajo el porcentaje de artículos 
publicados en revistas de la vía dorada.
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Figura 3 Artículos según posibilidades de acceso (real o potencial) por áreas 
temáticas (%)

La publicación en revistas de suscripción 
con permisos de auto-archivo se produ-
ce más en medicina, física y astronomía, 
agricultura y ciencias biológicas

Acceso abierto potencial según permisos de auto-ar-
chivo

El 63% de los artículos publicados en revistas de suscrip-
ción con permisos de auto-archivo podría depositarse en su 
versión post-print, distribuida en un 48% en la versión post 
arbitrada del autor, y un 15% en la versión del editor. Un 
29% de los artículos podría depositarse sólo en su versión 
pre-print. Sin embargo, hay diferencias según las áreas (fi-
guras 4 y 5).

En FIS sería posible autoarchivar la versión pdf del editor 
del 40% de los artículos concentrados en un pequeño por-
centaje de revistas (13%); mientras otro 44% distribuido en 
el 69% de las revistas podría depositarse en la versión post- 
print del autor.

En las otras tres áreas el porcentaje de artículos que podrían 
depositarse en la versión del editor es de un 5%, siendo si-
milar el porcentaje de revistas que otorgan ese permiso. En 
cambio, la versión post arbitrada del autor podría estar dis-
ponible en un 51% en SOC, un 46% en AGRI y un 46% en 
MED. Sólo en ésta última área es mayor el porcentaje de 
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más factible para liberar literatura es el autoarchivo, en al-
gunas de sus versiones (pre o post-print). De este 44% de 
artículos potencialmente accesibles por la vía verde, el 62% 
podría depositarse en la versión post print, la mayoría en 
la versión post arbitrada del autor y una pequeña porción 
en la versión del editor. En estudios posteriores se podría 
verificar la accesibilidad de estos artículos para determinar 
cuántos están depositados ya en repositorios, especialmen-
te en áreas como física y astronomía que tienen tradición en 
liberar información en abierto a través de arXiv, o en medi-
cina a través de PubMed, entre otros.

artículos con exclusivo permiso de pre-print (45%) por sobre 
del de post-print (40%).

En las cuatro áreas temáticas entre el 50% y 60% de los artí-
culos se concentra en revistas de 3 ó 4 editoriales. La prime-
ra en todos los casos es Elsevier, en cuyas revistas se publica 
más del 20% de los trabajos; luego destacan: Blackwell y 
Springer en AGRI; Blackwell, Lippincott, William & Wilkins 
y John Wiley and Sons en MED; John Wiley & Sons, Springer 
y SAGE Publications en SOC. Por último, en FIS la segunda 
y tercera de las editoriales más importantes son American 
Physical Society y American Institute of Physics. El peso de 
estas dos últimas editoriales no comerciales sumado a la 
gran concentración de artículos que se publican en sus re-
vistas por parte de la comunidad de físicos y astrónomos 
es lo que hace posible el alto porcentaje de artículos po-
tencialmente auto-archivables en la versión pdf del editor; 
situación que no se da en el resto de las áreas.

Conclusiones
Argentina presenta condiciones más que favorables para 
difundir en acceso abierto un alto porcentaje de su produc-
ción científica incluida en Scopus. El 69% de la producción 
podría ser accesible en abierto (25% son artículos de acceso 
abierto real por estar publicados en revistas OA, y 44% son 
de acceso potencial, publicado en revistas de suscripción 
con permisos de auto-archivo).

Si se compara este 25% para la vía dorada con el 8,5% en-
contrado por Björk et al. (2010) en la verificación artícu-
lo por artículo a nivel mundial, la diferencia que presenta 
Argentina es muy positiva, ya que el valor se triplica. Esto 
podría fundamentarse en la tendencia de Latinoamérica 
hacia la vía dorada, que encuentra el estudio de Miguel et 
al. (2011) por un lado, o bien deberse a que hemos asumi-
do que todos los artículos están libres, cosa que no se ha 
verificado (algunas revistas “OA” de SciELO y RedALyC, por 
ejemplo, tienen períodos de embargo de 6 meses ó 1 año). 
Habría que hacer otro estudio para confirmar o refutar los 
porcentajes hallados.

Respecto al 44% de acceso potencial, este estudio apoya lo 
expresado por Harnad et al. (2004) respecto a que la opción 
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El conocimiento de las prácticas de pu-
blicación de cada comunidad disciplinar 
respecto del OA es clave para avanzar 
en políticas y acciones que favorezcan y 
promuevan su desarrollo

Estos resultados pueden aportar conocimiento útil a los 
gestores de repositorios de las instituciones académicas y 
de investigación de cara a promocionar la vía verde, infor-
mando a los investigadores de las posibilidades de liberar en 
abierto y de forma legal las versiones post arbitradas de sus 
artículos; dado que el desconocimiento respecto a los per-
misos brindados por las editoriales es uno de los principales 
obstáculos para la práctica del autoarchivo por parte de los 
autores (Swan; Brown, 2005). Se debería negociar con los 
editores para elevar el porcentaje de artículos con permisos 
de autoarchivo de la versión final del editor.

El estudio confirma también lo señalado por Björk et al. 
(2010) y Miguel et al. (2011), entre otros, respecto de que 
la situación del OA difiere según los campos temáticos. Para 
el caso argentino, la vía dorada está más representada en 
las ciencias sociales y humanidades que en las otras áreas 
(física y astronomía, agricultura y ciencias biológicas y me-
dicina) en las que el mayor porcentaje de revistas son de 
suscripción con permisos de autoarchivo, y por tanto los ar-
tículos publicados en ellas potencialmente accesibles por la 
vía verde. 
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No hay duda de que el conocimiento de las prácticas de pu-
blicación de cada comunidad disciplinar respecto del OA es 
clave para avanzar en políticas y acciones que favorezcan 
y promuevan aún más su desarrollo, en concordancia con 
los patrones propios de cada campo temático. Este estudio 
constituye una importante contribución en esta dirección. 

Por último agregar que más allá de los resultados del caso, 
el estudio aporta una metodología que puede ser utilizada 
en otros casos (países, instituciones, campos temáticos), 
permitiendo comparar resultados que contribuyan a incre-
mentar el conocimiento sobre la situación del acceso abier-
to real y potencial en diferentes dominios geográficos, insti-
tucionales y temáticos.

Agradecimientos
A Heather Morrison, Imma Subirats, Remedios Melero, 
Zaida Chinchilla-Rodríguez, Félix De-Moya-Anegón, Gui-
llermo Banzatto, Marcela Fushimi y Cecilia Rozemblum por 
sus comentarios y sugerencias. 

Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto H540 
“El acceso abierto al conocimiento científico en Argentina. 
Estado de la cuestión y principales tendencias”. Programa 
de Incentivos a Docentes Investigadores de las Universida-
des Nacionales, Ministerio de Educación, Argentina. 

Bibliografía
Abad-García, Francisca; González-Teruel, Aurora; Martí-
nez-Catalán, Celeste. “Acceso abierto y revistas médicas es-
pañolas”. Medicina clínica, 2006, v. 127, n. 12, pp. 456-464.
http://eprints.rclis.org/handle/10760/10432#.T0ybbYdRbY8

Björk, Bo-Christer; Roos, Annikki; Lauri, Mari. “Global an-
nual volume of peer reviewed scholarly articles and the 
share available via different open access options”. En: Procs 
of the Intl conf on electronic publishing, open scholarship: 
authority, community and sustainability in the age of web 
2.0, Toronto, 2008. 
http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?178_elpub2008

Björk, Bo-Christer; Welling, Patrik; Laakso, Mikael; Ma-
jlender, Peter; Hedlund, Turik; Guônason, Guôni. “Open 
access to the scientific journal literature: Situation 2009”. 
PLoS one, 2010, v. 5, n. 6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2890572
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0011273

Bongiovani, Paola; Nakano, Silvia. “Acceso abierto en Ar-
gentina: la experiencia de articulación y coordinación ins-
titucional de los repositorios digitales en ciencia y tecnolo-
gía”. E-colabora, 2011, v. 1, n. 2 (1), pp. 163-179.
http://publicaciones.renata.edu.co/index.php/RCEC/arti 
cle/view/56

Budapest Open Access Initiative. Budapest: Open Society 
Institute, 2001. 
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml

Carr, Les; Swan, Alma; Harnad, Stevan. “Creación y man-
tenimiento del conocimiento compartido: contribución de 
la University of Southampton”. El profesional de la infor-
mación, 2010, enero-febr., v. 20, n. 1, pp. 102-110.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2011.ene.13
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/conteni 
dos/2011/enero/14.pdf

Dallmeier-Tiessen, Suenje et al. “Highlights from the SOAP 
project survey. What scientists think about open access 
publishing”. 2011. 
http://arxiv.org/abs/1101.5260

De-Volder, Carolina. “Los repositorios de acceso abierto en 
Argentina: situación actual”. Información, cultura y socie-
dad, 2008, n. 19, pp. 79-98.
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n19/n19a05.pdf

Gómez, Nancy-Diana; Arias, Olga-Margarita. “El cambio de 
paradigma en la comunicación científica”. Información, cul-
tura y sociedad, 2002, n. 6, pp. 93-102.
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n6/n6a07.pdf

Gómez, Nancy-Diana; Bustos-González, Atilio; Muñoz, Gra-
ciela. “Los nuevos canales de comunicación de la ciencia y la 
respuesta de los científicos chilenos”. En: Seminario Nuevas 
tendencias en información y sus implicancias en el desarro-
llo profesional bibliotecario. Hospital Militar, Santiago, Chile, 
12 de diciembre 2008. 
http://eprints.rclis.org/handle/10760/14635#.T00J0XKP2Qo

Harnad, Stevan; Brody, Tim; Vallières, François; Carr, Les; 
Hitchcock, Steve; Gingras, Yves; Oppenheim, Charles; Hilf, 
Eberhard. “The access/impact problem and the green and 
gold roads to open access”. Serials review, 2004, v. 30, n. 4, 
pp. 310–314.
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10209/

JISC/OSI “Journal authors survey report”. Key perspectives, 
2004.
http://cogprints.org/4125/1/JISCOAreport1.pdf 

Márdero-Arellano, Miguel. “Introducción al acceso libre”. 
En: Semana del acceso abierto a la información, Lima: PUC, 
2010.
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/14997/1/Acceso_
libre.pdf 

Melero, Remedios. “Acceso abierto a las publicaciones 
científicas: definición, recursos, copyright e impacto”. El 
profesional de la información, 2005, julio-agosto, v. 15, n. 
4, pp. 255-266.
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6571/1/EPI-rmele 
ro.pdf

Miguel, Sandra; Chinchilla-Rodríguez, Zaida; De-Moya-
Anegón, Félix. “Open access and Scopus: a new approach to 
scientific visibility from the standpoint of access”. Journal of 
the American Society for Information Science and Technol-
ogy, 2011, v. 62, n. 6, pp. 1130-1145.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
“Repositorios digitales en ciencia y tecnología en Argentina: 
resultados del relevamiento realizado por el Mº de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva”. En: 8ª Jornada sobre 
la biblioteca digital universitaria (JDBU 2010), Buenos Aires, 
11-12 nov. 2010. 
http://www.amicus.udesa.edu.ar/documentos/8jornada/
8jornada.html

146-153 Revista EPI v.21 n.2.ind152   152 26/03/2012   16:45:01



Acceso abierto real y potencial a la producción científica de un país. El caso argentino

El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710     153

Rowlands, Ian; Nicholas, Dave; Huntington, Paul. “Scholarly 
communication in the digital environment: what do authors 
want?” Learned publishing, 2004, v. 17, n. 4, pp. 261-273.
http://www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf 
http://dx.doi.org/10.1087/0953151042321680

Russell, Rosemary; Day, Michael. “Institutional repository 
interaction with research users: a review of current prac-
tice”. New review of academic librarianship, 2010, v. 16, n. 
1, pp. 116-131.

Sánchez-Tarragó, Nancy; Fernández-Molina, Carlos. “Cono-
cimientos y actitudes de los investigadores cubanos de la 
salud hacia las revistas de acceso abierto”. Acimed, 2008, 
v. 17, n. 3.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S1024-94352008000300002&lng=es&nrm=iso

Swan, Alma; Brown, Sheridan. Open access self-archiving: 
An author study. Technical report. Key Perspectives Inc., 
2005. 
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999

Swan, Alma; Needham, Paul; Probets, Steve; Muir, Adri-
enne; Oppenheim, Charles; O’Brien, Ann; Hardy, Rachel; 
Rowland, Fytton; Brown, Sheridan. “Developing a model 
for e-prints and open access journal content in UK further 
and higher education”. Learned publishing, 2005, v. 18, n. 
1, pp. 25-40.
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11000

146-153 Revista EPI v.21 n.2.ind153   153 26/03/2012   16:45:02



154     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

Difusión De la prensa Diaria en españa 1998-2008: 
papel vs Digital

Óscar Juanatey-Boga y Valentín-Alejandro Martínez-Fernández

Óscar Juanatey-Boga es licenciado y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universi-
dad de A Coruña (UDC). Master MBA en dirección y administración de empresas, master en dirección 
comercial y marketing, y master en comunicación empresarial por la UDC. Es profesor del Área de 
Comercialización e Investigación de Mercados en la Facultad de Economía y Empresa de la misma 
universidad. Es autor de artículos sobre medios de comunicación y estrategias de comunicación.

Universidad de A Coruña
Facultad de Economía y Empresa

Campus de Elviña, s/n. 15071 A Coruña
oscarjb@udc.es

Valentín-Alejandro Martínez-Fernández es licenciado en ciencias de la información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). Master MBA en dirección y administración de empresas 
por la Universidad de A Coruña (UDC). Doctor en ciencias de la información por la UCM y profesor 
titular de universidad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDC. Ha sido director 
del diario El ideal gallego así como directivo en otras empresas informativas. Es autor de artículos 
sobre medios de comunicación y estrategias de comunicación.

Universidad de A Coruña
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Elviña, s/n. 15071 A Coruña

valejand@udc.es

Resumen
Se analiza la difusión de los periódicos que cuentan con ediciones de pago en soporte papel y digitales de acceso gratuito. 
Con ello se pretende observar, en una primera aproximación, si existe interacción entre las difusiones de dichas ediciones 
y, de ser así, cómo se produce, cuáles son sus efectos y si éstos generan algún tipo de “canibalización”. Se estudian las ca-
beceras líderes en España en el mercado digital en los ámbitos de la información general (El mundo), deportiva (Marca) y 
económica (Expansión) y sus correspondientes versiones impresas. Al objeto de lograr la pertinente homogeneidad en los 
datos se adopta como fuente básica a la entidad de verificación Información y Control de Publicaciones, S. A. (Introl) a través 
de sus divisiones Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y OJD Interactiva. Dichos datos se someten a un tratamiento 
metodológico basado en la estadística descriptiva y mediante series mensuales entre junio de 1998 y diciembre de 2008.

Palabras clave
Periódicos digitales, Prensa digital, Periodismo electrónico, Prensa impresa, Difusión, Audiencia, Internet, El mundo, Expan-
sión, Marca.

Distribution of daily newspapers in Spain 1998-2008: paper vs digital

Abstract
The circulation of newspapers that have both a “paper version” and a “free digital” version is analysed to determine wheth-
er there is a relationship between the two kinds of circulation. If there is an existing relationship we want to know how it 
works, what the overall effects are, and if these effects create some form of “cannibalization”. We studied the leading “free 
digital” publications in Spain for general information (El mundo), sports (Marca), and economics (Expansión). Sources for 
extracting data are Introl, OJD and OJD Interactiva. Data analysis was based on a descriptive statistics methodology and 
monthly series over 10 years, starting in June 1998, the first available date for electronic editions of these three newspa-
papers. The last month analysed is December 2008 because OJD Interactiva modified its measurement methods in January 
2009 and this change could have affected the study results.

Keywords
Digital newspapers, Print newspapers, Digital journalism, Online journalism, Circulation media, Audience, Internet, El mun-
do, Expansión, Marca.
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1. Introducción
Es bien conocida la evolución en España de las ediciones en 
internet de los diarios impresos (por ejemplo, Díaz-Noci, 
1997; Armentia; Elexgaray, 2000; Edo, 2000; Cabrera-Gon-
zález, 2000a,b, 2001; Díaz-Nosty; Moreau, 2005; Salaverría, 
2006) y cómo estas ediciones electrónicas pasan de ser casi 
“clones” de las impresas a tener un lenguaje y una estructu-
ra de contenidos propios.

En el análisis de las formas del discurso periodístico de los 
diarios digitales, se observa que éstos son herederos de la 
prensa impresa (Salaverría et al., 2004, p. 174). En esta idea 
abunda Campos-Freire (2011, p. 22) al considerar que los 
nuevos medios toman contenidos de los tradicionales, que 
no llegan a reemplazar o sustituir a sus antecesores sino que 
efectúan una reinvención de los mismos. La cuestión que 
nos interesa analizar en este trabajo es si esa reinvención 
conduce también a una “fagotización” por parte de las edi-
ciones digitales de las impresas, ya que se está produciendo 
una paulatina caída de la difusión general de las ediciones 
en papel y un progresivo crecimiento de las digitales.

2. Difusión y evolución de los diarios digitales
2.1. La verificación de la difusión
Un problema en el estudio de la difusión de las ediciones 
digitales e impresas de la prensa es el propio concepto de 
difusión en la prensa digital, ya que se solapa con el de au-
diencia. Al contrario de lo que sucede con la verificación de 
la difusión de los diarios impresos, existen diferentes méto-
dos de medición para los digitales. Algo más de una década 
no ha sido suficiente para lograr un consenso metodológico, 
un problema importante a la hora de adoptar por parte de 
las empresas editoras un modelo de negocio sostenible (Pe-
reira et al., 2004, p. 363) sustentado en la credibilidad de 
sus cifras de audiencia. En España los principales suministra-
dores de este servicio son OJD Interactiva, Alexa, Netvalue, 
Nielsen-Netratings, EGM y Júpiter Media Metrix (Caminos; 
Marín-Murillo; Armentia-Vizuete, 2006, p. 7). 

El objeto de este trabajo es confrontar la difusión en papel 
con la audiencia digital de una misma cabecera, por lo que 
se ha optado por acudir a OJD y OJD Interactiva como fuen-
tes primarias, ya que auditan respectivamente la mayoría de 
diarios impresos y digitales españoles. En las publicaciones 
impresas aplican el criterio de medir la difusión, los núme-
ros que llegan a los lectores (Ripoll, 2002, p. 337); y en las 
ediciones electrónicas sintetizan difusión y audiencia en un 
sólo dato, aquel que respectivamente ofrece la medición de 
los usuarios únicos, visitas y páginas. 

2.2. Evolución y tendencias
En el período 1998-2008 el número de diarios digitales 
editados en España y controlados por OJD Interactiva prác-
ticamente se ha triplicado. Con 76 cabeceras, el mercado 
español ocupaba el cuarto lugar en la Unión Europea, cuyo 

liderazgo detentaba Alemania con 280 (De-Toro; Lozano; 
Milán, 2010, p. 163).

Pese a que, como señalan Abadal y Guallar (2010), habría 
que distinguir distintas fases en la evolución de la prensa 
digital, la audiencia de los periódicos electrónicos ha expe-
rimentado un crecimiento exponencial –junto con una pro-
gresiva fragmentación (Armentia et al., 2000, p. 186; Ruiz-
Antón, 2004, p. 131)–, más acentuado en las cabeceras que 
cuentan también con edición en soporte papel y cuya difu-
sión es de carácter nacional. 

La difusión en el mercado de los diarios impresos en el pe-
ríodo 1998-2008 muestra un cierto estancamiento y si se 
analizan las cifras de manera desagregada se observa en los 
mismos años un sensible descenso en la venta del número y 
más suave en las suscripciones individuales, mientras que la 
venta en bloque y las suscripciones colectivas, consideradas 
difusión de pago especial por sus características, muestran 
un paulatino aumento que, junto con el efecto de las pro-
mociones de ventas, frenan la caída de la difusión total (De-
Toro; Lozano; Milán, 2010, p. 42).

Existen diferentes factores que inciden en la materialización 
de dichos datos (económicos, sociales, tecnológicos, cam-
bios de comportamiento del consumidor de productos in-
formativos, la propia evolución del periódico digital, etc.). Se 
puede pensar en la existencia de una interacción entre las 
ediciones en papel y sus versiones digitales que puede ser la 
causante, en cierta medida, de ese desconcierto advertido 
por Salaverría (2006, p. 136) hace unos años, en los editores 
de periódicos impresos ante la competencia creciente de las 
publicaciones en internet. Desconcierto potenciado por la 
hipótesis de que las ediciones digitales de acceso gratuito 
puedan generar un efecto de “canibalización” de las edita-
das en papel de pago.

2.3. De la incertidumbre inicial al análisis de datos 
objetivos

En los últimos años, varios trabajos han analizado el pro-
blema de la convivencia entre las ediciones digitales y en 
papel, los cambios de comportamiento del consumidor o la 
evolución de los modelos de negocio de las empresas perio-
dísticas y el desarrollo de los medios digitales.

Ha transcurrido tiempo suficiente, más de una década, para 
reflejar en resultados el seguimiento y evolución de los pe-
riódicos en internet que aconsejaba Cabrera (2000b) y, des-
de la perspectiva de la difusión, tratar de contrastar cientí-
ficamente si estaban fundados o no los temores mostrados 
por algunos directivos de empresas editoras en cuanto a 
que las ediciones electrónicas pudieran quitar compradores 
a las de papel (Fidler, 1994, p. 240; Armañanzas; Díaz-Noci; 
Meso, 1996, p. 144; Cebrián, 1998, p. 65; Armañanzas, 
1998, p. 63).

Se trata de comprobar si se mantiene la complementarie-
dad entre la edición impresa y la digital apuntada por Ripoll 
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(2002, p. 345) en el mercado español y observada por la 
World Association of Newspapers (2002) en el análisis glo-
bal de la primera etapa del ciclo de vida de los periódicos 
electrónicos, conforme al cual las suscripciones a las edicio-
nes en papel aumentaban con el incremento de la audien-
cia en los medios digitales (Edo, 2003, p. 305; López; Gago; 
Pereira, 2003). O si existe una cierta “canibalización” de la 
edición digital sobre la impresa de acuerdo a la idea expre-
sada por Jiménez y Huerta (2002, p. 359) a consecuencia 
de lo que Campos (2009, p. 53) considera migración de los 
consumidores y usuarios de los medios tradicionales a in-
ternet y que evidencia Larrañaga (2009, p. 38) al estudiar la 
demanda de los periódicos impresos y la de los digitales, lo 
que llevaría a una irreversible tendencia a la desaparición 
de un agente básico de la comunicación social (Abadal; 
Guallar, 2010, p. 91).

3. Metodología

3.1. Diseño de la investigación

Se analizan tres diarios de referencia de información gene-
ral, deportiva y económica:  El mundo, Marca y Expansión. 
El espacio temporal objeto de estudio va de junio de 1998 
a diciembre de 2008. El período de análisis se cierra en di-
ciembre de 2008, pues en enero de 2009 OJD Interactiva 
introdujo un sensible cambio en su sistema de verificación 
al certificar las mediciones realizadas mediante un sistema 
de mensuración homologado que permite el recuento de 
semillas o marcadores (tag). Este cambio metodológico, 
aunque genera ciertas distorsiones de carácter singular, no 
invalida los resultados obtenidos en el período analizado en 
cuanto al objeto esencial de la investigación. Por otra parte, 
dado que los primeros controles de OJD Interactiva de las 
ediciones electrónicas de Marca y Expansión son de junio 
de 1998, para El mundo se parte también del mismo mes y 
año, aunque su primera acta de control corresponda a sep-
tiembre de 1997. 

Desde 2001 hasta 2008, El mundo ocupa el segundo lugar1 en 
el ranking de difusión de la prensa española de información 
general; Marca2 y Expansión han mantenido el primer pues-
to en la prensa deportiva y económica respectivamente.

Con las cifras recogidas en las actas de control de OJD y OJD 
Interactiva, correspondientes a los indicadores de medición 
y desagregados mes a mes con relación a todo el ciclo some-
tido a análisis, se ha elaborado una base de datos plasmada 
en hojas excel, con una clasificación por series temporales. 
Cada una de las variables analizadas cuenta con 127 obser-
vaciones (datos singulares) que dotan al análisis de la perti-
nente consistencia y robustez estadística.

3.2. Tratamiento estadístico

Se ha utilizado la estadística descriptiva, y el análisis de se-
ries temporales a través de sus tendencias. Se han elabora-
do índices de base 100 en el dato de origen para conseguir 
una mayor homogenización de los datos, y series con datos 
interanuales para recoger tasas de variación en los perío-
dos analizados. Asimismo se ha recurrido a la utilización del 
paquete de software estadístico SPSS para la realización de 
análisis de correlación entre las variables analizadas, a fin 

de determinar la existencia o no de relaciones bivariantes 
entre los datos del soporte papel y el digital.

4. Resultados y discusión
En una primera aproximación se ha optado, dentro de los 
múltiples componentes de la difusión de la prensa en so-
porte papel, por tomar los datos de venta por número, por 
considerar que serán las cifras en las que con más rapidez y 
contundencia se puede reflejar el impacto de la prensa digi-
tal. Aunque habría que añadir la suscripción ordinaria, con-
cretada en la difusión de pago ordinaria, ese dato presenta 
una fuerte inelasticidad en el corto y medio plazo. 

En una segunda aproximación, con el fin de observar la soli-
dez de los resultados obtenidos en la primera, se efectúa un 
mayor ajuste conceptual y se contrastan los datos referidos 
a usuarios únicos, por ser los que mejor se ciñen al concepto 
de difusión, con los de difusión de pago.

Al analizar la evolución de los datos de venta de número y 
los del número de visitas de los mismos diarios en su versión 
digital se revelan cuestiones significativas. Las cifras de ven-
ta por número de los diarios Expansión y Marca han sufrido 
un considerable retroceso en los últimos años, viéndose una 
tendencia negativa en la evolución de los datos interanuales 
en el período analizado (gráfico 1).

Estos datos, de por sí relevantes, se muestran más contun-
dentes al confrontarlos con las cifras de número de visitas 
en internet. Se aprecia en los gráficos 2 y 3 cómo el número 
de visitantes de Marca y Expansión ha crecido de forma im-
portante para el mismo período. La cabecera deportiva ha 
multiplicado el número de visitas por más de 15.000, conso-
lidándose como el diario más visitado en internet, mientras 
que Expansión acumula un crecimiento cercano al 2.000 por 
ciento, lo que refleja el impacto que la Red ha tenido en la 
difusión de estas cabeceras.

El análisis de las tendencias de venta por número en la edi-
ción impresa, y del número de visitas en la digital de estos 
dos diarios muestra un claro proceso de “canibalización” 
por el que los lectores abandonan paulatinamente el sopor-
te tradicional a favor de las nuevas tecnologías. 

La prensa digital no es la única variable explicativa del des-
censo de la difusión de la prensa diaria en soporte papel, 
pues otros fenómenos, como la prensa gratuita, la satura-
ción del mercado publicitario u otras herramientas y sopor-
tes derivados de las nuevas tecnologías como los blogs, han 
conformado una competencia muy desfavorable para los 
medios de comunicación tradicionales.

Los coeficientes de correlación de Pearson entre las varia-
bles venta por número y número de visitas para ambas ca-
beceras son negativos, es decir, reflejan una dependencia 
inversa entre ambas variables, y con cifras significativamen-
te elevadas que mostrarían una relación importante entre 
las mismas (tabla 1).

Cuando los datos analizados se refieren al diario El mundo 
las conclusiones parecen distintas. La venta por número de 
la edición impresa no refleja la misma tendencia que las dos 
cabeceras anteriores, sino una evolución estable, un estan-
camiento en todo caso, pero sin caídas, tal y como se apre-
cia en el gráfico 1.
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El número de visitas ofrece la misma tenden-
cia de gran crecimiento en los últimos años 
que también muestran las otras dos cabece-
ras. Parece que la edición digital de El mundo 
no ha propiciado el mismo impacto negativo 
en su difusión de la versión impresa que los 
otros dos diarios (gráfico 4).

Esta diferencia en el comportamiento de las 
variables del diario El mundo frente a Marca 
y Expansión se puede explicar por factores 
como el distinto perfil de lectores: más jóve-
nes en el caso de Marca, y de una clase social 
más alta y con mayor nivel de estudios en el 
caso de Expansión.

El número de visitas en la web puede arrojar 
ciertas dudas ya que refleja un concepto más 
similar al de audiencia en el caso de la pren-
sa escrita que al de difusión. Por este motivo, 
en un segundo análisis la investigación se ha 
centrado en los datos de usuarios únicos, mu-
cho más próximo al concepto de difusión de 
los medios convencionales, y cuyos valores se 
han enfrentado a los de difusión de pago, con 
el fin de contrastar nuevamente el impacto 
de las ediciones digitales sobre sus homólo-
gas en papel.

Conviene destacar en primer lugar, que nos 
encontramos ante una serie de datos más 
corta en el tiempo. Las mediciones de usua-
rios únicos recomienzan en junio de 2004, 
mes al que se ha asignado el valor 100 para el 
análisis de la evolución de los datos.

De forma casi paralela, las tres cabeceras ana-
lizadas muestran una tendencia pronunciada-
mente alcista de sus datos de usuarios únicos 
(gráficos 5, 6 y 7).

A diferencia de lo que ocurría al analizar la 
evolución de la venta por número, los datos 
de difusión de pago presentan una tendencia 
más estable, de estancamiento, no de caída. 
Esto pone de manifiesto que los editores han 
tratado de buscar otras formas de mantener 
sus cifras de difusión ante el descenso de la 
venta de ejemplares, principalmente la venta 
en bloque y la suscripción colectiva.

En el gráfico 7 se observa que las cifras de 
difusión de pago y visitantes únicos apuntan 
a una cierta complementariedad, ya que los 
repuntes y descensos de ambas variables pa-
recen producirse de forma simultánea en el 
tiempo.

5. Conclusiones
Del análisis efectuado cabe concluir que:

– Existe interacción entre las ediciones en pa-
pel y digital de una misma cabecera.

– En la prensa especializada deportiva y eco-
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Gráfico 1. Venta al número y tendencia (mayo 99=100)
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Gráfico 2. Visitas de Marca y tendencia (mayo 99=100)
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Gráfico 3. Visitas de Expansión y tendencia (mayo 99=100)
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Gráfico 4. Visitas de El mundo y tendencia (mayo 99=100)

154-159 Revista EPI v.21 n.2.ind157   157 26/03/2012   16:46:43



Óscar Juanatey-Boga y Valentín-Alejandro Martínez-Fernández

158     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

nómica analizada (Marca y Expansión), la edición digital 
genera un efecto de “canibalización” sobre la impresa.

– El incremento de la audiencia digital de una cabecera se 
corresponde con el descenso de la venta al número de 
su edición impresa en la prensa especializada deportiva 
y económica. En la de información general no se produ-
ce dicho efecto, sino un estancamiento. Hay que tener en 
cuenta factores como la incidencia de la gratuidad de las 
ediciones digitales en el comportamiento del consumidor, 
el desarrollo de la cultura cibermediática, la mejora del 
acceso a internet, etc.

– En la prensa de información general analizada (El mundo) 
se da cierta complementariedad entre la difusión de pago 
de la edición en papel y los usuarios únicos de la digital.

Estas conclusiones han de entenderse prudentemente como 
una primera aproximación limitada por la reducida aunque 

Visitas Marca Venta número Marca Venta número Expansión Visitas Expansión

Visitas Marca

Correlación de Pearson 1,000 -0,620** -0,522** -0,862**

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Venta número Marca

Correlación de Pearson -0,620** 1,000 -0,440** -0,565**

Sig. (bilateral) -0,000 -,000 -,000

N 127 127 127 127

Venta número Expansión

Correlación de Pearson -0,522** -0,440** 1,000 -0,402**

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Visitas Expansión

Correlación de Pearson -0,862** -0,565** -0,402** 1,000

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Tabla 1. Coeficientes de correlación. – **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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Gráfico 5. Difusión de pago y usuarios únicos de Marca (junio 2004=100)
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Gráfico 6. Difusión de pago y usuarios únicos de Expansión (junio 2004=100)

significativa muestra de cabeceras empleada. Por ello, fu-
turas líneas de investigación podrían orientarse hacia una 
ampliación del número de diarios.

6. Notas
1. En los años 1998, 1999 y 2000 ocupó el tercer lugar, de-
trás del diario ABC.

2. Durante dicho período ha sido también el líder en difu-
sión de toda la prensa diaria española.
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Resumen
Los arquitectos de la información trabajan principalmente en el modelado conceptual y en la concreción de aspectos no 
funcionales de aplicaciones web interactivas dentro de las primeras fases del ciclo de vida de un proyecto software. La infor-
mación es procesada posteriormente por ingenieros del software para diseñar la aplicación final. Este flujo de información 
es difícil de automatizar en algunas ocasiones, debido a la diferencia conceptual entre la información procesada por cada 
experto. Para facilitar el flujo de información se propone una aplicación llamada InterArch, que permite establecer puentes 
entre la información que procesan ambas profesiones, creando de forma automática información de análisis y diseño para 
ingenieros del software a partir de los modelos de contenidos creados por profesionales de la información.
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stages of interactive web projects. The resulting output is then processed by software engineers to design the needed web 
interface. However, this flow of information is somehow difficult to automate due to the implicit differences in the concep-
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Interarch, which helps to establish bridges between the information processed by both professionals, automatically creating 
analysis and design information for software engineers from the content models created by the information professionals.
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1. Introducción
Los equipos de programación de aplicaciones web están 
formados por profesionales de diversas áreas. Entre ellos 
los arquitectos de la información trabajan en el modelado 
conceptual y en la concreción de aspectos no funcionales 
de una aplicación web interactiva, y tratan de enlazar las 
ideas conceptuales que surgen en las fases iniciales con la 
información de diseño que posteriormente necesitarán los 
ingenieros del software.

Los roles de arquitecto de la información y de ingeniero del 
software no suelen coincidir, ya que el primero tiene un per-
fil menos técnico y más orientado a tareas conceptuales, lo 
cual dificulta el trasvase de información entre ambos. Si este 
trasvase se pudiera hacer de forma automática, el tiempo y 
esfuerzo de realización del proyecto se reducirían, permi-
tiendo a cada experto concentrarse en su trabajo en función 
de sus conocimientos.

Los programas más utilizados por los arquitectos de la in-
formación intentan conectar la información que ellos crean 
con la que esperan los ingenieros del software, mediante 
imágenes y páginas web en distintos formatos (Pérez-Mon-
toro; Codina, 2010). Este sistema elimina detalles semán-
ticos importantes relativos al análisis, y dificulta la intero-
perabilidad en la elaboración de aplicaciones web. Ninguno 
de estos programas permite obtener de forma automática o 
semiautomática la información de análisis y diseño requeri-
da por los ingenieros del software a partir del análisis con-
ceptual del arquitecto de la información.

1.1. Objetivos de la investigación

El presente trabajo tiene dos objetivos genéricos y varios 
concretos. Los genéricos son:

1) Generar información de análisis y diseño procesable por 
ingenieros del software a partir de la representación ini-
cial conceptual de los contenidos creados por el arquitec-
to de la información.

2) Sistematizar ese proceso mediante la construcción de una 
aplicación de fácil uso y aprendizaje por parte del arqui-
tecto de la información, que permita generar automáti-
camente información de análisis y diseño para ingenieros 
del software, estableciendo puentes entre las fases inicia-
les del proyecto (dentro del “dominio del problema”), y 
las fases técnicas del proyecto (en el “dominio de la solu-
ción”).

Los objetivos concretos son:

a) Facilitar al arquitecto de la información la elaboración de 
sus productos, ayudándole a concentrarse en las tareas 
de análisis conceptual dentro del dominio del problema.

b) Proporcionar información de análisis y diseño para inge-
nieros del software, que garantice la generación y gestión 
del conocimiento dentro del dominio de la solución.

c) Validar la generación de información de análisis y diseño 
mediante una aplicación que cumpla unos requisitos de 
utilidad, satisfacción, facilidad de uso y aprendizaje.

d) Aumentar la automatización e interoperabilidad entre las 
definiciones conceptuales de los contenidos de una apli-
cación web y los elementos de análisis y diseño requeri-
dos para el proceso de elaboración.

2. Gestión y transformación de modelos de la 
arquitectura de la información
Es difícil estipular los límites operacionales de la arquitectu-
ra de la información (IA), lo que hace necesario muchas ve-
ces el uso de diversos tipos de aplicaciones y estándares. No 
obstante se puede hacer un resumen de los productos más 
comunes que el profesional de la información debe crear 
para el análisis de la IA de una aplicación web interactiva. 
Los más importantes son blueprints (planos),  wireframes 
(maquetas), modelos de contenido y vocabularios contro-
lados (Erlin; Yanura; Rahman, 2008; Morville; Rosenfeld, 
2006). Estos productos pueden representar una cantidad 
de conocimiento importante, procedente de los diferentes 
profesionales que participan en proyectos de construcción 
de sitios web (Pérez-Montoro, 2010), y se hace indispensa-
ble compartirlos en diferentes formatos y plataformas para 
su posterior utilización por los demás miembros del equipo 
de trabajo.

Sin embargo los modelos de contenido son especialmente 
trascendentales para ingenieros del software, ya que contie-
nen una representación explícita de aspectos no funciona-
les de la aplicación en forma de contenidos de información 
que deben ser procesados posteriormente junto con los ele-
mentos funcionales de la aplicación web. Por otro lado, los 
modelos de contenido son susceptibles de un tratamiento 
automático para generar de forma directa los diagramas de 
clases y elementos de contenido que definirán la aplicación 
en el dominio de la solución. 

Es la razón por la cual el presente trabajo se concentra en 
estos elementos esenciales de cara a una automatización de 
las salidas del proceso de análisis de la IA y se plantea el di-
seño, desarrollo y evaluación de una aplicación denominada 
InterArch (Rojas-Pino, 2011). 

2.1. InterArch
Se compone de una serie de procesos de gestión y transfor-
mación de modelos en un entorno visual orientado al arqui-
tecto de la información, que son:

– modelado visual de los elementos conceptuales;
– transformación del modelo visual en un modelo interme-

dio; y 
– generación textual transportable en diagramas de clases 

UML (unified modeling language) en formato XMI (xml 
para el intercambio de metadatos) (figura 1). 

Rojas-Pino, Luis-Alberto; Macías-Iglesias, José-Antonio. “Sistema automatizado de integración de arquitectura de la 
información en el desarrollo de aplicaciones web interactivas”. El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 
21, n. 2, pp. 160-166.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.06

160-166 Revista EPI v.21 n.2.ind161   161 26/03/2012   16:49:57



Luis-Alberto Rojas-Pino y José-Antonio Macías-Iglesias

162     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

Estos procesos tienen por objetivo to-
mar como entrada el diseño visual de 
contenidos realizado por el arquitecto 
de la información y generar como sali-
da diagramas de clases para el ingenie-
ro del software.

InterArch permite manipular, forma-
tear y relacionar los elementos visua-
les de contenido para la elaboración de 
diagramas de la IA, facilitando al profe-
sional de la información la realización 
de modelados visuales (figura 2). 

a) Entorno para la construcción de 
diagramas para la IA

 En la parte C de la figura 2 se mues-
tran los iconos de trabajo que permiten enriquecer la inte-
racción visual y construcción de los diagramas elaborados 
por el arquitecto de la información. Existen principalmen-
te dos tipos de elementos para el modelado visual:
– de interpretación de contenido del modelado visual-

conceptual de la IA (tres primeras filas de iconos);
– de enlace, que permiten definir tipos de asociaciones y re-

laciones entre elementos de contenido (dos últimas filas).

Todos tienen por objetivo facilitar la aplicación de reglas de 
transformación para obtener una generación adecuada de 
diagramas de clases. 

b) Entorno de trabajo visual
 La parte B de la figura 2 permite manipular y relacionar 

los distintos elementos visuales de la aplicación. En este 
ejemplo se pueden apreciar las relaciones entre diferen-
tes elementos de contenido, que describen la estructura y 
atributos de los anuncios en una web de venta de produc-
tos de segunda mano.

c) Formato y edición de componentes
 En la parte A de la figura 2 se muestran las opciones de 

formato y edición para manipular los elementos visuales 
dentro del entorno de trabajo. Estas opciones permiten 
configurar cada elemento visual tanto de forma individual 
como grupal, así como definir y manipular los diagramas. 

2.2. Reglas de transformación entre modelos de dis-
tinto nivel conceptual

InterArch incorpora una capa de interpretación compuesta 
por un conjunto de reglas de transformación que actúan so-
bre la asociación y jerarquía de los modelos de contenido 
elaborado por los profesionales de la información. Se clasifi-
can en reglas de jerarquía y de configuración. 

a) Reglas de jerarquía
 Criterios de transformación que actúan sobre la jerarquía 

de los elementos dentro de los diagramas de modelado 
del contenido, y permiten identificar clases, atributos, 
métodos y asociaciones de los diagramas de clases gene-
rados. Se aplican para cada elemento del contenido, ana-
lizando cada caso para ir realizando las correspondientes 
transformaciones: 

 R1: Los elementos que contienen elementos descendien-
tes son considerados directamente como clases en el 
diagrama de clases. 

 R2: Los elementos descendientes se considerarán atribu-
tos que se incluirán en los elementos de los que descien-
den. 

 R3: El elemento principal del diagrama del modelado de 
contenido se corresponde con la clase raíz en el diagrama 
de clases. 

 R4: Los elementos descendientes correspondientes a nue-
vas clases generan una asociación directa con el elemento 
del que descienden. 

 R5: Por cada asociación generada en el diagrama de clases 
se crean tres métodos (get, set y new) en la clase donde 
se inicia la asociación. 

La figura 3 muestra el diagrama de clases UML resultante 
después de la aplicación de las reglas anteriores sobre el 
ejemplo de modelo de contenido de la figura 2 (parte B). 
A partir de la aplicación de las reglas, surgen varias clases: 
RegistroDeAnuncio, DatosDelAnuncio, PrecioDeVenta y Da-
tosDelAnunciante, con sus atributos y métodos de creación 
y manipulación asociados. El diagrama resultante se puede 
generar con mayor nivel de especificación mediante las re-
glas de configuración, lo que permite la creación de clases 
no funcionales de diseño para ser incorporadas posterior-
mente al proyecto.

b) Reglas de configuración
 Propiedades específicas del nivel de visibilidad, acceso 

y navegabilidad de las clases, atributos, métodos y aso-
ciaciones de los diagramas de clases. Estas reglas se con-

Elementos y 
diagramas de la AI

Reconocimiento de 
correspondencias 

entre diagramas AI y 
UML

Clases UML

Generación de 
código XMI

Generación textual 
transportable en 
diagramas UML

Ingeniero de software

Modelado visual de 
la AI

Transformación del 
modelo visual

Arquitecto de la 
información

Modelo de contenido

Figura 1. Esquema modular de InterArch

Figura 2. Interfaz de usuario de InterArch dividida en tres partes: A, B y C
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centran en los elementos que componen los diagramas 
de clases y las diferentes propiedades que ellos pueden 
contener. 

El conjunto de reglas de configuración se aplica al mode-
lo de contenido elaborado inicialmente por el arquitecto 
de la información, lo que posibilita concretar mucho más 
la generación final del diagrama de clases resultante. En la 
figura 4 se muestra el módulo de InterArch que gestiona las 
reglas de configuración, el cual permite especificar y ajustar 
las distintas propiedades de las etiquetas de los elementos 
de los diagramas de clases de acuerdo con las necesida-
des específicas de los ingenieros del software. En la figura 
se puede apreciar el conjunto de reglas seleccionadas de 
forma predeterminada y que serán aplicadas por defecto, 
las cuales se agrupan en reglas de clase, atributo, método 
y asociación. 

Estas reglas de configuración se corresponden con los tipos 
de etiquetas propuestos por la OMG (2005) para adaptar los 
esquemas y documentos que se producen utilizando XMI 
(XML metadata interchange, una versión etiquetada e inte-
roperable del lenguaje de modelado UML, unified modeling 
language).

La información generada por la aplicación puede ser adap-
tada a las opciones de configuración de InterArch. También 
se puede ajustar la información de análisis y diseño a partir 
de requerimientos más específicos por parte de los ingenie-
ros del software, mediante la importación del archivo XMI 
en otras herramientas de modelado. Esto permite además 
aprovechar otras ventajas con las que 
cuentan estas aplicaciones, como son 
la ingeniería inversa de código fuente, 
la incorporación de bases de datos y 
las restricciones OCL (object constraint 
language, lenguaje formal para expre-
sar restricciones) entre otras, aportan-
do un valor añadido. 

Esta implementación de la metodolo-
gía de gestión de conocimiento con-
ceptual en el dominio del problema, y 
su posterior transformación en un mo-
delo cercano al dominio de la solución, 
permite validar parte de los plantea-
mientos iniciales, en concreto el pri-
mer objetivo de esta investigación.

3. Evaluación de la usabilidad 
de InterArch
Para evaluar la usabilidad de la aplica-
ción se ha utilizado un test con usua-
rios, con los protocolos de Análisis 
retrospectivo y Thinking aloud (pensar 
en voz alta):

El Análisis retrospectivo consiste en 
revisar los registros de vídeos almace-
nados durante la realización del test, lo 
que facilita recopilar información adi-
cional (Nielsen, 1993).

El protocolo Thinking aloud consiste 
en pedir al usuario final que vaya co-

mentando en voz alta mientras interactúa con el sistema. Al 
verbalizar los usuarios sus pensamientos, se entiende cómo 
ven el sistema, lo que hace que sea más fácil identificar con-
ceptos erróneos (Nielsen, 1993). 

Con estos dos protocolos se consigue medir y analizar de-
tenidamente a posteriori la interacción del usuario con la 
aplicación, reflejando de forma detallada aspectos como la 
forma en que resolvían sus tareas o los tiempos empleados 
en cada una.

Se contó con 12 personas que trabajan de forma habitual en 
empresas y consultoras de proyectos informáticos, especí-
ficamente en tareas concernientes a IA, 9 hombres y 3 mu-
jeres, con edades comprendidas entre 24 y 43 años (media 
= 32, desviación estándar = 8,062). En general, los usuarios 
contaban con conocimientos sobre análisis y documenta-
ción en la estructuración y categorización de contenidos de 
sitios web.

Se llevaron a cabo los siguientes pasos:

a) Demostración de las funciones y características de Inte-
rArch, con una duración promedio de 7,5 minutos. 

b) Se solicitó a los usuarios elaborar un modelo de contenido 
relacionado con el proceso real de creación de registros 
de anuncios de una empresa de anuncios de productos de 
segunda mano. En concreto, se dispuso de una “maque-
ta” sacada de uno de los anuncios de la versión impresa 
de la revista Segunda mano y se solicitó crear el modelo 
de contenido utilizando InterArch. La experiencia de ela-

Figura 3. Diagrama de clases resultante de la transformación del modelo de contenido

RegistroDeAnuncio

provincia
categoría
datosDelAnunciante
datosDelAnuncio
�poDeAnuncio
anuncioDe

getDatosDelAnuncio()
setDatosDelAnuncio()
newDatosDelAnuncio()
getDatosDelAnunciante()
setDatosDelAnunciante()
newDatosDelAnunciante()

DatosDelAnuncio

�tulo
descripción
precioDeVenta
imagen
Video

getPrecioDeVenta()
setPrecioDeVenta()
newPrecioDeVenta()

PrecioDeVenta

precioFijo
negociable
loRegaloGra�s

DatosDelAnunciante

nombre
teléfono
email

Figura 4. Módulo de reglas de configuración de InterArch
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boración de este modelo tuvo una duración promedio de 
12 minutos. 
Con Thinking aloud se recogió información valiosa sobre 
cómo los usuarios utilizan la aplicación, identificando con-
ceptos erróneos en algunas opciones de los menús con-
textuales y elementos interactivos. De igual forma, el Aná-
lisis retrospectivo facilitó un estudio más exhaustivo de 
las interacciones con InterArch mediante la revisión de las 
grabaciones de audio y vídeo de los usuarios. Si bien no se 
encontraron errores graves durante la sesión experimen-
tal, los resultados obtenidos se utilizarán para mejorar la 
aplicación, de modo que en el futuro responda de forma 
más eficiente y en concordancia a las necesidades.

c) Se pidió a los usuarios completar un cuestionario para 
medir la usabilidad de InterArch. Se utilizó el cuestionario 
USE (Lund, 2001), con algunas variaciones proporciona-
das por los cuestionarios de Percepción de utilidad y fa-
cilidad de uso de Davis (1989), y de Usabilidad de Purdue 
(Lin; Choong; Salvendy, 1997). El cuestionario contenía 
31 preguntas cerradas para medir las variables de utilidad 
(8), facilidad de uso (10), facilidad de aprendizaje (6) y 
satisfacción (7), lo que se corresponde con las 4 dimen-
siones medidas para la estimación de la usabilidad. Cada 
pregunta se evaluó en una escala Likert entre 1 (mínimo) y 
10 (máximo). Además se incluyeron 4 preguntas abiertas 
para obtener información sobre aspectos tanto positivos 
como negativos. 

tidas mediciones. Para medir la fiabilidad de la evaluación 
realizada a los 12 usuarios se ha utilizado el indicador Alfa 
de Cronbach, calculándolo para las 31 preguntas cerradas 
del cuestionario. El resultado muestra un valor de fiabilidad 
del 95,2% (α = 0,95), lo cual indica que el cuestionario tiene 
un nivel de fiabilidad excelente, pues supera en un 25,18% el 
umbral de aceptación. El recíproco del Alfa se utilizará como 
nivel de confianza para efectuar el contraste de hipótesis en 
el análisis de la varianza (1-alfa de Cronbach; α = 0,05).

3.3. Análisis multivariable

Adicionalmente se estudió la posible variabilidad de los 
valores medios de las variables mediante un análisis de la 
varianza (anova) de un factor sobre las 4 variables estudia-
das. Antes se analizó si las cuatro variables pueden ser ade-
cuadamente modeladas mediante una distribución normal. 
Para realizar este análisis se utilizó el test de Shapiro–Wilk, 
obteniendo valores de significación de 0,85, 0,24, 0,15 y 
0,23 para Utilidad, Facilidad de uso, Facilidad de aprendiza-
je y Satisfacción respectivamente. Según estos resultados se 
puede concluir que los datos experimentales siguen una dis-
tribución normal, debido a que cada variable tiene un valor 
de significación mayor a 0,05, correspondiente al nivel acep-
tado en base al cálculo del recíproco del Alfa de Cronbach. 
Para realizar el estudio del anova se planteó como hipótesis 
inicial que las medias de las 4 variables son similares. Este 
análisis consiste en poner a prueba la hipótesis inicial me-
diante el cálculo del estadístico Ftest, que indica la proporción 
entre los estimadores de la varianza poblacional sobre las 
medias que se están comparando. El resultado del cálculo 
del anova obtuvo un valor para el estadístico Ftest de 2,16 
y un nivel crítico Fcrit de 2,85 (α = 0,05; 3; 44; 1). Debido a 
que Fcrit es mayor a Ftest, no es posible rechazar la hipótesis 
inicial, lo que permite indicar que no hay diferencias entre 
las 4 variables analizadas, es decir, tienen niveles similares 
de aceptación entre los usuarios. 

Los resultados experimentales obtenidos corroboran que 
InterArch es fácil de usar y de aprender por parte del arqui-
tecto de la información. Además permiten también afirmar 
que tanto el formalismo como la aplicación son un aporte 
importante a paradigmas de investigación relacionados con 
el desarrollo por el usuario final, cuyo objetivo es involucrar 
a usuarios no expertos en computación en el ciclo de vida 
del software. 

4. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se ha presentado un sistema de información 
válido para el análisis y diseño de aplicaciones web consis-
tente en un formalismo que permite representar el cono-
cimiento proveniente de las definiciones conceptuales del 
arquitecto de la información, así como su posterior transfor-
mación en información de análisis y diseño para el ingenie-
ro del software. Se ha materializado en una aplicación CASE 
(computer-aided software engineering) llamada InterArch, 
fácil de usar y de aprender por parte del profesional de la 
información.

InterArch se ha desarrollado con el objetivo de enlazar 
las representaciones conceptuales de alto nivel de la IA y 
la representación no funcional e ingenieril del contenido. 

InterArch establece puentes entre las 
representaciones conceptuales de alto 
nivel de la AI y la representación no fun-
cional e ingenieril del contenido

3.1. Análisis de la usabilidad y resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados del cuestionario de 
evaluación, con los valores medios de las frecuencias medi-
das para cada variable. La variable Facilidad de aprendizaje 
es la que obtiene la puntuación promedio más alta, con una 
media de 8,3 y le siguen Facilidad de uso (7,9), Utilidad (7,5) 
y  Satisfacción (7,4).

Utilidad Facilidad 
de uso

Facilidad de 
aprendizaje

Satisfac-
ción Media

Frecuencia 7,5 7,9 8,3 7,4 7,8

Desviación 
estándar 1,09 1,08 1,23 1,06 1,14

Tabla 1. Resultado de la evaluación de la usabilidad de InterArch

El promedio de las cuatro variables es de 7,8, con una des-
viación estándar de 1,14. Todas las variables obtienen pun-
tuaciones superiores a 7, con lo cual esta media se puede 
considerar un buen indicador de la usabilidad general de la 
aplicación en base a la percepción de los usuarios.

3.2. Fiabilidad de la evaluación

La fiabilidad es el nivel de consistencia de una determinada 
medición, o sea, si se hallan resultados similares en repe-
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Con esto se obtienen finalmente clases de análisis y dise-
ño necesarias para la implementación de software dentro 
del dominio de la solución. La aplicación genera automá-
ticamente diagramas de clases a partir de la definición de 
modelos de contenidos de la IA de un sitio web interactivo, 
utilizando XMI como lenguaje intermedio de representación 
que además puede ser procesado por un gran número de 
herramientas de modelado CASE, lo que posibilita una ma-
yor interoperabilidad para integrar clases funcionales y no 
funcionales durante el ciclo de vida de una aplicación web 
interactiva.

Los resultados de las evaluaciones de usabilidad de la apli-
cación muestran valoraciones positivas y aceptables de la 
percepción que tienen los usuarios sobre las variables Utili‐
dad, Facilidad de uso, Facilidad de aprendizaje y Satisfacción 
de InterArch.

Una línea prometedora de trabajo futuro sería mejorar la 
aplicación con características de aporte semántico. Por 
ejemplo, la inclusión de comentarios del profesional de la 
información en los elementos de contenido, la dotaría de 
información semántica (Macías, 2008) para su posterior 
gestión por los ingenieros del software, de forma que se 
puedan crear restricciones más avanzadas para el dominio 
de la solución. Ello también posibilita la incorporación auto-
mática de propiedades explícitas de accesibilidad y usabili-
dad, que podrían incluirse de forma temprana en el análisis 
de contenidos del proyecto software. 
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Resumen
Poco más de veinte años después de la aparición de las primeras revistas electrónicas, el modelo de publicación científica 
continúa una lenta transición. El final no parece el que se apuntaba. En un momento en el cual las ciencias sociales aumentan 
su difusión del conocimiento vía artículos científicos, en una evolución hacia el modelo clásico de las ciencias puras y apli-
cadas, es importante preguntarse si estas últimas tienen todas el mismo funcionamiento. Se estudian distintos parámetros 
entre la física y la química, dos ciencias con comportamientos diferentes. Se concluye que son el éxito y el funcionamiento 
de los repositorios más que las revistas de acceso abierto las que separan los dos modelos de publicación científica.
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Abstract
Aproximately twenty years ago the electronic journals appeared. Since then, scientific publication system has been un-
dergoing a slow transition, though it seems that its destiny is not exactly what was predicted. Now that social sciences are 
changing the way they disseminate knowledge, becoming increasingly similar to the basic and applied sciences, it is impor-
tant to consider whether all of those sciences publish in the same way. To answer this, various parameters related to Open 
Access (OA), e-journals and repositories are studied related to Physics and Chemistry, two disciplines with differences in 
their publication behaviour and use. From the results, it can be concluded that what differentiates Physics from Chemistry 
is mainly the success and functionality of their digital repositories, rather than their OA journals.
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1. Introducción
En 1665 aparecen las primeras revistas científicas: Journal 
des sçavans, que incluye resúmenes y obituarios, y Philo-
sophical transactions. Desde entonces hasta la llegada de 
internet tuvieron un comportamiento regular aún incluyen-
do la explosión informativa posterior a la Segunda Guerra 

Mundial (López-Borrull, 2003). Entre 1987 y 1990 aparecen 
las primeras revistas científicas electrónicas en formato as-
cii, como Psycoloquy y New horizons in adult education and 
human resource development (Okerson, 2000).

Tras la crisis de los 80s el debate sobre el futuro de las revis-
tas ha tenido distintos focos y escenarios, sobre todo debido 
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Al mismo tiempo, las principales editoriales de revistas cien-
tíficas (ACS, RSC, Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer) elabo-
raban ya las primeras versiones electrónicas de las revistas 
existentes en papel y adaptaban el sistema de publicación 
científica a internet. Bachrach (2001; 2009) ha hecho impor-
tantes aportaciones sobre la necesidad de reducir el núme-
ro de artículos publicados así como de redirigir la visión OA 
hacia la difusión de todo tipo de datos científicos.

En cuanto a los repositorios científicos, la experiencia más 
estudiada es la de Chemistry preprint server (CPS) (Weeks et 
al., 2002; Warr, 2003), que pretendía ser el equivalente a ar-
Xiv para la química y comenzó a funcionar en julio de 2000. 
Warr analizó si los repositorios eran la vía para la publica-
ción de resultados de baja calidad. En medio del debate, el 
CPS fue adquirido por Elsevier y en 2004 dejó de funcionar, 
diferenciándose así del resto de disciplinas científicas que, 
con mayor o menor fortuna, fueron creando repositorios de 
disciplina. Con la creación masiva de repositorios institucio-
nales se ha mitigado la falta de un repositorio de referencia 
en química.

1.2. Física, disciplina pionera en repositorios

La creación y difusión de la idea de los repositorios digitales 
debe mucho a la física, puesto que el primer servidor inter-
no, para artículos relacionados con la física de altas ener-
gías, fue el creado en los laboratorios del CERN, el CERN do-
cument server, todavía en funcionamiento (Pepe; Le-Meur; 
Simko, 2006).

Pero quizá la mayor aportación y ejemplo para los reposito-
rios sea arXiv, creado por Paul Ginsparg en Los Alamos Na-
tional Laboratory y hoy alojado en la Cornell University. Los 
temas principales son la física y las matemáticas, aunque 
recoge artículos de otras disciplinas científicas. En marzo de 
2012 almacena más de 740.000 artículos.

La literatura recoge los efectos de la existencia de los repo-
sitorios en física, en lo relativo a las citaciones (Henneken et 
al., 2006; Moed, 2007; Gentil-Beccot; Mele; Brooks, 2010), 
e incluso un modelo de la teoría de juegos para explicar el 
uso del OA por parte de los físicos (Hanauske; Bernius; Du-
gall, 2007).

Por lo que se refiere a las revistas científicas, al ser algunas 
de las principales editoriales las mismas que en el caso de la 
química, la evolución ha sido paralela a la referenciada en el 
caso de la química.

2. Metodología
Se han escogido dos disciplinas con entidad reconocida en 
el mundo académico, la física y la química. Se han estudia-
do las revistas científicas en OA según el Directory of Open 
Access Journals (DOAJ). Dentro de éstas, se analizaron las 
revistas recogidas por los Journal Citation Reports (JCR) y las 
revistas publicadas por editoriales de los cuatro principales 
países en publicación de revistas (Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Holanda: 4G, cuatro grandes, de ahora en 
adelante). 

Se han examinado los repositorios digitales según el Direc-
tory of Open Access Repositories (DOAR), así como las prin-
cipales revistas científicas con factor de impacto según los 

al movimiento open access (OA), la presión por la calidad y 
la cantidad, y la aparición de los repositorios digitales. Los 
discursos idealistas que prometían un nuevo modelo de 
publicación científica han sido a menudo asimilados por el 
propio sistema de publicaciones, y del publish or perish he-
mos pasado además al publish in impact factor journals or 
perish.

Para aportar una reflexión sobre los cambios en los modelos 
de publicación científica nos hemos propuesto estudiar dos 
disciplinas clásicas de las ciencias puras y aplicadas, anali-
zando cómo se han adaptado a las revistas electrónicas, el 
movimiento OA y los repositorios digitales. A menudo consi-
deradas antitéticas, la física y la química parecen haber reac-
cionado de forma distinta debido a sus propias tradiciones 
de publicación científica. Pretendemos, pues, responder a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo se han adaptado a veinte 
años de revistas electrónicas? ¿Han cambiado la forma de 
publicación de los nuevos contenidos? Y, finalmente, si re-
presentan modelos de comportamiento distintos, ¿cuál de 
ellos puede sugerir mejoras a la información y la documen-
tación?

Los profesionales de la informática lle-
van a cabo un trabajo colaborativo con 
las licencias y el software libre

1.1. Química, el paradigma de la documentación cien-
tífica

La química ha sido siempre considerada un ejemplo para la 
documentación científica, por su rigurosidad y por la gran 
cantidad de herramientas y sistemas de clasificación y re-
cuperación de la información que ha ido creando a lo largo 
de los años. Dentro de las fuentes secundarias fue también 
pionera, puesto que en 1830 se publica la revista de resú-
menes Pharmaceutisches centralblatt (Williams; Bowden, 
1999). En 1907 se publica el primer número de Chemical 
abstracts, referencia de la documentación científica y que, 
aunque queda fuera del propósito de este artículo, como 
base de datos exhaustiva genera un propio debate sobre el 
riesgo de un producto casi en situación de monopolio.

La existencia de bases de datos de altísima calidad, la espe-
cificidad de la información química (sistemas estructurales 
de moléculas y/o fragmentos, que han conllevado la crea-
ción de interfaces propias), y el sector económico en el cual 
está situado (sector químico-farmacéutico) explican una tra-
dición diferenciada del resto de disciplinas científicas.

La posibilidad de crear revistas electrónicas a principios de 
los 90s y el movimiento OA generó literatura sobre el futuro 
de las revistas (Bachrach et al., 1996). Se crearon algunas 
revistas únicamente electrónicas, como The internet journal 
of chemistry, ya desaparecida, y los autores se posicionaron 
sobre un posible nuevo sistema de publicación (Langscheid, 
1992; Whitaker; Rzepa, 1995; Hildyard; Whitaker, 1996). 
Distintos estudios consideraban las ventajas de las revis-
tas electrónicas y las opiniones de los investigadores (Rus-
ch-Feja; Siebeky, 1999; King; Tenopir, 1999; Keller, 2000; 
Llewellyn; Pellack; Shonrock, 2002; Town et al., 2002).
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JCR (año 2010). Dentro de las categorías relacionadas con 
física (8) y química (7) se han estudiado todas las revistas 
incluidas en el primer cuartil de cada categoría (119 en física 
y 140 en química). En categorías con menos de 40 revistas, 
se han estudiado las 10 principales revistas. Dada la mayor 
cantidad de revistas en este apartado publicadas en los 4G, 
se procedió a la concreción en cada uno de los distintos paí-
ses. 

Las categorías temáticas de los JCR no coinciden con las des-
critas por DOAR y DOAJ, por lo que se han incorporado todas 
las revistas y repositorios bajo la categoría general Physics y 
Chemistry. El estudio se llevó a cabo durante diciembre de 
2011 con revisiones en enero y febrero de 2012.

De la misma forma que hace DOAJ, dejamos fuera de la con-
sideración OA las revistas de las principales editoriales que 
mediante diferentes opciones (ACS Author Choice, RSC Open 
Science, Elsevier Sponsorship Option, Springer Open Choice) 
permiten a los autores que sus artículos sean OA mediante 
pago de una cantidad. Esto merecerá un comentario más 
exhaustivo en la Discusión.

En el estudio de las editoriales y los países, dentro del epí-
grafe Otros se incluyen las editoriales con menos de 3 revis-
tas y los países con menos de 3 editoriales. Para la definición 
de país, se ha elegido el campo de dirección oficial de la 
revista, aún considerando que en el mercado global de di-
fusión algunas editoriales, como Elsevier, tienen revistas en 
distintos países, resultado de la política de adquisición de 
editoriales y revistas que han llevado a cabo.

La utilización de los JCR y la elección de las revistas con ma-
yor factor de impacto es debida a la visión mayoritaria de las 
agencias de calidad.

porcentaje, así como las que pertenecen a países incluidos 
en los 4G.

En las 41 revistas OA de química recogidas en los JCR cabe 
destacar dos aspectos: la gran dispersión geográfica (20 paí-
ses) y que la mayoría pertenece a sociedades e instituciones 
estatales de química, como por ejemplo los diversos Journal 
of the XXX Chemical Society (donde XXX equivale a Brazilian, 
Chilean, Iranian, Serbian…). 6 de las 41 (14,6%) son de los 
países considerados actualmente como emergentes (3 In-
dia, 3 Brasil). Los 4G publican más de un tercio de la revistas 
OA de química, y 9 de 41 (22%) están indexadas en los JCR.

Por lo que respecta a la calidad, analizamos el factor de im-
pacto de las principales revistas de las siete categorías con 
que los JCR dividen la química. En la tabla 2 y el gráfico 1 
se muestran las editoriales y países que publican las prin-
cipales revistas químicas, según el criterio establecido en la 
metodología.

Reflexionar sobre la creación de un for-
mato de documento alternativo al artí-
culo para la difusión más rápida del nue-
vo conocimiento

3. Resultados
3.1. Revistas científicas en química

Según DOAJ hay 149 revistas OA de química. En la tabla 1 
se observa cuántas de ellas son recogidas por los JCR y su 

CT NR NR 4G NR ISI NR ISI 4G

Inorganic 
chemistry 5 5 100% 1 20,0% 0 0

Analytical 
chemistry 14 7 46,7% 2 14,3% 0 0

Chemical 
engineering 16 4 25,0% 6 37,5% 0 0

Organic 
chemistry 14 6 42,9% 3 21,4% 1 33,0%

Chemistry 
(general) 100 34 34,0% 29 29,0% 8 27,6%

Total 149 56 37,5% 41 27,5% 9 22,0%

Tabla 1. Revistas OA de química por categorías temáticas
CT = Categoría temática (según DOAJ); NR = Número de revistas; NR 4G = Número de 
revistas publicadas por 4G; NR ISI = Número de revistas recogidas en los JCR; NR ISI 4G 
= Número de revistas recogidas en los JCR publicadas por 4G.

Editoriales Número de revistas %

ACS 30 21,4

Elsevier 38 27,1

RSC 16 11,4

Springer 13 9,2

Wiley-Blackwell 23 16,4

Otras 20 14,3

Tabla 2. Editoriales de las 149 principales revistas de química según los JCR

3.2. Repositorios de química

Según DOAR, 54 de los 2.161 repositorios que lista tienen 
contenidos relacionados con la química (Chemistry and che-
mical technology). De ellos, 39 archivan principalmente artí-
culos científicos, aunque no únicamente.

Una revisión de los repositorios permite ver que la gran ma-
yoría (31 de 39) son institucionales y multidisciplinares. 

3.3. Revistas científicas en física

Según DOAJ hay 141 revistas OA de física. En la tabla 3 pue-
de observarse cuántas de ellas son recogidas por los JCR y su 
porcentaje, así como cuántas revistas OA son publicadas por 
editoriales de los países 4G.

En los JCR se recogen 23 revistas OA en física, con gran dis-
persión geográfica (11 países distintos). La mayoría pertene-

Reino Unido 23

Estados Unidos 
43

Alemania 9

Holanda 19

Otros 6

Gráfico 1. Distribución de los países de las editoriales de las 149 principales 
revistas de química según los JCR
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3.4. Repositorios de física

Se observa que 62 de los 2.161 repositorios listados en 
DOAR, tienen contenidos relacionados con la física (Physics 
and astronomy). De ellos, 44 almacenan mayoritariamente 
artículos científicos. Similar al caso de la química, la mayoría 
son de tipo institucional (35). La gran diferencia con la quí-
mica es la existencia de arXiv, repositorio de referencia de 
la disciplina.

cen, como en el caso de la química, a sociedades e institucio-
nes estatales, como por ejemplo el Journal of astrophysics 
and astronomy (Indian Academy of Sciences) o el Brazilian 
journal of physics (Sociedade Brasileira de Física). Asimismo, 
7 de las 23 (30,4%) revistas recogidas en los JCR son de los 
países considerados como emergentes (2 India, 3 Brasil, 2 
China), mientras que sólo 5 (21,7%) pertenecen a los 4G. 

En cuanto a las principales revistas científicas de física, con-
siderando la metodología propuesta, los resultados se reco-
gen en la tabla 4 y el gráfico 2.

CT NR NR 4G NR ISI NR ISI 4G 

Astronomy and 
astrophysics 19 7 36,9% 3 15,8% 0 0

Optics and light 17 11 64,7% 3 17,7% 1 33,6%

Acoustics 6 3 50,0% 0 0 0 0

Heat 5 2 40,0% 0 0 0 0

Electricity 9 7 77,8% 1 11,1% 0 0

Mechanics 1 0 0 0 0 0 0

Nuclear physics 5 2 40,0% 0 0 0 0

Physics (general) 79 32 40,0% 16 20,2% 4 25,0%

Total 141 64 45,4% 23 16,3% 5 21,7%

Tabla 3. Revistas OA de física por categorías temáticas
CT = Categoría temática (según DOAJ); NR = Número de revistas; NR 4G = Número de 
revistas publicadas por 4G; NR ISI = Número de revistas indexadas en los JCR; NR ISI 
4G = Número de revistas indexadas en los JCR publicadas por 4G.

Editoriales Número de revistas %

ACS 5 4,2
AmerInstPhys 7 5,9

AmerPhysSoc 7 5,9

AnnualRev 3 2,5

Elsevier 29 25,4

IEEE 4 3,4

IOP Publishing 13 10,9

Nature 4 3,4

Springer 9 7,6

Wiley-Blackwell 14 11,8

Otros 24 20,2

Tabla 4. Editoriales de las 119 principales revistas de física según los JCR

Estados 
Unidos 42

Reino Unido 
24

Holanda 13

Alemania 12

Otros 9

Gráfico 2. Distribución de los países de las editoriales de las 119 principales 
revistas de física según los JCR

Para ser atractivo un repositorio de do-
cumentos de química debería incluir la 
búsqueda estructural y la indización mo-
lecular vía CAS Registry Number

3.5. Resultados comparados química y física

Para una mejor comparación, en la tabla 5 se observan los 
porcentajes de revistas científicas en función de si son publi-
cadas por los 4G o por el resto de países. 

4. Discusión y conclusiones
Se plantean las principales conclusiones en dos secciones, 
la primera referida a las revistas y la segunda a los reposi-
torios.

Considerando las revistas científicas:

– Son pocas las que tanto en química como en física son 
formalmente OA. Es significativo que Chemical abstracts 
cifra en 1.500 las revistas que de forma exhaustiva indexa, 
por lo que sólo un 10% serían de acceso libre.

– Según DOAJ, un 27,5% de las revistas de química están 
indizadas en los JCR, mientras que en física son un 16,3%. 
Por tanto, el acceso abierto ha penetrado todavía poco en 
la producción científica de artículos en química y física. Se 
apunta como elemento de estudio futuro la comparativa 
con otras disciplinas científicas.

– El 94,3% de la revistas recogidas en los JCR en química 
y el 90,8% en física son publicadas por editoriales de los 
países 4G, lo que muestra su gran hegemonía, fenómeno 
que no se observa en las revistas OA, donde se detecta 
una mayor dispersión geográfica (37,5% y 45,4%, respec-
tivamente).

– En química, cinco editoriales publican el 85,7% de las 
principales revistas en los JCR, mientras que en física 10 
editoriales publican un 80% de las principales revistas. En 
ambas disciplinas destaca Elsevier, con un 27,1% de las 
principales revistas en química y un 25,4% en física.

– Ninguna de las revistas OA estudiadas en química, y sola-
mente 1 en física están dentro de las principales revistas 
ISI. Ésta es Living reviews in relativity, y es destacable el 
hecho que sea la primera en la categoría ISI de Physics, 
particles & fields. No es, por tanto, el acceso abierto el 
factor que explica el mejor posicionamiento de las revis-
tas en cuanto al factor de impacto.

– La mayoría de las editoriales que publican revistas ISI de 
química y física ofrecen algún tipo de modalidad de dar 
acceso abierto a los artículos, previo pago por parte de los 
autores.
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– Las revistas de acceso abierto no han desbancado a las de 
suscripción. 

Considerando los repositorios:

– En química no existe un repositorio de referencia a dife-
rencia de la física (arXiv). Puede considerarse que ésta es 
la mayor diferencia a nivel de publicación científica y de 
modelo, y no las revistas OA. Además de los universita-
rios, que son multidisciplinares, muchos repositorios te-
máticos, por ejemplo PubMed Central, archivan artículos 
de química. 

– La mayoría de los repositorios en las dos disciplinas son 
institucionales.

– La falta de instituciones como el CERN y la poca tradi-
ción de trabajo colaborativo en química explicarían que 
el intento de repositorio de química, CPS, no funcionase. 
Así, en esta disciplina no se han llevado a cabo proyectos 
como Atlas en física (CERN), o Genoma. La existencia de 
un sector económico potente al servicio de la química fa-
vorece un modelo de negocio de bases de datos de alta 
calidad y de pago.

investigación en física y química podrían extraerse lecciones 
para las ciencias sociales, y en particular para la biblioteco-
nomía y la documentación, pero esto deberá tratarse en un 
futuro trabajo.
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Resumen
Se analiza el movimiento conocido en el mundo científico como data sharing, consistente en compartir los datos finales de 
investigación entre los científicos, con el objetivo de maximizar esfuerzos y recursos. En primer lugar, se revisa el concepto 
de datos de investigación y las dificultades técnicas que plantean según la disciplina de la que provengan. Se examinan las 
motivaciones, el origen del movimiento data sharing y la magnitud que está alcanzando dentro de la comunidad científica 
mediante la creación de repositorios y bancos de datos, planteando retos tanto técnicos como sociales. A continuación, se 
estudian las iniciativas y las políticas editoriales que las agencias financiadoras y las revistas científicas están llevando a cabo 
para incentivar esta práctica. Finalmente se examina el impacto que este cambio en los hábitos de los investigadores tiene 
dentro de la profesión bibliotecaria, dando lugar a la aparición de nuevos perfiles profesionales.

Palabras clave
Data sharing, Datos de investigación, Acceso abierto, Investigadores, Revistas científicas, Repositorios.

Title: Sharing scientific research data: introduction to data sharing

Abstract
The emergence in the scientific community of an initiative known as data sharing, consisting of sharing research data among 
researchers and aiming to maximize efforts and resources, is analysed. First, the concept of research data and the related 
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technical difficulties depending on the discipline are reviewed. We also examine the motivations, origins and growth of this 
movement, which has had an important impact on the scientific community’s behaviour through the creation of reposi-
tories and data banks, raising both technical and social challenges. Then we discuss leading funding agencies’ initiatives 
and scientific journals’ editorial policies promoting these practices. Finally, we examine the impact these major changes in 
researchers’ habits have for librarians, including the emergence of new professional profiles.
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1. Introducción
Durante la última década la comunidad científica está de-
batiendo intensamente la necesidad de compartir en acce-
so abierto los datos fruto de las investigaciones para que 
éstos puedan ser reutilizados con diferentes propósitos por 
el resto de investigadores, una tendencia que se conoce en 
inglés como data sharing. La disponibilidad de los datos es 
uno de los pilares esenciales de la e-Ciencia (Shneiderman, 
2008), por ello, las más prestigiosas revistas del mundo han 
dedicado a esta cuestión números especiales (Nature, 2009; 
Science, 2011) y son variadas las editoriales sobre el tema 
(por ejemplo: Kirwan, 1997; Nagelkerke; Bernsen; Rizk, 
2007; Groves, 2009). Asimismo, las más importantes y di-
versas instituciones científicas1, 2, 3, así como diferentes or-
ganismos nacionales y supranacionales (Axelson; Schroede, 
2009) vienen desarrollando el marco legal, las políticas y las 
infraestructuras necesarias para poder compartir los datos 
adecuadamente debido, sobre todo, a las enormes ventajas 
y oportunidades que puede generar la adopción generaliza-
da de una actitud de este tipo por parte de los científicos.

Los beneficios del data sharing están bien identificados y 
concretados (Arzberger et al., 2004; Vickers, 2006). En pri-
mer lugar en el contexto de crisis económica actual, es nece-
sario buscar un mayor rendimiento del dinero invertido en 
ciencia (OECD, 2010) y prácticas de este tipo contribuirían a 
un mayor aprovechamiento de los recursos, especialmente 
en aquellos proyectos financiados con fondos públicos. La 
libre disposición de los datos permitiría realizar nuevos es-
tudios, por ejemplo metaanálisis (Ramasamy et al., 2008), 
al tiempo que supondría un ahorro de costes ya que podría 
acabarse con la duplicación de proyectos destinados a obte-
ner resultados similares. Junto a la optimización de la finan-
ciación, compartir los datos facilitaría una mayor transpa-
rencia por parte de los investigadores sobre todo en la lucha 
contra el fraude, ya que permitiría replicar fácilmente los 
experimentos y la verificación de hipótesis (Renolls, 1997). 

aumentar el número de citas de los trabajos (Piwowar; Day; 
Fridsma, 2007). 

A este conjunto de ventajas podemos añadir dos circuns-
tancias del contexto científico actual que han permitido y 
están fomentando su expansión. Por un lado, los grandes 
avances tecnológicos que han tenido lugar en los últimos 
años ofrecen una posibilidades que hasta hace unas déca-
das eran impensables (Pennisi, 2011); en segundo lugar, la 
tendencia de los científicos a mostrar una actitud más abier-
ta respecto a sus hallazgos ha ido calando progresivamente 
gracias sobre todo a movimientos como el open access, con 
casos de éxito rotundos como los de los repositorios –y so-
bre todo arXiv (Ginsparg, 2011)–, o más recientemente el 
de la Ciencia 2.0 (Cabezas-Clavijo; Torres-Salinas; Delgado-
López-Cózar, 2010).

El data sharing permitiría obtener un 
mayor rendimiento del dinero invertido 
en ciencia

Además de esos beneficios generales, representa un bene-
ficio a nivel personal, puesto que esta práctica contribuye a 

Los científicos tienden a mostrar una 
actitud más abierta respecto a sus tra-
bajos gracias sobre todo a movimientos 
como el OA

Sin embargo, aunque tanto las ventajas como los factores 
señalados anteriormente han provocado que el debate so-
bre data sharing se encuentre en su máximo apogeo, hay 
que matizar que esta cuestión siempre ha estado presente 
en la ciencia, pudiéndose rastrear sus inicios hasta 1901. 
Así Galton, a quien también se asocia al nacimiento de la 
cienciometría (Godin, 2007), se expresaba en la revista 
Biometrika en los siguientes términos (Pernerger, 2011): 
“Pienso que nadie debiera publicar resultados biométricos 
sin depositar una copia de sus datos bien redactada y pre-
sentada en algún lugar donde todo aquel que lo deseara 
pudiera verificar su trabajo”4. Más allá de las declaraciones, 
el acontecimiento más reseñable y el hito que verdadera-
mente pone en marcha una forma eficiente de compartir y 
distribuir datos es la creación de los bancos de datos para 
esta finalidad. Esto sucedió a partir 1971 con la creación del 
Protein data bank5 (PDB) bajo los auspicios de la American 
Crystalographic Association (Crawford; Hurd; Weller, 1996; 
Berman, 2007). Así, el propio desarrollo del PDB puede 
ilustrar la evolución del data sharing, puesto que desde su 
creación este banco de datos ha mantenido un crecimiento 
exponencial pasando de apenas 500 estructuras a finales de 
los ochenta a más de 75.0006 en 2010 (figura 1).
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Basándose en el modelo del PDB han 
ido surgiendo repositorios similares en 
diversas disciplinas como por ejemplo 
Neurodatabase (neurociencias)7, The 
cancer genome atlas (Oncología)8 o 
el Data observation network for Earth 
(ciencias de la Tierra)9. La razón del éxi-
to de estos repositorios disciplinares 
no sólo radica en el compromiso y la 
necesidad común de los investigadores 
de acelerar el progreso científico sino 
que detrás de estas infraestructuras se 
esconden años de esfuerzo de otros 
agentes como son las propias agen-
cias de financiación o las sociedades y 
revistas científicas; todas contribuyen 
sustancialmente para que un banco de 
datos se convierta en la herramienta 
de trabajo estándar de una disciplina. 
Un claro ejemplo de estos esfuerzos son por ejemplo las 
Bermuda rules de 1996 para liberar los datos sobre el geno-
ma humano y que dio lugar al GenBank10 (Marshall, 2001). 
Estas circunstancias han provocado que en determinados 
frentes de investigación como por ejemplo aquellos que 
hacen uso de las expresiones génicas, un 45% de los traba-
jos hagan públicos su datos (Piwowar, 2011). Sin embargo, 
aunque hay ejemplos de éxito que afectan a especialidades 
muy concretas, éstos son la excepción más que la regla (Nel-
son, 2009) y en el resto de la ciencia aún nos encontramos 
en una fase muy embrionaria, algo lógico por otra parte, ya 
que la cuestión de compartir datos es mucho más compleja 
y poliédrica de lo que pudiera parecer en principio. 

al data sharing, para finalmente concluir con una reflexión 
sobre las dificultades técnicas para llevarlo a cabo y reite-
rar la necesidad de que los documentalistas afronten estos 
nuevos retos. 

2. Hacia una definición de dato de investigación
Uno de los aspectos fundamentales para compartir de for-
ma efectiva los datos es conocer con claridad qué se en-
tiende por dato de investigación, ya que existen múltiples 
definiciones y clasificaciones de los mismos. En lo que a 
definiciones respecta, la que más consenso aúna al haber 
sido adoptada por entidades como los National Institutes 
of Health (NIH) de Estados Unidos11 o la OECD (2007), es la 
que considera datos de investigación todo aquel material 
que ha sido registrado durante la investigación, reconocido 
por la comunidad científica y que sirve para certificar los re-
sultados de la investigación que se realiza. Además de estas 
características también se especifica que debe provenir de 
una fuente única y deben ser difíciles o imposibles de obte-
ner de nuevo por ser propios de un momento o circunstan-
cias irrepetibles de una forma exactamente igual. Todos los 
datos que cumplen las características anteriores se conocen 
como datos finales de investigación. Por tanto, fuera de esta 
definición quedarían materiales que, aunque también se 
producen dentro del proceso de investigación, no se tienen 
en cuenta, como es el caso de las notas de laboratorio, aná-
lisis preliminares, borradores, informes o conversaciones 
informales con otros colegas. 

Junto a esta definición existen algunos intentos de hacer 
una taxonomía de los datos de investigación. Una de las cla-
sificaciones más elementales es la que se refiere a los pro-
pios formatos (textual, imágenes, vídeo, etc.), sin embargo 
es poco operativa para determinar qué compartir. La clasi-
ficación que ofrece la Research Information Network (RIN) 
(Swan; Brown, 2008) sí es más operativa en este sentido y 
establece tres criterios no excluyentes para determinar qué 
son los datos de investigación y cómo clasificarlos: 

1. Según su proceso de obtención 
Dentro de este grupo se pueden establecer tres tipos: expe-
rimentales, simulaciones y observaciones. Los datos experi-

Figura 1. Evolución del número de estructuras depositadas en el Protein data bank en el período 
1976-2010

El data sharing tendrá todavía mayor 
proyección y determinará en buena me-
dida nuestro futuro profesional, espe-
cialmente en bibliotecas universitarias

Al igual que ocurre en la ciencia, en el ámbito de la docu-
mentación científica el data sharing también está consoli-
dándose con fuerza sobre todo en relación con los roles y 
funciones que podemos desempeñar los profesionales de 
la información (Torres-Salinas, 2010a), por lo que términos 
como el data curation o los data center (Martínez-Uribe; 
MacDonald, 2008; RIN, 2011) empiezan a sernos más que 
habituales. Por tanto consideramos que nos encontramos 
ante un tema que tendrá todavía mayor proyección y que 
determinará en buena medida nuestro futuro profesional, 
especialmente en ámbitos concretos como las bibliotecas 
universitarias (Newton; Miller; Bracke, 2010). No obstante, 
aún no existe en nuestra bibliografía profesional ningún tra-
bajo que ofrezca una visión general del data sharing por lo 
que el objetivo principal del texto que se presenta es intro-
ducir de forma básica este movimiento. Para ello el artículo 
se organiza como sigue: en el próximo apartado nos aproxi-
mamos a la definición de datos de investigación para, a con-
tinuación analizar los medios y los modos a través de los 
que se comparte; en el siguiente apartado nos centraremos 
en el rol de diferentes agentes en el desarrollo e impulso 
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mentales serían los obtenidos como fruto de un experimen-
to normalmente reproducible como por ejemplo secuencias 
genéticas o cromatografías. Por simulaciones entendería-
mos todos los generados como resultado de la aplicación 
de un modelo (climatológico, económico, etc.), donde los 
metadatos y el modelo en sí suelen ser más interesantes 
que los propios datos obtenidos. Finalmente, datos de ob-
servación serían resultado de la observación directa de un 
fenómeno en tiempo real, y son únicos e irreemplazables 
como por ejemplo los resultados de una encuesta. 

2. Según el objetivo de su recogida 

Quedarían divididos en tres tipos: específicos, entendiendo 
como tales aquellos que responden a las necesidades de un 
proyecto de investigación concreto y cuyo valor es muy li-
mitado más allá de los objetivos iniciales por los que son 
recogidos; datos de alcance medio, es decir, los de los que 
puede beneficiarse una comunidad muy limitada de inves-
tigadores pertenecientes a una determinada especialidad; y 
por último, datos de interés general. Se trataría de aquellos 
cuya importancia es vital para el desarrollo de la ciencia y 
que despierta gran interés en toda la comunidad científica. 

3. Según el tratamiento que hayan recibido

Atendiendo a la fase de la investigación se distingue entre 
datos preliminares y datos finales. Los primeros serían los 
recién extraídos que no han recibido ningún tipo de trata-
miento por parte del investigador (raw data). Los datos fina-
les corresponden con lo que los NIH definen también como 
final research data y que son el resultado de combinar o 
procesar los datos preliminares. Siguiendo el criterio del tra-
tamiento a lo largo del ciclo de investigación, Green (2009) 
distingue cinco tipos de datos: preliminares, elaborados y 
listos para su uso, preparados de acuerdo con un estándar 
para ser compartidos, datos tabulados y datos derivados. 

fragmento de tablilla sumeria hasta el registro de una en-
trevista antropológica, aunque evidentemente en nuestro 
contexto sólo nos valdría aquello que estuviera digitalizado. 
Por ello, establecer de forma genérica y común qué se debe 
compartir o no debe hacerse dentro de las propias discipli-
nas, y además teniendo en cuenta los métodos de investi-
gación que los generan ya que los datos van estrechamente 
asociados a los mismos. 

3. Cómo se comparten los datos de investigación

El panorama actual ofrece un amplio abanico de formas para 
compartir datos entre los investigadores. A un nivel muy 
general se pueden distinguir dos modalidades en función 
del tipo de canal empleado: formal o informal. El primero 
lo constituyen los ya mencionados bancos de datos (data-
banks) que son la herramienta fundamental así como el ob-
jetivo a alcanzar en toda disciplina. Su filosofía es similar a la 
de los repositorios de trabajos científicos, esto es: una base 
de datos en línea, que puede tener diferentes niveles de ac-
ceso, donde los datos son depositados y descritos conforme 

A. Definición de datos de los National Institutes of Health

Por datos finales de investigación entendemos material factual regis-
trado, aceptado por la comunidad científica y necesario para validar 
los resultados de la investigación. 
No son datos finales de investigación: notas de laboratorio, sets de 
datos parciales, análisis preliminares, borradores de trabajos científi-
cos, planes para investigaciones futuras, informes que han tenido un 
proceso de revisión por pares, comunicaciones con colegas, u objetos 
físicos como geles o ejemplares de laboratorio.

B. Diferentes taxonomías de los datos de investigación

B.1 Según el formato B.2. Proceso de obtención

– Textos
– Números
– Imágenes
– etc.

Experimentales
– Secuencias genéticas
– Cromatografías
Simulaciones
– Modelos climáticos
– Modelos económicos
Observacionales
– Encuestas
– Experimentos irrepetibles

B.3. Según objetivo recogida B.4. Según fase de investigación

Específicos
– Solo de interés para un pro-

yecto de investigación.
Alcance medio
– De interés para una disciplina 

concreta.
De interés general
– De interés para la ciencia 

en su conjunto e incluso de 
interés social.

Datos preliminares
– Datos recién extraídos sin nin-

gún tipo de procesamiento. 
Denominados en inglés raw 
data.

Datos finales
– Datos que ya han sido pro-

cesados y combinados con 
otros. Denominados en inglés 
final research data.

C. Medios para compartir los datos de investigación

C.1. Comunicación formal C.2. Comunicación informal

Repositorios de datos / bancos 
de datos
– Centralizados
– Descentralizados
– Federados
– Ciberestructuras

A petición
– Por ejemplo vía correo elec-

trónico
Descentralizada
– Por ejemplo a través de webs 

personales

Tabla 1. Definición, taxonomías y formas de compartir los datos de inves-
tigación

Establecer de forma genérica qué se 
debe compartir o no debe hacerse den-
tro de las propias disciplinas, y además 
teniendo en cuenta los métodos de in-
vestigación utilizados

Aunque estas definiciones y taxonomías nos ayudan a es-
tablecer el marco en el cual se pueden generar los datos y 
algunas de sus características, si tuviéramos en cuenta to-
das las especialidades del conocimiento existiría una enor-
me variedad de ellos que quedarían fuera de las mismas. 
Hemos de tener en cuenta que algunos de los datos son 
claramente identificables como por ejemplo los rayos-X en 
medicina, los estudios espectrales en astronomía, las es-
tructuras de proteínas en bioquímica o los datos registrados 
por los sensores en ecología. No en vano uno de los proble-
mas de la definición de los NIH, por la propia naturaleza de 
la institución, es que está muy apegada a la investigación 
biomédica donde es relativamente fácil contextualizar qué 
son los datos. En el otro extremo estarían las humanidades, 
donde según Borgman (2008) cualquier registro fruto de la 
experiencia humana es susceptible de ser un dato: desde un 
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a un estándar quedando listos para su posterior identifica-
ción y recuperación por otros científicos. A diferencia de los 
repositorios de pre-prints/post-prints, que tienen un único 
formato bibliográfico, existe una gran variedad de bancos 
de datos y las soluciones adoptadas en cada ámbito son 
muy diversas, por lo que requieren conocimientos del mis-
mo para poder usarlos. Asimismo también se diferencian 
en una mayor complejidad, tanto en el depósito como en la 
recuperación, y el usuario final debe especializarse en ellos. 
Esta situación no impide que los bancos de datos estén aho-
ra en pleno desarrollo y que, como se muestra en la tabla 2, 
diversos campos del conocimiento cuenten ya con un repo-
sitorio de referencia. Pero no existe una solución única y así 
por ejemplo, al margen de la disciplina para la que se creen, 
es interesante la clasificación de Kowalczyk (2011), que dis-
tingue entre cuatro modelos que responden a la propiedad 
de los datos depositados: centralizados, descentralizados, 
federados y ciberestructuras.

El modelo centralizado se corresponde con los bancos de 
datos bajo el control de una sola institución (universidad, 
centro de investigación, etc.) y presenta el problema de la 

dependencia de la institución que alberga los datos y del 
monopolio que ésta pueda ejercer sobre los mismos. Para 
evitar esto, se presenta el modelo descentralizado, en el 
cual el mantenimiento y la financiación dependen de varias 
instituciones, aunque existe una única ubicación física de 
los datos, por lo que también se podrían derivar problemas 
de control. Sin embargo, en el modelo federado también 
participan distintas instituciones pero ahora los datos están 
físicamente distribuidos entre los participantes, aunque vir-
tualmente sean accesibles a través de una plataforma co-
mún. El último caso, la ciberestructura, representa un paso 
más allá ya que la estructura tecnológica es más compleja 
sirviéndose como modelo de la propia configuración de in-
ternet, donde los datos se encuentran distribuidos en redes 
de ordenadores en múltiples ubicaciones y permanente-
mente accesibles. 

A las formas reseñadas además habría que unir todos los 
tipos de repositorios que se pueden formar en función del 
formato de datos, que como comentamos en el apartado 
anterior, dependen tanto de las disciplinas como de los mé-
todos de investigación que los generan. Por ejemplo (tabla 

Nombre del banco
de datos Área Objetivo y tipo de datos compartidos Estadísticas

Worldwide protein 
data bank Proteómica Estructuras de macromoléculas, gratuito y accesible 

a todo el mundo.

72.749 depósitos entre los años 2000-2011 en 
tres bases de datos: 54.153 en RCSB PDB, 7.966 en 
PDBj y 10.630 en PDBe

Biological magnetic 
resonance data bank Biología

Colecciona, anota, archiva y difunde los datos cuan-
titativos de investigaciones espectroscópicas de 
macromoléculas biológicas y metabolitos. Es de do-
minio público.

Combinaciones genéticas 4.852.279 (proteínas), 
24.441 (ADN) y 40.233 (ARN)

GenBank  Genómica Secuencias genéticas. Producido por los NIH, es de 
acceso público.

126.552 millones de bases en 135 millones de se-
cuencias en GenBank y 191.402 millones de bases 
en 62 millones de registros de secuencias en la 
división WGS

UniProtKB/Swiss-prot Proteómica Secuencias proteicas y funcionales, gratuito. 531.473 secuencias que suponen 188 millones de 
aminoácidos resumidos en 200.346 referencias

ArrayExpress Genómica Experimentos genómicos que incluyen expresiones 
génicas. Sigue los estándares Miame y Minseqe. 863.732 experimentos y ensayos

Dryad Biociencias

Datos referenciados en artículos científicos de bio-
ciencias aplicadas y básicas. Permite validar artículos 
publicados, explorar nuevas metodologías de análi-
sis, reutilizar datos para nuevas investigaciones que 
pasaron por alto los autores originales, y para reali-
zar análisis sintéticos.

902 paquetes de datos y 2.157 ficheros de datos

ClinicalTrials.gov Medicina
Registros y resultados de ensayos clínicos realizados 
en los EUA y en otro países financiados con dinero 
federal o privado.

113.224 ensayos

Proteomics 
identifications 
database

Proteómica Repositorio público de proteínas y péptidos, con las 
evidencias que justifican sus identificaciones.

18.137 experimentos; 6,3 millones de proteínas; 
32,5 millones de péptidos; 3,8 millones de pépti-
dos únicos; y 199 millones de espectros

Pangaea Geociencias Datos georeferenciados sobre investigaciones geo-
lógicas, en acceso abierto. 

184 proyectos de investigación; entre ellos 55 pro-
yectos europeos

Simbad astronomical 
database Astronomía

Información básica, identificaciones cruzadas, bi-
bliografía y medidas de objetos astronómicos de 
fuera del sistema solar.

5.433.523 objetos, 15.198.239 identificadores, 
256.720 referencias bibliográficas y 8.272.599 ci-
tas de objetos en publicaciones

Species 2000 
– Catalogue of life Biología

Federación de organizaciones de bases de datos que 
trabajan estrechamente con sus usuarios, taxono-
mistas y agencias financiadores. El objetivo es crear 
una lista validada de especies del mundo (plantas, 
animales, hongos y microbios).

1.368.009 especies de 100 bases de datos

Tabla 2. Ejemplo de algunos de los principales repositorios de datos empleados en diferentes disciplinas científicas
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2) Pangaea busca una “lista validada de especies del mun-
do” mientras que ArrayExpress tiene por objetivo el almace-
namiento de expresiones génicas. Evidentemente, el tipo de 
dato generado en una y otra difiere totalmente por lo que 
da lugar a repositorios ad hoc y hace difícil trasladar un tipo 
de banco de datos de una disciplina científica a otra. Una 
situación muy diferente de la ocurre con los repositorios de 
documentos bibliográficos, que cuentan con soluciones pa-
recidas para su creación como DSpace o E-Prints (Tramullas; 
Garrido-Picazo, 2006).

Aunque los repositorios son el eje y motor en torno al cual se 
articula el data sharing, no son el único medio del que dispo-
nen los investigadores. Mucho antes de la existencia de los 
mismos, la práctica de compartir datos estuvo presente en 
las pautas de comportamiento de la comunidad científica, al 
ser inherente a la propia ciencia (Hrynaszkiewicz; Altman, 
2009). Tradicionalmente se han venido compartiendo datos 
a través de canales no controlados y sin un vehículo prees-
tablecido. Además no todas las disciplinas cuentan con un 
repositorio, especialmente en ciencias sociales y humanas, 
por lo que es habitual que se compartan los datos por vías 
informales. Piwowar (2008a) señala dos canales informales 
básicos:

– a petición, es decir, respondiendo a demandas concretas 
de otros colegas y sin llegar a ser compartidos en ningún 
caso de manera pública;

– manera descentralizada, colgando los datos en las webs 
personales de los investigadores o de los grupos de inves-
tigación. 

tenido en diversas comunidades científicas altamente espe-
cializadas se puede atribuir, gracias al establecimiento de 
políticas y al fomento de su uso, a dos agentes principales: 
los organismos financiadores de la investigación y las edito-
riales científicas. Los primeros, casi todos ellos de carácter 
público, empiezan tímidamente a tomar conciencia desde 
mediados de los noventa cuando el Economic and Social 
Research Council del Reino Unido establece las políticas y 
estándares a seguir para compartir datos: ESRC data policies 
and standards12 (1994, actualizado en 2000).

Este tipo de documentos empiezan a proliferar especial-
mente a partir del año 2000, gracias sobre todo al publi-
cado por un organismo tan influyente como la National 
Science Foundation, titulado NSF data sharing policy and 
data management plan requirements13. Desde entonces los 
diferentes centros de financiación, casi siempre de Estados 
Unidos y Reino Unido, han ido lanzando y actualizando sus 
políticas tal y como se muestra en la recopilación realizada 
en la tabla 3. 

Paralelamente se han publicado directrices y recomenda-
ciones dirigidas a los propios investigadores para ilustrar-
les cómo deberán compartir sus datos de investigación (UK 
Data Archive, 2011). En este sentido, la razón que justifica 
compartir los datos desde el punto de vista institucional es 
la misma por la cual se exige compartir los trabajos de inves-
tigación. Los datos que provienen de proyectos financiados 
con dinero público también son resultado de la investiga-
ción y por tanto, al igual que los artículos publicados, deben 
hacerse públicos. 

Destaca sobre todo la política emprendida por los NIH, orga-
nismo encargado de distribuir los recursos económicos para 
la investigación biomédica en Estados Unidos, que fueron los 
pioneros en establecer prácticas de obligado cumplimiento. 
En 2003 dictaron una firme política a favor del data sharing 
(NIH, 2003), animando a todo investigador que solicitaba 
un proyecto a declarar cuál sería su plan para poner en ac-
ceso abierto los datos que se derivaran del mismo, siendo 
éste un requisito imprescindible para aquellos que solicita-
ran subvenciones por encima del medio millón de dólares. 
Además, fijaban como fecha límite para la liberación de los 
datos el día en el que una revista aceptara el artículo con los 
resultados de la investigación. Esta política obligó además 
a los NIH a crear diversos repositorios y herramientas para 
dar cobertura y ayudar al cumplimiento de sus propias exi-
gencias14. En concreto, los artículos deben depositarse en 
PubMed Central.

La valorización de los bancos de datos se 
debe a dos agentes principales: los orga-
nismos financiadores de la investigación 
y las editoriales científicas

De esta última modalidad se deduce un grave impedimento 
que obstaculiza la reutilización permanente de los datos, y 
es el referente al formato en que se presentan ya que su 
obsolescencia puede complicar la conservación y disponi-
bilidad de los datos en el futuro. Por otro lado, los datos 
compartidos de manera informal cumplen únicamente el 
criterio de normalización del autor, que a su vez se adecua a 
su forma de trabajo, impidiendo en muchos casos que pue-
dan ser empleados con provecho. 

Compartir datos a través de canales informales no deja de 
ser una solución circunstancial y por ello, los repositorios 
son la solución idónea. Sin embargo, en el caso de estos úl-
timos, es difícil establecer y consensuar directrices para su 
utilización, por lo que hace necesario el concurso de otros 
agentes que promuevan, favorezcan y gestionen su uso.

4. Rol de las agencias de financiación y las 
revistas científicas
El valor de los bancos de datos como la vía óptima para com-
partir datos y sobre todo el reconocimiento que éstos han 

Los datos que provienen de proyectos 
financiados con dinero público también 
son resultado de la investigación y por 
tanto, al igual que los artículos, deben 
hacerse públicos

En España existen pocos ejemplos referentes a políticas de 
gestión de datos científicos, y cabe resaltar tan sólo el man-
dato existente en el ámbito de la investigación antártica. 
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Así, en el Protocolo de remisión, almacenamiento y difusión 
de datos antárticos, redactado por el Comité Polar Español 
se explicita que “los investigadores principales de los pro-
yectos polares deberán enviar los datos brutos y los de las 
calibraciones instrumentales para su archivo en el Centro 
Nacional de Datos Antárticos, en un plazo máximo de tres 
meses posteriores a la campaña finalizada [...]. La no remi-
sión de dichos datos hará incompatible al investigador prin-
cipal para nuevos proyectos antárticos” (Centro Nacional de 
Datos Polares, 2004). Estos datos se almacenan y gestionan 
en el Centro Nacional de Datos Polares15, creado en 2004 
(Bermúdez; Barragán; Alonso, 2011). 

Por otro lado y al margen de los contextos nacionales, en la 
esfera internacional quien más ha impulsado el data sha-
ring ha sido la OECD (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos). Como resultado de una reunión 
de París en 2004 (OECD, 2007; Arzberger et al., 2004) dicho 
organismo hizo públicas los OECD Principles and guidelines 
for access to research data from public funding (2007), don-
de se fijan recomendaciones y directrices para gobiernos y 
agencias públicas de investigación, que sirven como base de 

sus políticas de acceso abierto. En el caso de la Unión Euro-
pea, la preocupación por la preservación de los datos se ma-
nifiesta a partir de 2007, con la comunicación de la Comisión 
Europea (CE) On scientific information in the digital age: ac-
cess, dissemination and preservation16. En ella se exponen 
proyectos específicos dedicados al tema como Caspar (Cul-
tural, artistic and scientific knowledge for preservation, ac-
cess and retrieval)17, que estudia cómo se acceden y preser-
van los datos, o Seadatanet18, que permitió la creación de la 
infraestructura para compartir datos marinos de más de 40 
países. Asimismo, la CE ha impulsado a través del 7º Progra-
ma marco la cofinanciación de repositorios convencionales 
y de datos, dando luz verde a proyectos como ODE (Oppor-
tunities for data exchange)19, que analiza las opiniones de 
expertos y percepciones de los investigadores sobre data 
sharing; Aparsen (Alliance for permanent access)20, una red 
de excelencia que centraliza los esfuerzos investigadores 
y garantiza la preservación de los datos científicos; Parse.
Insight (Permanent access to the records of science in Euro-
pe)21, que establece el plan de actuación que deberá seguir 
la Unión Europea en esta materia; y por último, el Scidip-es 

Organización País Rol Normativa Año

Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council

Reino 
Unido Financiación Bbsrc data sharing policy 2007

Cancer Research UK Reino 
Unido Financiación Policy on data sharing and preservation 2009

Center for Drug Evaluation and 
Research

Reino 
Unido Regulador CDER data standards plan, version 1.0

2010
(desde 2003)

Centro Nacional de Datos Polares España Coordinador Protocolo de remisión, almacenamiento y difusión de datos antárticos 2004

Department of Energy Estados 
Unidos Financiación Genomics: GTL program information and data sharing policy 2008

Economic and Social Research 
Council

Reino 
Unido Financiación ESRC data policies and standards

2000
(desde 1994)

Engineering and Physical 
Sciences Research Council

Reino 
Unido Financiación EPSRC policy framework on research data 2011

European Commission Unión 
Europea Financiación Communication calling for uniform policies across member nations No se aplica

European Science Foundation Unión 
Europea Financiación ESF provee financiación principalmente para crear equipos No se aplica

Genome Canada Estados 
Unidos Financiación Genome Canada data release and resource sharing policy

2008
(desde 2005)

Gordon and Betty Moore 
Foundation

Estados 
Unidos Financiación GBMF data sharing philosophy and plan

2008
(desde 2005)

Medical Research Council Reino 
Unido Financiación MRC data sharing and preservation policy 2006

Diferentes organizaciones Global Diversos Sharing research data to improve public health: joint statement of purpose 2011

National Institutes of Health Estados 
Unidos Financiación NIH data sharing policy 2003

National Science Foundation Estados 
Unidos Financiación NSF data sharing policy and data management plan requirements 2001

Natural Environmental Research 
Council

Reino 
Unido Financiación NERC data policy

2008
(desde 1996)

Wellcome Trust Reino 
Unido Financiación WT policy on data management and sharing 2010

Wellcome Trust Sanger Institute Reino 
Unido Investigación Data sharing policy and guidelines

2009
(desde 1998)

Basado en: Biosharing http://biosharing.org y Centro Nacional de Datos Polares http://hielo.igme.es

Tabla 3. Principales políticas de data sharing de organismos de investigación
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(Science data infrastructure for preservation - Earth scien-
ce)22, un proyecto centrado en establecer la infraestructura 
necesaria para permitir compartir datos de investigación en 
ciencias de la Tierra y garantizar su preservación basándose 
en el modelo presentado en el proyecto Caspar.

A pesar de estos intentos, en gran parte de las agencias 
de investigación de la UE todavía no existen políticas bien 
documentadas (Field et al., 2009). No obstante ya se están 
marcando los objetivos que la UE persigue en este sentido, 
con la publicación del informe Riding the wave: how Europe 
can gain from the raising tide of scientific data23, en el que 
justifica la necesidad de establecer una política que permita 
maximizar los beneficios en materia científica mediante la 
creación de una infraestructura común que permita com-
partir datos científicos. Del mismo modo, señala los grandes 
retos que se le presentan y establece el año 2030 como fe-
cha límite para alcanzar dichos objetivos.

Junto a estos organismos existen otros actores relevantes 
que están fomentando un cambio de actitud entre los in-
vestigadores y éstas son las revistas científicas. Actualmente 
las grandes publicaciones científicas (Nature, Science, Bri-
tish medical journal, etc.) comienzan a incidir con mayor o 
menor ahínco en sus instrucciones a autores en la necesi-
dad, y en algunos casos en la obligación, de que los autores 
compartan los datos (tabla 4). Casi siempre la decisión de 
una revista de apoyar la libre disposición se realiza en aras 

de la transparencia, la necesitad de favorecer la replicación 
de los estudios, facilitar el trabajo de los revisores así como 
de política de apoyo y aprovechamiento de las infraestruc-
turas referenciadas en los párrafos anteriores. Por ello, uno 
de los cauces habituales que siguen las revistas es indicar 
en las instrucciones dónde deben los autores depositar los 
datos. Lo común es indicar el banco de datos donde deben 
hacerlo y la necesidad de cumplir los estándares estableci-
dos llegando incluso al extremo de Plos one, que señala que 
la decisión de los autores de no compartir datos conforme 
a los estándares24 puede dar lugar a que el trabajo sea re-
chazado25. 

Asimismo, uno de los requisitos comunes es que no sólo se 
realicen depósitos en el banco de datos adecuado, sino que 
se debe además proporcionar el accesion number (núme-
ro de registro) o DOI que identifica unívocamente dichos 
datos de manera que puedan ser recuperados y asociados 
al trabajo. En el caso de que no existan repositorios, algu-
nas de las revistas establecen mecanismos que permitan a 
los autores compartirlos. Así, Science ofrece a los autores 
la posibilidad de que ofrezcan materiales suplementarios a 
los trabajos científicos que cuelgan junto al artículo de la 
sede web de la propia revista, garantizando de esta forma el 
propio editor la accesibilidad a los datos y otros materiales 
complementarios26. En última instancia, cuando esto no es 
posible, las revistas científicas, como el caso de Nature, ins-
tan al investigador a que muestre una disposición favorable 

Revista Declaración de las revistas sobre su política de data sharing (extraída de las normas para autores)

Science
Multidisciplinar

Science apoya los esfuerzos de las bases de datos para compartir datos para el uso de la comunidad científica. 
Por ello, los sets de datos (incluyendo datos de microarrays –chips con fragmentos de ADN–, proteínas, secuen-
cias de DNA, coordenadas atómicas, mapas microscópicos de electrones para estructuras macromoleculares, o 
datos meteorológicos) deberán ser depositados en un repositorio reconocido, y deberá indicarse en el artículo 
el número de registro o la dirección para su localización. Se recomienda el cumplimiento de las directrices 
Mibbi 

Plos one
Multidisciplinar

Plos one promociona la investigación abierta y pretende que todos los trabajos que publica puedan servir como 
punto de partida para futuros científicos. Por ello, requerimos la aceptación de los estándares existentes para el 
depósito público de datos (por ejemplo, secuencias genéticas o datos de expresiones de microarrays –chips con 
fragmentos de ADN-). Cualquier estándar para comunidades concretas también deberá ser acatado. No cumplir 
estos requisitos puede suponer el rechazo del manuscrito. 

Nature Publishing Group
Multidisciplinar

Una condición para publicar en una revista de NPG es que los materiales, datos y protocolos asociados estén 
disponibles para ser consultados por quien lo desee. Los sets de datos deberán estar accesibles de manera 
gratuita desde la fecha de publicación y deberán suministrarse a los editores y revisores en el momento de 
enviar el manuscrito con el objetivo de evaluar mejor la calidad del mismo. Para los siguientes tipos de datos, 
es obligatorio enviarlos a repositorios públicos validados por la comunidad. Deberá indicarse en el manuscrito 
el número de registro.

British medical journal
Medicina

Animamos a los autores a que enlacen sus artículos publicados en BMJ con los datos brutos de sus estudios, de-
positándolos donde ellos consideren (BMJ no ofrece, al menos por el momento, la opción de almacenar sets de 
datos en bmj.com). Pedimos esto, no sólo por el deseo de maximizar la utilidad y el uso de los datos y fomentar 
la transparencia, sino también porque muchas agencias financiadores fomentan o incluso obligan a la distribu-
ción pública de datos. Entendemos el deseo de muchos autores de guardar sus datos hasta haber publicado sus 
investigaciones y somos conscientes de lo difícil que resulta compartir datos. 

New England journal of medicine
Medicina

Los datos de microarrays obtenidos deberán incluirse en repositorios como Gene expression omnibus o Arra-
yExpress antes de enviar el manuscrito. Los sets de datos brutos y transformados de cada experimento de mi-
croarrays deberán ofrecerse a través de un repositorio, con un número de registro para cada experimento en la 
sección de métodos. Si los datos están protegidos, en la carta de presentación deberán indicarse el nombre de 
usuario y la contraseña. Uno de los criterios para la publicación es el acceso a todos los datos relevantes en un 
repositorio público.

Annals of internal medicine 
Medicina

En aras al fomento de la transparencia y de la reproductibilidad de las investigaciones, Annals indicará junto a 
cada artículo de investigación original la voluntad de los autores de compartir los siguientes elementos con el 
público: protocolo de estudio (original y arreglos), código estadístico usado para generar los resultados y set de 
datos de donde se extraen los resultados. Annals no obliga a que se compartan estos elementos, pero sí obliga 
a los autores a que indiquen su voluntad de hacerlo, así como cualquier restricción. 

Tabla 4. Ejemplo de políticas editoriales en relación al data sharing de algunas de las principales revistas científicas multidisciplinares y médicas
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a compartir sus datos y se anima a los lectores, en el caso 
de que alguien se los solicitase, a denunciar los casos en los 
que no reciba los datos27, una situación que se produce con 
más frecuencia de la deseable (Savage; Vickers, 2009). 

En el caso de las revistas del área de medicina, la adopción 
de políticas editoriales en torno al data sharing también se 
está produciendo, pero no sin problemas. Al ser un área 
donde se trabaja con pacientes y con nuevos fármacos los 
datos son más sensibles, puesto que son confidenciales y 
tienen un potencial valor económico. Uno de los problemas 
principales son los datos de los pacientes, ya que deben ser 
totalmente anonimizados antes de compartirlos y en algu-
nos casos obtener su consentimiento (Stone; Ling, 2005), 
situación que ralentiza y complica el proceso de compartir. 
Como consecuencia, las referencias a las políticas de datos 
suelen ser menos exigentes y en ocasiones tan sólo son me-
ras declaraciones de apoyo. En líneas generales las políticas 
en las revistas de medicina son por tanto, tímidos acerca-
mientos, pero reconocen la importancia de este movimien-
to y auguran su implantación en las prácticas científicas en 
el corto, medio plazo. Recomiendan al investigador principal 
a que declare tener acceso directo a los datos en caso de 
que fueran requeridos por un tercero. Algunas de las revis-
tas punteras ya se hayan posicionado como por ejemplo el 
British medical journal (BMJ) en 2010 siguiendo la estela de 
Annals of internal medicine o del American journal of epide-
miology. En el caso concreto de BMJ, la respuesta por parte 
de los autores está siendo lenta (Groves, 2010), con casos 
excepcionales de puesta en práctica de data sharing. 

Finalmente señalamos las evidencias obtenidas por Piwowar 
(2011) en relación a las revistas sobre descripción de expre-
siones génicas, donde se observó que suelen ser las revistas 
con políticas editoriales de data sharing las que tienen un 
mayor factor de impacto. Asimismo son las revistas de ac-
ceso abierto y dependientes de sociedades científicas y no 
de editoriales comerciales las que muestran posturas más 
definidas (Piwowar; Chapman, 2008b).

5. Consideraciones finales: papel de los profesionales de 
la información

Pese a las ventajas es necesario mencionar una serie de 
obstáculos que complican el acto de compartir los datos de 
forma pública. Tal vez las reticencias más severas provengan 
del propio investigador, al temer que se ponga en cuestión 
su trabajo y el tratamiento que han recibido los datos reco-
gidos así como los resultados extraídos de los mismos (Vic-
kers, 2006). Otro de los impedimentos es la falta de recono-
cimiento y protección a los investigadores que comparten 
datos (Borgman, 2008; Gardner, 2003). 

Como profesionales de la información, un aspecto crucial a 
superar es la dificultad técnica en la implantación y gestión 
de políticas de data sharing, dado el alto coste que supone 
el desarrollo de la infraestructura y la estandarización de los 
datos. A ello se suma la dificultad añadida de modificar una 
serie de prácticas que hasta ahora pertenecían a la dinámica 
interna de los grupos de investigación (Tenopir et al., 2011). 
Por ello uno de los principales retos es no sólo asegurar que 
los datos sean accesibles, sino que también sean reutiliza-
bles, haciéndose necesaria la implementación de una serie 

de protocolos para poner los datos a disposición de la comu-
nidad científica como Miame (Minimum information about 
a microarray experiment)28 o Minseqe (Minimum informa-
tion about a high-throughput sequencing experiment)29. Es 
imprescindible una cantidad mínima de metadatos detalla-
dos, ya que sin ellos es difícil entender el contexto en que se 
generaron los conjuntos de datos, pudiendo llevar a malas 
interpretaciones de los mismos (Gadner, 2003).

Por los problemas técnicos subrayados y por las necesidades 
de apoyo que muchos investigadores manifiestan, es nece-
sario resaltar el papel primordial que los profesionales de la 
información deben jugar en la gestión de datos científicos. 
Como indican Benett y Nicholson (2011), los bibliotecarios 
pueden promover el almacenamiento y la compartición de 
datos por parte de sus usuarios, ayudándoles en la localiza-
ción de sets de datos que puedan ser relevantes para sus 
investigaciones. Asimismo, indican que otras de sus tareas 
podrían ser la coordinación de iniciativas para la elaboración 
de directrices o normativas sobre gestión de datos cientí-
ficos, o servir de intermediarios entre los investigadores y 
los repositorios institucionales. No en vano algunos de los 
repositorios de datos más conocidos cuentan con la biblio-
teca como valedora del mismo. Éste es el caso de la Cornell 
University con Datastar30 o la British Library con Dryad31, lo 
que demuestra el creciente potencial de las bibliotecas en 
los servicios de apoyo a la gestión de datos científicos (Kir-
lew, 2011). 

También habría que sumar el servicio que se puede ofre-
cer a los investigadores de la institución en la gestión de sus 
propios datos (Torres-Salinas, 2010b), lo que se empieza a 
conocer como campus data management (Newton; Miller; 
Bracke, 2010). Finalmente, a esto se suma el incipiente de-
sarrollo académico de la especialidad, con el establecimien-
to de cursos específicos de data curation en algunas uni-
versidades como la University of Illinois (Master of science: 
Specialization in data curation32) o la de North Carolina (Di-
gCCurr33). Kim (2011) señala dos líneas académicas diferen-
ciadas: una enfocada a la preservación digital de los datos 
científicos, y otra más volcada en las ciberinfraestructuras 
y en la vertiente tecnológica. En este sentido, el proyecto 
Data curation profiles34 de la biblioteca de la Purdue Univer-
sity es un valioso recurso de ayuda para los bibliotecarios 
que desean familiarizarse con la conservación y gestión de 
datos científicos.

En Gran Bretaña, pese a las reticencias de algunos bibliote-
carios en asumir roles de gestores de datos, casi dos tercios 
de los investigadores piensan que los bibliotecarios acadé-
micos deben asumir tareas de conservación y de gestión de 
las políticas, implementando estándares y metadatos para 
el intercambio de información y ontologías que ayuden a 
organizar los datos con vistas a su posterior recuperación 
(RIN, 2007). 

En un reciente estudio de repositorios de datos (Kirlew, 
2011) se menciona que el uso por parte de los bibliotecarios 
académicos es sensiblemente menor al detectado para los 
científicos; sin embargo, los databanks suponen un campo 
especializado de creciente interés para los bibliotecarios de 
ciencias. Kirlew (2011) recuerda también que una vez que 
los profesionales de la información se familiarizan con los 
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repositorios disponibles en su campo (lo cual no siempre es 
fácil dada la complejidad y la variedad de los datos a alma-
cenar), pueden proporcionar servicios de apoyo muy valio-
sos a los investigadores, y sugiere que el asesoramiento en 
almacenamiento y conservación de datos científicos será un 
servicio habitual que los bibliotecarios deberán prestar en 
un futuro próximo.

Los bibliotecarios expertos en datos científicos optan a un 
nuevo nicho de mercado de enorme potencial. Encuadrado 
en las profesiones de la e-ciencia pero también en el perfil 
del bibliotecario “integrado” (Kim; Addom; Stanton, 2011), 
que presta apoyo especializado y personalizado a los inves-
tigadores, mimetizándose con su equipo de trabajo (Torres-
Salinas, 2011). Los profesionales del data sharing tienen 
ante sí el reto de intermediar con investigadores y gestores 
académicos y mostrarles los beneficios y oportunidades de 
compartir datos científicos en el marco de la e-ciencia.

6. Notas
1. http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_
sharing_guidance.htm

2. http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp

3. http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/policies/position/
policy/data-sharing-policy.aspx

4. Cita original: “I have begun to think that no one ought to 
publish biometric results, without lodging a well arranged 
and well bound manuscript copy of all his data, in some 
place where it should be accessible, under reasonable re-
strictions, to those who desire to verify his work”.

5. http://www.pdbe.org

6. http://www.rcsb.org/pdb/statistics

7. http://neurodatabase.org/dataserver/goto.do?page=.
home

8. http://cancergenome.nih.gov

9. https://www.dataone.org

10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank

11. http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/
data_sharing_faqs.htm

12. http://www.esrc.ac.uk/about-esrc/information/data-
policy.aspx

13. http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/data-software

15. http://hielo.igme.es

16. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2007:0056:FIN:EN:PDF

17. http://www.casparpreserves.eu

18. http://www.seadatanet.org

19. http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/
current-projects/ode

20. http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/
current-projects/aparsen

21. http://www.parse-insight.eu

22. http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/
current-projects/scidip-es

23. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/
hlg-sdi-report.pdf

24. http://biosharing.org/standards_view
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Resumen
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1. Introducción
Existe o se encuentra en proceso de elaboración un gran 
número de recursos digitales para los estudiosos de las hu-
manidades. Desde hace más de una década, prácticamente 
todas las bibliotecas universitarias del mundo han empren-

dido algún proyecto de digitalización de sus fondos. Por otra 
parte, a nivel nacional e internacional hay la necesidad de 
unir esfuerzos entre instituciones para realizar proyectos de 
digitalización de colecciones con el fin de preservarlas y di-
fundirlas1.
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Cada vez es más usual que los propios académicos del área 
de humanidades produzcan materiales digitales como re-
sultado de sus investigaciones: bases de datos, bibliografías 
online, imágenes, transcripciones de manuscritos, narrati-
vas hipertextuales, mapas, sitios web y blogs, por mencio-
nar algunos.

Entre los ejemplos pioneros de este tipo de productos se 
encuentra The Victorian Web, dedicada a la recopilación de 
textos y materiales de la época victoriana; el Oxford Text Ar-
chive, que recolecta, cataloga y preserva materiales lingüís-
ticos y literarios para investigación y enseñanza; o el Arts 
and humanities data service, del Reino Unido. En el mundo 
de habla hispana también encontramos proyectos avanza-
dos a su tiempo como la Biblioteca Virtual Cervantes.
http://www.victorianweb.org
http://ota.ahds.ac.uk
http://ahds.ac.uk
http://www.cervantesvirtual.com

En humanidades las fuentes de información primaria son 
vastas y heterogéneas. Las hay de tipo textual (libros princi-
palmente, aunque también manuscritos, documentos histó-
ricos, diarios, panfletos, diccionarios, relatos…), imágenes, 
vídeos, objetos arqueológicos (mosaicos, murales, vasijas, 
joyería), películas, fotografías, partituras, grabaciones, etc. 
Las fuentes utilizadas por los investigadores suelen ser com-
plejas (por ejemplo pueden tener anotaciones y comenta-
rios editoriales), en varios idiomas (y con frecuencia en idio-
mas antiguos con variantes ortográficas y grafías distintas)… 
Un solo objeto puede ser estudiado con diferentes fines ya 
sean literarios, históricos, filosóficos o estéticos. 

El uso de formatos digitales puede tener implicaciones y 
consecuencias muy positivas para la investigación ya que 
abre nuevas perspectivas al conocimiento en las disciplinas 
humanísticas, y constituye por sí mismo, un nuevo y muy 
atractivo campo de investigación.

Con internet y la maduración y sofisticación de las tecnolo-
gías de publicación electrónica, en los últimos 20 años se ha 
podido pasar de la simple digitalización de textos impresos 
a la creación de recursos directamente electrónicos, que 
permiten presentar, manipular, explotar, recrear y visualizar 
contenidos académicos de una forma inédita. Se han podido 
emprender investigaciones innovadoras que antes no eran 
posibles, lo cual ha conducido a un replanteamiento con-
ceptual profundo del campo humanístico: las humanidades 
digitales (Hockey, 2004).

2. Definición de recursos electrónicos
El término “humanidades digitales” es de definición difícil. 
En un informe, la UK’s National Academy for the Humani-
ties and Social Sciences (British Academy, 2005) identifica 
también la dificultad para definir “recursos digitales”, ya 
que en principio lo puede ser prácticamente cualquier ob-
jeto digital. Sin embargo, con el fin de aproximarse a una 
delimitación más exacta, hace una diferenciación útil entre 
primarios y secundarios. Los primarios son los objetos de 
investigación, mientras que los secundarios se utilizan para 
realizar la investigación. En la tabla 1 se presentan ejemplos 
de recursos primarios y secundarios.

Esta distinción es importante ya que su naturaleza, uso y 
características son muy diferentes, a pesar que muchos es-
tudios tienden a agruparlos y tratarlos de la misma forma. 
Si un investigador se define como usuario de recursos digi-
tales, generalmente se refiere a los secundarios (o de descu-
brimiento), tales como la biblioteca digital de la universidad, 
Google o Web of knowledge (Warwick et al., 2006). Para 
muchos académicos los recursos electrónicos son formas de 
acceder a la información (como un acervo o una biblioteca) 
y no el objeto de estudio en sí mismo (como por ejemplo 
una monografía). Sin embargo, para las humanidades digi-
tales una de las principales áreas de interés es la creación, 
difusión y uso de recursos primarios.

Primarios Secundarios

Cuadernos de campo
Manuscritos
Tesis
Reportes
Gráficas
Mapas
Fotografías
Imágenes de satélite
Datos numéricos
Corpus de textos
Revistas
Libros

Biblioteca digital
Catálogos de archivos y museos
Bibliografías
Portales web
Motores de búsqueda
Revistas de resúmenes

Tabla 1. Ejemplos de recursos primarios y secundarios para las 
humanidades

3. Creación, difusión y uso
Existen pocos estudios en torno a qué se hace con los re-
cursos digitales y su impacto en el quehacer humanístico. 
Igualmente hay un limitado conocimiento sobre quiénes los 
elaboran, sus motivos y las repercusiones que tiene en su 
trabajo de investigación y docencia. Debido a que se crean 
fuera del contexto formal editorial o bibliotecario, no se 
tienen en cuenta temas como la clasificación, registro en 
catálogos, formación de colecciones, notificación al lector, 
manejo de derechos, difusión, mantenimiento y preserva-
ción a largo plazo. Estos recursos digitales son el resultado 
de trabajos de una investigación y generalmente conllevan 
una importante inversión en medios (Warwick et al., 2008; 
Terras, 2010). Adicionalmente son de interés y utilidad para 
otros investigadores del área, pero a pesar de estar disponi-
bles en la Red, la mayoría son difíciles de descubrir para sus 
potenciales lectores porque están pobremente descritos, 
con poca información sistematizada (Dunning, 2006; Pappa 
et al., 2006).

Para obtener un diagnóstico inicial del panorama de las hu-
manidades digitales se realizó un estudio en el marco del 
proyecto Creación, diseminación y uso de recursos electró-
nicos en las humanidades, del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Una vez conocido el estado actual y las ca-
racterísticas de los proyectos de recursos digitales para hu-
manidades, se podrían asentar políticas para un modelo de 
desarrollo y evaluación.

185-189 Revista EPI v.21 n.2.ind186   186 26/03/2012   16:55:19



Retos para la elaboración de recursos digitales en humanidades

El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710     187

4. Metodología
La dificultad para descubrir recursos electrónicos (Dunning, 
2006; Pappa et al., 2006) y herramientas (Juola, 2008) para 
las humanidades digitales está documentada. En este caso 
en particular, al ser un campo poco explorado en México, la 
realización del diagnóstico inicial era un reto aún mayor. Se 
decidió hacer un estudio de caso, para lo que se seleccionó 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por 
ser la más importantes del país y en donde se genera aproxi-
madamente el 50% de la investigación nacional.

Se organizaron talleres para discutir las principales dificulta-
des que experimentan los creadores de proyectos de huma-
nidades digitales. En el futuro se intentará realizar una inves-
tigación de mayor alcance como por ejemplo, una encuesta 
nacional, pero estos resultados preliminares permitirán for-
mular preguntas más pertinentes para las siguientes fases.

Los objetivos de los talleres fueron:

– compartir experiencias de proyectos de digitalización y 
creación de recursos digitales para las humanidades;

– identificar las principales dificultades y limitaciones en el 
campo de humanidades digitales en la UNAM;

– discutir e identificar las habilidades que se requieren.

Como no existía un marco metodológico para llevar a cabo 
el diagnóstico, se realizó una extensa revisión bibliográfica 
para detectar los principales temas relacionados con los 
proyectos de humanidades digitales. Posteriormente éstos 
fueron agrupados en 7 apartados que se presentan aquí 
formulados como preguntas, a las que los participantes res-
pondieron de acuerdo con sus experiencias (tabla 2).

5. Organización de los talleres

Otro reto fue contactar con participantes con experiencia 
en la realización de proyectos de humanidades digitales. La 
lista se elaboró a partir de colegas con proyectos conocidos 
por los organizadores, solicitando que ellos extendieran la 
invitación a otros investigadores. En total se realizaron cua-
tro talleres que contaron, respectivamente, con 15, 12, 18 y 
16 participantes, provenientes de antropología, arquitectu-
ra, bibliotecología y bibliografía, estética, filología, filosofía, 
historia, ingeniería lingüística y literatura. Algunos ejemplos 
de los proyectos realizados por los participantes son: colec-
ciones digitales y bibliotecas (novela corta moderna y poe-
sía, manuscritos marcados en TEI3 del siglo XIX), lingüística 
(minería de datos, corpus electrónicos), imágenes digitales 
(investigación en murales pre hispánicos, visualización de 

Apoyo institucional

¿El proyecto cuenta con espacio físico asignado?
¿Cuenta con dinero? ¿De dónde vino? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cuenta con equipo de cómputo? ¿De dónde vino? ¿Qué pasará cuando termine el proyecto?
Si el proyecto es online ¿dónde está alojado? ¿Cuáles son los términos para alojarlo? ¿Durante cuánto tiempo?

Desarrollo del proyecto

¿Cuál fue la motivación para emprenderlo?
¿Cómo se elaboró el plan de trabajo?
¿Se realizaron pruebas con usuarios?
¿Cómo se diseñaron las interfaces? ¿Están en otro idioma?
¿Existe documentación tanto sobre el proyecto como sobre su desarrollo?
¿Cuándo se terminó o terminará?
¿Cómo se decidió esto?

Propiedad intelectual

Material para el proyecto
¿Se pidió permiso a los autores del material? ¿Cómo?
¿Cómo se abordó el problema de los derechos de autor? 
El material usado en tu proyecto ¿tiene derechos de autor? 
¿Hubo necesidad de solicitar permiso? ¿Cómo se hizo? ¿Qué resultados obtuvo?

El producto digital
¿Cómo se manejaron los derechos de autor del producto digital final? 
¿Cómo se manejó el uso de imágenes, audio, software, texto? 
¿Bajo qué régimen de derechos de autor está inscrito tu proyecto?

Recursos humanos
¿Fue fácil fue conseguir gente para trabajar en el proyecto?
¿Tenían el perfil deseado? ¿Necesitaron formación? ¿Cómo se logró?
¿Ha sido fácil retener al personal formado? ¿Cómo y qué tipo de contrataciones se hicieron?

Post-publicación

Una vez finalizado el proyecto ¿se presentó en algún foro, congreso u otro tipo de evento? ¿Se han realizado 
publicaciones?
¿Se usaron palabras claves y metadatos para incrementar la visibilidad en buscadores?
¿Se tiene conocimiento acerca la utilización del proyecto, por quién y para qué? 
¿Existen indicadores de uso (ejemplo, Google Analytics)?

A largo plazo

¿Qué planes hay para el proyecto a largo plazo? 
¿Cómo se mantendrá actualizado? 
¿Está pensada la preservación? 
¿En caso de que lo abandones, el proyecto puede subsistir? ¿Qué pasaría?

Carrera del humanista digital

Como académico ¿has tenido reconocimiento por tu trabajo digital?
¿Ha sido considerado en tu evaluación por pares? (ejemplo: SNI, Pride2)
¿Qué otros tipos de reconocimiento has tenido? (por ejemplo, invitaciones a foros, congresos, presentaciones, 
entrevistas)

Tabla 2. Temas generales y preguntas para el taller

185-189 Revista EPI v.21 n.2.ind187   187 26/03/2012   16:55:20



Isabel Galina-Russell

188     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

sitios arqueológicos) y antropología (archivos sonoros para 
investigación lingüística en lenguas indígenas).

6. Resultados preliminares
Las respuestas se analizaron y se agruparon según los gran-
des temas que fueron surgiendo. A continuación se presen-
tan los resultados, que aunque no son definitivos, son indi-
cativos del camino a seguir en futuras investigaciones:

La comunidad de humanidades digitales: encontramos un 
importante número de proyectos y personas dedicados a 
humanidades digitales, lo cual confirmó la oportunidad y 
conveniencia del estudio. La mayoría de los participantes no 
conocían el término “humanidades digitales”, sin embargo 
se identificaron con el mismo. Muchos manifestaron sentir-
se satisfechos por saber que “existen otras personas como 
yo”. Prácticamente todos los proyectos se habían emprendi-
do de forma individual aunque algunos tenían vínculos con 
iniciativas internacionales (por ejemplo, la Biblioteca Virtual 
Cervantes); o sea, eran una actividad personal y no institu-
cional.

nes, metadatos, etc.). En México no existe este tipo de for-
mación para humanistas, y la mayoría de proyectos tuvieron 
que invertir mucho tiempo en la formación del personal (en 
gran parte becarios y de servicio social). Los proyectos con-
tribuyen de forma importante a la formación de técnicos, 
pero después de cierto tiempo es difícil retenerlos ya que 
dichos proyectos no suelen estar incorporados a la estruc-
tura institucional.

Largo plazo: los participantes no sabían qué pasaría a largo 
plazo con sus recursos digitales. Ninguno se encuentra den-
tro de un sistema organizado y nadie en particular es res-
ponsable de su mantenimiento o preservación. Sería bueno 
colaborar con las bibliotecas para esta importante tarea. 
Algunos proyectos están hospedados en servidores adquiri-
dos especialmente para el proyecto, pero no está claro qué 
sucederá cuando el servidor se vuelva obsoleto. Los que no 
encontraron hospedaje en servidor propio o en servidor ins-
titucional optaron por servidores externos, lo cual implica 
una cuota mensual. No parecen existir políticas de custodia 
institucional para proyectos de humanidades digitales.

Reconocimiento: los participantes comentaron la contra-
dicción entre el interés institucional por la elaboración de 
contenidos y herramientas digitales y los procesos de eva-
luación y reconocimiento. Se discutió la escasa valoración 
de este tipo de actividades por parte de los comités de 
evaluación, así como la falta de herramientas e indicadores 
para que se haga. La mayoría de los proyectos no habían 
sido reconocidos por los sistemas de evaluación como apor-
taciones académicas importantes (para ampliar véase Gali-
na; Priani, 2011).

7. Conclusiones y pasos a seguir
Existe una clara necesidad de auxiliar a los académicos de 
humanidades en la creación, alojamiento, difusión y preser-
vación de los recursos electrónicos primarios. Disponen de 
pocas ayudas y no existen políticas y mecanismos de incor-
poración de sus proyectos a la infraestructura institucional. 
Aspectos clave como el reconocimiento y apoyo de instan-
cias universitarias y gubernamentales están descuidados.

Una característica común a todos los 
proyectos era la falta de políticas y de in-
fraestructura para su elaboración

Marginalidad: una característica común a todos los proyec-
tos era la falta de políticas y de infraestructura para su desa-
rrollo. La mayoría no contaban con espacio físico asignado 
y todos relataban un cierto grado de improvisación para lle-
varlo a cabo. Muchos comentaron que las autoridades ad-
ministrativas de sus lugares de trabajo tenían nociones de 
la importancia de lo digital, pero no existía un respaldo de 
políticas y prácticas que apoyara su trabajo.

Recursos: a diferencia de lo documentado en otras fuentes 
(Terras, 2006) acerca de las dificultades para obtener recur-
sos en países en desarrollo, no se ha encontrado evidencia 
de falta de apoyo económico ya que todos habían recibi-
do financiación para iniciar los trabajos. Sin embargo, para 
los proyectos más antiguos, un problema era conseguir los 
medios necesarios para la continuación y mantenimiento de 
los materiales y herramientas digitales que han producido. 
Algunas de las necesidades son: renovación del dominio y 
del servidor, actualización del sistema (programación, inter-
faces) y compra de nuevas licencias de software.

Documentación: con la excepción de ingeniera lingüística, la 
mayoría de los proyectos tenían poca o nula documentación 
sobre su evolución. Los responsables tenían conciencia de la 
importancia de realizar este proceso pero pocos contaban con 
el tiempo para hacerlo. Se comentó que esto debería mejorar 
a medida que este campo se vaya profesionalizando.

Recursos humanos: la mayoría de los proyectos tuvieron 
dificultades para encontrar colaboradores con las caracte-
rísticas deseadas ya que se necesita una combinación par-
ticular de habilidades. Muchos requerían una combinación 
de conocimiento del tema (por ejemplo, filosofía, literatura, 
arte) y de técnicas (marcado xml, manipulación de imáge-

Las bibliotecas podrían jugar un papel 
clave brindando su apoyo y experiencia 
en catalogación, organización y preser-
vación

Existe una contradicción entre la financiación otorgada a 
este tipo de iniciativas y la falta de políticas para su efecti-
va difusión, mantenimiento y preservación a largo plazo. La 
mayoría de los proyectos se construyen de forma aislada. 
Sería beneficiosa una mayor colaboración para intercambio 
de conocimientos, recursos humanos y económicos. Com-
partimos con otros países muchos de los retos, por lo que 
también sería deseable la colaboración con la comunidad 
internacional. 

La responsabilidad por la custodia de los recursos no está 
claramente asignada; éstos tienen poca difusión y corren el 
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riesgo de desaparecer una vez que el académico no quiera o 
no pueda responsabilizarse más de su mantenimiento. 

Un resultado preocupante, por lo menos en esta pequeña 
muestra, es la escasa participación de las bibliotecas. Éstas 
podrían jugar un papel clave brindando su apoyo y experien-
cia en catalogación, organización, preservación y servicios de 
información. Asimismo representa una oportunidad para las 
bibliotecas que están buscando implementar nuevos servi-
cios y mejorar las relaciones con sus usuarios, incrementando 
su relevancia en la situación actual.

Este trabajo ha permitido obtener un estado de la cuestión 
inicial. Ahora se tendría que realizar un estudio más amplio, 
que incluya universidades de otros países de habla hispana.

Entre los principales retos inmediatos están: 

– descubrir y registrar más recursos; 
– ampliar el directorio de académicos y proyectos de huma-

nidades digitales;
– elaborar guías y manuales de mejores prácticas en espa-

ñol.

La tarea de catalogar los recursos electrónicos para las hu-
manidades permitirá estudiarlos con mayor detenimiento, 
entender su impacto, elaborar indicadores de uso, y dispo-
ner de herramientas para su evaluación. También hay que 
documentarlos para mejorar su impacto y utilidad para es-
tudiantes e investigadores.

8. Notas
1. Un ejemplo es la Biblioteca Digital Mundial, de la Unes-
co, que busca ofrecer online y de forma gratuita materiales 
fundamentales de todos los países y culturas. 
http://www.wdl.org/es

2. Sistemas de estímulos para la producción académica: SNI 
(Sistema Nacional de Investigadores) del Conacyt (Consejo 
Nacional para la Ciencia y Tecnología) y Pride (Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo) de la UNAM.

3. Text encoding initiative (TEI): estándar internacional para 
el marcado de textos en xml.
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Resumen
Los repositorios de recursos educativos abiertos de aprendizaje facilitan el acceso al conocimiento, proporcionando oportu-
nidades para que las instituciones de educación superior compartan materiales didácticos que pueden mejorar el aprendi-
zaje. Los materiales pueden reutilizarse, traducirse y modificarse, y compartirse incluso a través de redes sociales, de modo 
que son accesibles desde cualquier lugar, sin barreras económicas o de derechos de autor. Permiten la democratización de 
la enseñanza.
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Title: Open educational resources repositories as academic information tools

Abstract
The open educational resources (OER) repositories facilitate access to knowledge, creating opportunities for academic in-
stitutions to share pedagogical materials that can enhance the teaching and learning experience in higher education. They 
can be reused, translated or modified, and even disseminated through social networks, making these multimedia materials 
accessible anywhere at any time, without economic and copyright barriers, thereby encouraging active participation in the 
democratic education movement.
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Introducción
Los recursos educativos abiertos [open educational resour-
ces (OER)] fueron mencionados por primera vez en 2002 
en una conferencia de la Unesco (2002, p. 16) definiéndose 
como: “recursos educativos basados en las tecnologías de 
la información y la comunicación, para su consulta, uso y 
adaptación por parte de una comunidad de usuarios con fi-
nes no comerciales”. La OECD (2007, p. 11) los define como 
“materiales digitalizados ofrecidos libre y abiertamente a 
profesores, alumnos y autodidactas para que sean usados y 
reutilizados para enseñar, aprender e investigar”. Posterior-
mente la Unesco (2011, p. 5) los definió como “recursos de 
aprendizaje que incluyen […] materiales didácticos interac-
tivos, libros digitales, vídeos, aplicaciones multimedia, po-
dcasts y otros diseñados con fines educativos, que pueden 
ser compartidos en red, puestos a disposición de los docen-
tes, académicos y estudiantes, y accesibles sin necesidad de 
pagar por suscripciones o licencias”.

Mientras los recursos educativos abiertos son criticados por 
Gurell, Kuo y Walker (2010) por considerarlos una solución 
técnica o de ingeniería a un problema fundamentalmente 
pedagógico, McGreal (2004) tiene en cuenta su valor peda-
gógico y de difusión del conocimiento abierto.

A los problemas de la crisis económica iniciada en 2008, con 
los consiguientes recortes presupuestarios a la educación 
en muchos países, en el mundo académico se ha unido el 
descontento por los precios que la industria editorial apli-
ca a los artículos, libros y materiales didácticos que publica. 
Su elevado coste ha hecho que las universidades opten por 
modelos de acceso abierto.

En este contexto, los repositorios universitarios –ya sean 
de documentos o de materiales didácticos- juegan un rol 
importante, ya que generalmente son de libre acceso (o 
al menos tienen políticas menos restrictivas), y los costes 
de su gestión son asumibles y sustentables. Algunos inclu-
yen opciones como el acceso desde dispositivos móviles o 
la difusión a través de redes sociales, lo cual aumenta la 
posibilidad de poder compartir los materiales que tienen 
archivados.

El mayor beneficio de los repositorios, tanto para investi-
gadores y profesorado como para estudiantes, es el acce-
so permanente a sus colecciones y recursos de aprendizaje 
de manera estructurada (Carson, 2005). En general, son los 
mismos académicos, bibliotecarios y diseñadores de conte-
nidos quienes elaboran tales recursos.

Flexibilidad de los OERs
Al diseñarlos se deben considerar ciertas características téc-
nicas que faciliten su portabilidad global. Así, por ejemplo, si 
se trata de un programa informático su código fuente debe 
ser público, y no se deben interponer barreras económicas, 

como suscripciones o delimitaciones de copyright. Los do-
centes deben ser capaces no sólo de usar los recursos, sino 
también de adaptarlos, construir sobre ellos, volverlos a 
utilizar y compartirlos con otros docentes. Por todo ello es 
aconsejable usar licencias Creative commons (CC) con reco-
nocimiento del autor (BY), uso no comercial (NC), y compar-
tir igual o share alike (SA), o sea CC-BY-NC-SA.

La Open Knowledge Foundation define los contenidos abier-
tos como “los que cualquier persona es libre de utilizar, 
reutilizar, y redistribuir, siendo su única responsabilidad 
atribuirlo y compartirlo por igual”. Según Downes (2007), 
el concepto de abierto implica “coste cero” para el usuario. 
Para Daniel (2010) sin embargo, más que enfocados en el 
coste, los recursos deben ser accesibles, adecuados, asequi-
bles y acreditados, y para ello son adecuadas las licencias 
Creative commons.

Calidad y requerimientos
La creación de ROERs, según Siemens (2003), es importante 
para preservar la educación pública, ya que los recortes pre-
supuestarios amenazan potencialmente el sistema público 
de educación. El libre intercambio de recursos educativos 
de calidad puede asegurar la permanencia de los ideales de-
mocráticos de la educación pública, alcanzando estándares 
educativos altos que puedan competir con el modelo indus-
trializado de la educación privada.

El profesorado comparte la información de diferentes for-
mas, y actualmente está en auge hacerlo a través de las re-
des sociales. Algunos repositorios como Xpert de la Univer-
sity of Nottingham y OER Commons facilitan enlaces para 
compartir recursos en redes como Twitter o Facebook entre 
otras.
http://www.nottingham.ac.uk/xpert
http://www.oercommons.org

En internet hay millones de documentos y materiales mul-
timedia que pueden ser encontrados mediante motores 
de búsqueda, pero es difícil garantizar que la información 
que se recupera sea adecuada en un ámbito pedagógico. 
Por ello, los repositorios institucionales indexados mediante 
metadatos facilitan la búsqueda de información por parte 
de los docentes, al mismo tiempo que garantizan la calidad 
de los materiales.

Para Longmire (2000), el reto mayor al que se enfrentan 
quienes elaboran repositorios es la implementación de sis-
temas de recuperación que permitan a los docentes encon-
trar los contenidos de aprendizaje apropiados a sus necesi-
dades. Según Margaryan et al. (2007), quienes desarrollan 
ROERs deben ser capaces de determinar con exactitud los 
usuarios finales de los recursos y las metas pedagógicas de 
las personas que los utilizan, considerando las necesidades 
y las características culturales y socioeconómicas de las co-
munidades de usuarios actuales y potenciales.
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Importancia de la utilización de metadatos
Para Rodríguez-Morales y Cueva-Carrión (2010) es crucial 
la correcta indexación y una buena usabilidad que faciliten 
el acceso a los materiales educativos. Además es necesario 
el desarrollo de estándares y modelos de gestión de la infor-
mación con esquemas definidos de metadatos que faciliten 
la interoperabilidad de los OERs y la portabilidad de éstos 
entre distintos ROERs (Gértrudix-Barrio et al. 2007).

tivista mediante el uso de recursos educa-
tivos abiertos.

Conclusiones y retos de futuro
Los repositorios de recursos educativos 
abiertos (OERs) permiten difundir el cono-
cimiento en abierto para todos. Según la 
Unesco (2002) el aprendizaje abierto y a 
distancia es una fuerza que contribuye cla-
ramente al desarrollo social y económico, 
y actualmente es uno de los campos de la 
educación con mayor crecimiento. 

El intercambio de OERs entre el profeso-
rado permite mejorar la educación. Los 
repositorios de OERs (ROERs) han alimen-
tado la cultura del compartir conocimien-
tos, tanto a nivel individual como colectivo 
dentro de las instituciones de educación 
superior, cambiando las perspectivas del 
cuerpo docente sobre la propiedad inte-
lectual de los materiales didácticos, lo que 
ha impulsado a su vez el nacimiento de 
una cultura nueva en la que se entiende 
que, cuando crece el capital intelectual, 
crece el capital humano, permitiendo y fa-
cilitando el desarrollo social.

Existe ambigüedad conceptual sobre la 
propiedad intelectual de los recursos edu-
cativos, ya que muchas universidades re-
tienen los derechos de autor sobre lo que 
sus académicos producen y por lo tanto, 
ellos no tienen el derecho legal de com-

partir sus materiales libremente en la Red. Sin embargo, 
los ROERs facilitan los intercambios al disponer de licencias 
Creative commons para los objetos de aprendizaje que se 
depositan en ellos, lo que permite la cooperación acadé-
mica.

Las condiciones tecnológicas actuales pueden consolidar la 
existencia e implementación de ROERs, ya que el software li-
bre se puede instalar a un coste relativamente bajo. Además, 
considerando que la sociedad actual comprende mejor la de-
mocratización del conocimiento, unido al hecho de que las 
redes sociales fomentan compartir información, el desarrollo 
de una cultura de aprendizaje colectivo toma más fuerza.

La participación social en el acceso a la información y la ela-
boración de conocimientos, ha incrementado la necesidad 
actual en las universidades de replantearse críticamente las 
formas en las que se gestionan los contenidos y materiales 
de aprendizaje. Se evoluciona hacia la democratización del 
conocimiento y la información mediante la participación co-
lectiva de las comunidades de enseñanza, lo que permite 
aprovechar la diversidad cultural de los recursos de aprendi-
zaje y la capacidad intelectual de quienes los generan.

Si bien es difícil emular proyectos como el MIT OpenCour-
seWare (EUA) o el citado Xpert debido a la gran financiación 
que ambos reciben, son un modelo a observar para dispo-
ner de pautas de funcionamiento. Seguramente tendrán 
una gran influencia en las nuevas plataformas de apoyo a 

Es posible implementar un modelo pe-
dagógico constructivista mediante el 
uso de recursos educativos abiertos 
(McCormick)

Los metadatos asociados a los objetos de aprendizaje deben 
describir el tipo de material, área del conocimiento, nivel o 
grado de los estudiantes para los cuales fue diseñado, obje-
tivos de aprendizaje, idioma y requisitos técnicos para su uso.

De acuerdo con Hylén (2008) uno de los efectos positivos de 
compartir abiertamente los recursos pedagógicos es que el 
intercambio libre fomenta la difusión del conocimiento de 
forma más amplia y más rápida. Se potencia el desarrollo 
científico y técnico, y se descentraliza el conocimiento, lo 
que disminuye las desigualdades. Según McCormick (2004) 
es posible implementar un modelo pedagógico construc-

http://www.nottingham.ac.uk/xpert

http://www.oercommons.org
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las comunidades académicas y de mejora de la educación 
pública.
http://ocw.mit.edu/index.htm

Siguiendo las líneas propuestas por la declaración de Cape 
Town sobre educación abierta (2007), es necesario alentar a 
los docentes y estudiantes a crear y reutilizar recursos abier-
tos, y así animar la participación activa en el movimiento de 
educación democrática.
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Abstract
This study gives an overview of the process of clustering scientific disciplines using hybrid methods, detecting and labelling 
emerging topics and analysing the results using bibliometrics methods. The hybrid clustering techniques are based on biblo-
graphic coupling and text-mining and ‘core documents’, and cross-citation links are used to identify emerging fields. The 
collaboration network of those countries that proved to be most active in the underlying disciplines, in combination with a 
set of standard indicators, form the groundwork for the bibliometric analysis of the detected emerging research topics.
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Título: Métodos bibliométricos para la detección y análisis de temas de investigación emergentes

Resumen
Se ofrece una visión general del proceso de agrupación de las disciplinas científicas con métodos híbridos, detectando y 
etiquetando temas emergentes y analizando los resultados utilizando métodos bibliométricos. Las técnicas de clustering 
híbrido se basan en acoplamientos bibliográficos y minería de texto, y “documentos básicos”. Se usan enlaces entre las citas 
para identificar los campos emergentes. La red de colaboración de los países que han demostrado ser los más activos en 
las disciplinas fundamentales, en combinación con un conjunto de indicadores estándar, forman las bases para el análisis 
bibliométrico de los temas de investigación emergentes detectados.
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Introduction

One of the big challenges in scientometrics is the mapping 
of the epistemological structure of science. In particular, 
monitoring the dynamics and evolution of the found struc-
tures, notably of the emergence of new research topics, has 
become the focus of interest. Scientometricians have devel-
oped quite a range of methods and tools to map and study 

the cognitive-epistemological structure of science. Citation-
links between documents, keywords and textual descrip-
tors extracted from the text body of scientific documents 
have become the cognitive basis of the favourite techniques 
in the mapping of science. The first cognitive maps, which 
were based on co-citation links (Small, 1973), were regularly 
published in ISI’s Atlas of Science (see, for instance, Garfield, 
1987). However, co-citation analysis has severe limitations as 
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found by Diana Hicks (1976), among others. One of the most 
critical issues is that the time needed to produce the highly 
cited publications on which the co-citation mapping is based 
might be too long for the detection of new research topics. 
By contrast, bibliographic coupling has obvious advantages 
compared with co-citation clustering (King, 1987, Glänzel; 
Czerwon, 1996). The most important one is that as soon as 
papers are published and indexed in the database, those pa-
pers that are closely related by bibliographic coupling can 
provide snapshots of early stages of a research topic’s evo-
lution. This property is shared by text-based techniques. Co-
word analysis (Callon et al., 1983) or techniques based on 
the text analysis of the natural language used in the docu-
ment have, however, other limitations. While citation-based 
methods often result in extremely sparse matrices (Jans-
sens, 2007) or a large number of singletons when clustering 
the document space (Jarneving, 2005), text-based methods 
tend to overestimate similarities between documents, most 
notably when the same vocabulary is used in local environ-
ments, in which new research topics also emerge. Clustering 
of a given document space can therefore be based on com-
binations of different bibliometric similarity measures. As 
early as 1980, Bichteler and Eaton suggested the combined 
use of bibliographic coupling and co-citation in the context 
of document retrieval. Later, in the early 1990s, Braam et al. 
(1991a,b) and Zitt; Bassecoulard (1994) combined textual 
and citation-link methods to improve the efficiency of clus-
tering and to reduce the effect of the known shortcomings 
of the individual components. In particular, the combination 
makes it possible to cluster documents whenever citation 
links are weak or missing. This feature is most important 
in social sciences and humanities fields where citations to 
journal articles play a less important role than in the scienc-
es. The advantage of this combination has been confirmed 
by several recent studies (e.g., Boyack; Klavans, 2010; Jans-
sens et al. 2008) as well. Furthermore, the textual compo-
nent can be used to label the obtained clusters (Glänzel et 
al., 2009). Following these studies, the present paper also 
uses a combined text- and citation-based hybrid approach 
to analyse the underlying structures within which emerging 
topics are expected.

Methods
In a first step, scientific disciplines such as JCR Subject Cat-
egories with striking growth patterns are selected for cluster 
analysis in different subsequent but not overlapping peri-
ods. The scheme of a complete bibliometric analysis of an 
emerging topic can be summarised as follows.

Identification and analysis of emerging topics

For the scientometric analysis of emerging topics six steps 
are suggested, which are briefly summarised below. Some 
of these steps are optional and not always required for the 
analysis.

1. Structural analysis of the discipline 

The first step is the selection of the field or discipline in 
which the emergent topic is sought. The discipline might be 
pre-defined (e.g., a discipline of particular interest) or result 
from other bibliometric exercises (e.g., subjects with strik-

ing growth patterns). A larger period is then subdivided into 
non-overlapping sub-periods. A structural analysis is con-
ducted separately in these time slides; the clustering should 
preferably be based on hybrid methods.

2. Dynamic analysis of the discipline

In order to detect emergence, the evolution of the underly-
ing discipline and its internal structures is monitored. Link 
relations are established between the sub-structures (clus-
ters) of each time slide obtained from the first step.

3. Identification of emerging topics

This step forms the true core of the analysis. The change 
in the cluster structures over time is evaluated and new, 
emerging or substantially changing clusters are identified. 
Different methods for labelling the topic are in use. Two of 
these are described along with some results in the following 
section.

4. Delineation of the topic (optional)

If the previous step results in the identification of an emerg-
ing topic, it might happen that the hybrid cluster algorithm 
provides a document set that contains noise, or does not 
cover all relevant publications. In other words, the cluster 
might represent the emerging topic in a way, but not cover 
the topic in an adequate manner. In order to improve topic 
coverage, advanced bibliometrics-aided search strategies 
can be developed to reduce noise and to add other relevant 
documents to the topic cluster. This optional step might also 
become necessary if the time period underlying the study 
has to be extended from that used for the topic detection. 
An example for the application of such a search strategy to 
bioinformatics in the period 2006-2009 was given by Glän-
zel et al. (2009).

5. Network analysis of the topic (optional)

This might concern the internal structure of the topic, its 
links to other subjects (environment) or both. An example 
was given in an on-going project on ‘entrepreneurship re-
search’ with the University Sussex and University of Mis-
souri-Kansas City (UMKC) (cf. Meyer et al., 2011).

6. Bibliometric study of the topic

In this final step a bibliometric analysis is conducted of the 
topic detected in step 3. The study might comprise the iden-
tification of main actors (countries, regions, institutions 
and/or individuals), patterns of international collaboration 
and the analysis of publication activity and citation impact. 
Examples have been given for bioinformatics (Glänzel et al., 
2009) and for selected topics in the sciences and social sci-
ences (Glänzel; Thijs, 2011a).

The following section will report the complete process of 
detecting and analysing emerging research topics according 
to the above scheme using examples from four disciplines 
in the sciences and social sciences. The optional steps have 
been omitted in the present study.

Data sources and results
The underlying non-overlapping 5-year periods are 1999-
2003 and 2004-2008. The emerging topics have been sought 
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within four selected subject categories according to Thom-
son Reuters’ Journal Citation Reports (JCR). In previous stud-
ies (Glänzel; Thijs, 2011b, 2012; Glänzel, 2012) a combined 
text- and citation-based hybrid approach was used to anal-
yse the cognitive structure of these disciplines and to detect 
emerging topics. First similarity measures to be used by the 
cluster algorithm were derived from text-mining of titles, 
abstracts and keywords of documents (term frequencies) as 
well as from citation-based links (bibliographic coupling) be-
tween the documents assigned to the discipline under study 
(cf. Glänzel; Thijs, 2011b). For the combination of different 
similarities, the following solution was found. The similar-
ity measure of each component (i.e., bibliographic coupling 
and term frequency, respectively) was determined by the 
cosine between the corresponding two documents in a vec-
tor space model. In particular, the hybrid (cosine) similarity 
measure r is then defined as the cosine of the linear combi-
nation of the underlying angles, i.e., 

brid similarities. In verbal terms, core documents are papers 
that have strong (hybrid text-citation) links with many other 
papers. Core documents should ideally represent about 1% 
of the original document set (i.e., of the corresponding topic 
or discipline). The link environment of a typical core docu-
ment is shown in figure 2.
Core documents have also been used to create links be-
tween clusters in the different time periods as visualised 
in figure 1. Citation links between core documents in one 
period to all publications in the clusters of the other period 
are used to determine links between the topic structures of 
the two time slides. This method helps reduce noise that 
might otherwise occur when cross-citation links are shown 
between all documents of the corresponding clusters. The 
noise is caused by less relevant documents located far from 
the medoids of the corresponding clusters (see Glänzel; 
Thijs, 2012). This part of the analysis forms the 3rd step ac-
cording to the scheme in the previous section.
Before introducing the examples, I briefly summarise the 
main criteria for emerging research topics. First and fore-
most, emerging topics are expected to have already reached 
a certain critical mass, to form coherent clusters, and to still 

,1,]1,0[,)arccos(cos)coscos iiiiii xxr

where ξ1 is the citation-based and ξ2 the textual similarity, λi 
denotes the free parameter for the linear combination and 
arccos(ξi) denotes the underlying angles according to the 
vector space model. Thomson Reuters’ Web of Science was 
used as the data source. The number of clusters found is 
shown in table 1.

JCR Subject Category
Number of clusters

1st time slide 2nd time slide

Public, environmental & 
occupational health 6 7

Environmental sciences 6 8

Energy & fuels 7 8

Biomedical engineering 8 9

Table 1. Number of clusters in four selected disciplines in two disjointed 
time slides [data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]

Figure 1 shows a graphical visualisation of possible cluster 
structures and their links in two disjointed time slides, t1 
and t2. The dark circle in the second slide might indicate a 
potential emerging topic that is linked to related topics in 
both time slides. It might have emerged from a topic (the 
leftmost cluster of slide t1 in figure 1) to which it is linked to-
gether with its adjacent cluster (the leftmost cluster of slide 
t2). The question arises of how to decide if this cluster can 
indeed be considered ‘emerging’ or not. In order to answer 
this question, we first introduce the notion of ‘core docu-
ments’ and then some criteria of emergence. 

Core documents have first been introduced in the context 
of co-citation analysis as most (co-)cited papers forming a 
core (cf. Small, 1973). The term ‘core documents’ has been 
re-introduced by Glänzel and Czerwon (1996) in the context 
of bibliographic coupling and defined as follows.

Definition: Core documents are papers that have at least n 
> 0 links of at least a given strength r > 0 according to the 
cosine measure based on bibliographic coupling. 

This definition has been extended to hybrid similarities 
(Glänzel; Thijs, 2011) by applying the same criteria to hy-

Figure 1. Sketch of a research field’s changing topic structure over time 
(dotted lines represent internal structures, solid lines connect the time 
slides t1 and t2)

Figure 2. Visualisation of the link environment of a ‘core document’ [Data 
sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]
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have strong links to their “mother fields”. Then three types 
of clusters might be considered strong indications of emerg-
ing topics. 

 Type (1) Existing cluster with an exceptional growth with 
regard to the previous period,

 Type (2) Completely new cluster with its root in other 
clusters in the previous period and

 Type (3) Existing cluster with a strong topic shift in the 
new time period.

Once an emerging topic has been identified, the cognitive 
description of the topic can be based on the titles of the 
core documents and on the best keywords. Keywords alone 
are often not sufficient to provide an adequate description 
of the detected topic because of the common vocabulary. 
Four examples for emerging topics within the selected disci-
plines are shown in table 2. 

were taken from the same source, provide a more specific 
description.

– On colloid retention in saturated porous media in the pre-
sence of energy barriers: The failure of alpha and oppor-
tunities to predict eta

– The significance of heterogeneity on mass flux from Dnapl 
source zones: An experimental investigation

– C-60 colloid formation in aqueous systems: Effects of pre-
paration method on size, structure, and surface charge

– Individual and mixture effects of selected pharmaceuticals 
and personal care products on the marine phytoplankton 
species Dunaliella tertiolecta

– Nanomaterials as possible contaminants: the fullerene 
example

The topic’s mean observed citation rate amounts to 2.18. 
China is the second largest contributor behind the US. The 
citation impact of the US and EU is distinctly above this ref-
erence standard. The relatively high impact of China’s pub-
lications in this emerging topic is worth mentioning. China’s 
citation impact exceeds that of Japan, and is very close to 
the reference standard. 

International collaboration in this emerging topic is quite in-
tense. The map of international co-publications is presented 
in figure 3. For the visualisation Pajek (Kamada-Kawai lay-
out) was used (Batagelj; Mrvar, 2003). The thickness of lines 
connecting country pairs is based on the strength of their 
co-publication links. This strength is measured by the Salton 
Index (i.e., the cosine similarity of countries based on their 
joint co-publications and their total publication output). In 
the map, the USA forms the most important node in the col-
laboration network and connects the European cluster with 
China and Japan. 

The second emerging topic was found in the discipline ‘pub-
lic, environmental & occupational health’. This topic, again, 

Following the scheme proposed in the methodological sec-
tion and skipping the two optional steps, a bibliometric 
analysis of the detected topics can be conducted. In the fol-
lowing, the most important results of a macro level analy-
sis based on 16 selected countries and the European Union 
(15 members) as a supra-national region are summarised 
for the four emerging topics in table 2. Additional data and 
further details on these topics and the underlying subject 
categories can be found in the study by Glänzel and Thijs 
(2011a). 

For the bibliometric analysis of the topics, the set of stan-
dard indicators introduced by Braun et al. (1985) has been 
used. Besides the Mean Observed Citation Rate (MOCR), 
its journal-based expectation (MECR) and the ratio of the 
two measures, the Relative Citation Rate (RCR), are applied. 
All citation indicators are based on three-year citation win-
dows. 

The first emerging topic, which was found in the JCR sub-
ject category ‘environmental sciences’, was labelled nano-
pollution. The topic can be considered to be of Type (2) ac-
cording to the above typology. It represents 12.6% (3533 
documents) of the discipline. The 10 best TF-IDF (term fre-
quency–inverse document frequency) keywords of this clus-
ter are as follows (data sourced from Thomson Reuters Web 
of Knowledge).

 pharmaceuticals; aquatic environment; porous media; 
constructed wetlands; tandem mass spectrometry; es-
cherichia coli; mass spectrometry; light; performance li-
quid chromatography; sewage treatment plants

The keywords are quite general and do not really describe 
a coherent topic. The following five core documents, which 

JCR Subject Category Emerging topic

Environmental sciences nano-pollution

Public, environmental & occupational 
health environmental factors

Energy & fuels biofuels

Biomedical engineering brain-machine-interface

Table 2. Examples for emerging topics in four selected subject categories 
[data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]

Country ISO 
code Papers World 

share MOCR MECR RCR

Belgium BEL 50 1.4% 1.62 1.83 0.89

Brazil BRA 57 1.6% 2.04 2.11 0.97

Denmark DNK 53 1.5% 3.23 2.81 1.15

France FRA 143 4.0% 2.35 2.39 0.98

Germany DEU 229 6.5% 2.68 2.36 1.14

Greece GRC 35 1.0% 1.17 1.90 0.62

India IND 186 5.3% 1.33 1.69 0.79

Italy ITA 143 4.0% 2.10 2.12 0.99

Japan JPN 144 4.1% 1.71 2.26 0.76

Netherlands NLD 63 1.8% 2.29 2.22 1.03

China CHN 368 10.4% 2.15 2.35 0.92

Poland POL 91 2.6% 0.69 0.98 0.71

Spain ESP 178 5.0% 2.70 2.41 1.12

Sweden SWE 63 1.8% 2.14 2.05 1.05

UK GBR 193 5.5% 3.39 2.57 1.32

USA USA 930 26.3% 2.81 2.58 1.09

EUR15 EUR 1109 31.4% 2.45 2.31 1.06

Table 3. Bibliometric macro data on the emerging topic ‘nano-pollution’ 
[Data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]
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represents Type (2) according to our typology. It represents 
20.5% (5945 documents) of the discipline. The 10 best TF-
IDF keywords of this cluster are as follows (data sourced 
from Thomson Reuters Web of Knowledge).

 malaria; pcr; outbreak; identification; tests; antibodies; 
plasmodium falciprum; resistance; regression; infections

The following five core documents taken from the same 
source provide complementary information. 

– Mortality in 13 French cities during the August 2003 heat 
wave

– Ambient carbon monoxide may influence heart rate varia-
bility in subjects with coronary artery disease

– Temperature and mortality among the elderly in the Uni-
ted States - A comparison of epidemiologic methods

– Effects of air pollution on heart rate variability: The VA 
Normative Aging Study

– Association of air pollution with increased incidence of 
ventricular tachyarrhythmias recorded by implanted car-
dioverter defibrillators

While the frequency of keywords points to epidemics and 
infections, core documents rather highlight different as-
pects, namely ‘heat wave’ and ‘air pollution’. That is why the 
topic was labelled more generally environmental factors. 

Table 4 shows the bibliometric indicators for the most ac-
tive countries. The US is the most important contributor 
although the EU has a similar large share in this emerging 
topic. UK ranks second behind the US in terms of activity, fol-
lowed by France and Brazil. This is remarkable since China’s 
contribution is low although SARS (severe acute respiratory 
syndrome) was one of the issues studied in the literature of 
this cluster. The citation impact of the emerging topic ‘en-
vironmental factors’ amounts to 3.82. The high standard of 
the US and most members of the EU is not unexpected. The 
citation impact of Brazil and the Asian countries remains dis-
tinctly below the reference standard of the complete topic.

‘Environmental factors’ is apparently a global issue. The col-
laboration network is shown in figure 4. There is an intense 
international collaboration and the network has two impor-
tant nodes, namely the US (globally) and the UK (locally) 
within Europe. Most countries have a high share of interna-
tionally co-authored papers. This ranges between 60% (and 
even higher for Greece, Belgium and Denmark) and some-
what less than 25% (India) in the counties under study. The 
median of 51.2% for this topic is pronouncedly high. 

The third topic refers to the discipline ‘energy & fuels’ and 
was labelled biofuel. The topic represents Type (1) according 
to the above typology. It represents 24.2% (7059 papers) of 
the discipline. The 10 best TF-IDF keywords of this cluster 
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DEU

GRC

IND

ITA

JPN

NLDCHN

POL

ESP

SWEGBR

USA

Figure 3. International collaboration in the emerging topic ‘nano pollution’ 
[Data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge, figure sourced 
from Glänzel and Thijs, 2011a]

Country ISO 
code Papers World 

share MOCR MECR RCR

Belgium BEL 106 1.8% 4.27 3.39 1.26

Brazil BRA 282 4.7% 2.20 2.49 0.88

Denmark DNK 107 1.8% 5.58 3.82 1.46

France FRA 344 5.8% 4.07 3.51 1.16

Germany DEU 265 4.5% 4.69 3.56 1.32

Greece GRC 50 0.8% 6.14 3.74 1.64

India IND 148 2.5% 2.20 2.71 0.81

Italy ITA 209 3.5% 3.55 3.26 1.09

Japan JPN 186 3.1% 3.09 3.16 0.98

Netherlands NLD 245 4.1% 4.44 4.00 1.11

China CHN 193 3.2% 2.85 3.19 0.89

Poland POL 53 0.9% 2.96 3.01 0.98

Spain ESP 193 3.2% 3.28 2.92 1.13

Sweden SWE 163 2.7% 4.11 3.45 1.19

UK GBR 697 11.7% 4.65 3.70 1.26

USA USA 2279 38.3% 4.89 4.09 1.19

EUR15 EUR 2126 35.8% 4.01 3.47 1.16

Table 4. Bibliometric macro data on the emerging topic ‘environmental 
factors’ [Data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]
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Figure 4. International collaboration in the emerging topic ‘environmental 
factors’ [Data sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge, figure 
sourced from Glänzel and Thijs, 2011a]
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are as follows (data sourced from Thomson Reuters Web of 
Knowledge).

 ammonia; biogas; start up; anaerobic digestion; recovery; 
mechanical properties; carbon dioxide; saccharomyces 
cerevisiae; biodegradation; synthesis gas

The following five core documents were taken from the 
same source. 

– Process optimization for biodiesel production from ma-
hua (Madhuca indica) oil using response surface metho-
dology

– Continuous production of biodiesel via transesterification 
from vegetable oils in supercritical methanol

– Temperature effects on biohydrogen production in a 
granular sludge bed induced by activated carbon carriers

– Biohydrogen generation from jackfruit peel using anaero-
bic contact filter

– Biohydrogen-production from beer lees biomass by cow 
dung compost

their research proved efficient as well. They outperform 
even several European countries in terms of citation impact. 
Biofuel-related research has apparently become a strategic 
subject in these countries. 

International collaboration is less intense than in the previ-
ous cases (cf. figure 5). Only Belgium has more than 50% 
internationally co-authored papers in its publication out-
put. The network is less dense than was, for instance, that 
of ‘nano pollution’. The European cluster is also less coher-
ent, more scattered and forms a kind of agglomerate of local 
clusters. The USA forms the bridge between the Far East and 
Europe.

The last emerging topic, which was found in the subject cat-
egory ‘biomedical engineering’, was labelled brain-machine 
interface. The topic is of Type (1) according to the classifica-
tion in the methodological section. It covers 19.4% (5632 
documents) of all papers in the discipline. The 10 best TF-
IDF keywords of this cluster are as follows (data sourced 
from Thomson Reuters Web of Knowledge).

 signals; blood flow; classification; eeg; neural networks; 
pattern recognition; independent component analysis; 
hemodynamics; patterns; elasticity

Unfortunately, these keywords are not very specific. How-
ever, the core documents help specify the coverage of the 
topic. Five of them, taken from the same source as above, 
are presented below.

– Virtual keyboard controlled by spontaneous EEG activity 
– Planar gradiometer for magnetic induction tomography 

(MIT): theoretical and experimental sensitivity maps for a 
low-contrast phantom 

– Adaptive BCI based on variational Bayesian Kalman filte-
ring: An empirical evaluation 

– Model-based neural decoding of reaching movements: A 
maximum likelihood approach 

– Ascertaining the importance of neurons to develop better 
brain-machine interfaces

Country ISO 
code Papers World 

share MOCR MECR RCR

Belgium BEL 50 0.7% 4.14 3.82 1.08

Brazil BRA 140 2.0% 3.71 3.76 0.99

Denmark DNK 75 1.1% 10.01 3.44 2.91

France FRA 328 4.6% 3.80 3.80 1.00

Germany DEU 326 4.6% 4.63 3.80 1.22

Greece GRC 120 1.7% 3.59 3.13 1.15

India IND 421 6.0% 4.53 3.88 1.17

Italy ITA 223 3.2% 3.89 3.65 1.06

Japan JPN 499 7.1% 4.29 4.14 1.04

Netherlands NLD 94 1.3% 4.65 3.89 1.19

China CHN 1218 17.3% 4.12 3.78 1.09

Poland POL 97 1.4% 3.66 3.66 1.00

Spain ESP 262 3.7% 3.62 3.70 0.98

Sweden SWE 93 1.3% 3.66 3.64 1.00

UK GBR 307 4.3% 3.78 3.09 1.22

USA USA 1036 14.7% 4.11 3.60 1.14

EUR15 EUR 1806 25.6% 4.02 3.58 1.12

Table 5. Bibliometric macro data on the emerging topic ‘biofuel’ [Data 
sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge]

The scientometric indicators for this topic are presented 
in table 5. Unlike in the previous case, we find some unex-
pected patterns. The share of the EU in the world total is 
relatively low (about 25%) and that of the US (less than 15%) 
is markedly low. The US ranks second after China, which has 
become the most active country in this topic. Japan and 
India rank third and fourth, respectively, behind China and 
the US. According to the expectation, the observed citation 
impact of the EU and the US clearly exceeds the reference 
standard of 3.79. The citation impact of the individual mem-
bers of the European Union reflects a quite differentiated 
picture with Denmark, Germany and the Netherlands at the 
high end and Greece, Italy, Spain and France with indicator 
values somewhat above or even below the world standard. 
Japan, China and India are very active in this subject and 
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Figure 5. International collaboration in the emerging topic ‘biofuel’ [Data 
sourced from Thomson Reuters Web of Knowledge, figure sourced from 
Glänzel and Thijs, 2011a]
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The scientometric indicators for the selected countries are 
shown in table 6. Nearly 40% of all papers have an author or 
co-author with an address in the EU. The US has a somewhat 
lower share in the world total. Within the European Union, 
we find by and large the usual balance of productivity ob-
served in other disciplines as well. UK, Germany, France and 
Italy are the most active EU members, although in this case 
Italy is more active than France. The reference standard 
of citation impact in ‘brain-machine interface’ amounts to 
2.67. As in the previous case, the observed citation impact 
of the EU and the US is above the reference standard and 
the US impact exceeds that of the EU. Interestingly, Spain, 
the Netherlands and Italy attract, on an average, more cita-
tions than Denmark, the UK and Germany. 

International collaboration is relatively intense and some-
what global as well (cf. figure 6). The network differs from 
the previous ones as there is no distinct EU cluster. Europe, 
the US, Asia and Brazil form one large cluster. Only India re-
mains somewhat isolated.

Conclusions
Based on the above review of the structural analysis of sci-
entific disciplines, the following conclusions can be drawn. 
The hybrid approach proved successful even in a local envi-
ronment, where the same or similar vocabulary is used by 
the scientific community. The option of using the weights of 
the citation-based and the textual component for fine-tun-
ing according to the different citation cultures in the fun-
damental, applied and social sciences and the humanities 
proved extremely useful. The useful feature of core docu-
ments to represent important nodes in the hybrid citation/
lexical network provided essential information about pos-
sible emergence through their cross-citations links over dif-
ferent time periods. 

Publication activity, citation impact and international collab-
oration reflect important characteristics of emerging topics. 
Several topics might require intense international collabora-
tion like the ‘environmental factors’ in public health. In this 
topic regional aspects play an important part as well. The 
environmental factors might, for instance, differ in individu-
al world regions but the fundamental phenomenon remains 
a global one. Other topics, like ‘brain-machine interface’ 
might be truly global issues so that particular sub-clusters 
or geographical polarisation could not be found. The loose 
networks in ‘biofuel’ shows that national issues might be 
in the foreground here. The differentiation in industry be-
tween sugarcane in Brazil, corn in the US and rice straw in 
Japan might illustrate the regional policies. Finally, the es-
sential contribution of the emerging economies in Asia and 
South America to ‘nano pollution’ and ‘biofuel’ topics of 
research and their high citation impact is worth mention-
ing. Research in emerging topics is no longer a matter of the 
traditionally leading countries alone.
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Resumen
Se presenta Comunicación invisible.net, un directorio temático especializado en el campo de los estudios fílmicos. Diseñado 
específicamente para la investigación, enseñanza y aprendizaje virtual de la comunidad académica y profesional, describe, 
clasifica y proporciona acceso a la consulta de bases de datos de contenido abierto disponibles en la Web, considerando 
especialmente la calidad de su contenido, accesibilidad y usabilidad. Para una selección adecuada de los contenidos se ha 
realizado una encuesta a docentes, investigadores y profesionales de la comunicación audiovisual y cinematografía.
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Title: Comunicación invisible.net, a subject directory for film studies

Abstract
Comunicacion invisible.net, a subject gateway for film studies designed specifically for research, education and online learn-
ing within the professional and academic community, is presented. The directory describes, classifies and provides access to 
open content databases in film studies available on the Web, placing specific emphasis on the quality of their content, ac-
cessibility and usability. A survey of researchers, teachers and professionals in communication and film studies was carried 
out to ensure the selection of appropriate databases.
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1. Introducción
La Web académica invisible (Lewandowski; Mayr, 2006, p. 
531) es la información académica almacenada en bases de 
datos en internet que no es recuperada por los buscadores 
convencionales. Sólo se puede acceder a ella interrogando 
los formularios de búsqueda de estas bases de datos. Su vo-
lumen de crecimiento es muy alto y su calidad es considera-
da superior a la Web de superficie o Web indexable por los 

buscadores, esencialmente porque la mayor parte de los si-
tios web son especializados y su contenido es creado y apro-
bado por profesionales y especialistas en cada materia. 

En el curso de una investigación sobre la influencia de este 
tipo de información en el colectivo académico y profesio-
nal de estudios fílmicos y documentación audiovisual, se ha 
creado Comunicación invisible.net. Se trata de un directo-
rio temático especializado que proporciona descripción y 
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acceso a bases de datos en la Web de 
contenido abierto y de calidad, relacio-
nadas con este campo. Dirigido espe-
cialmente a investigadores, docentes 
y profesionales, es una base de datos 
de bases de datos, y por el momento, 
un servicio único en la Web hispano-
hablante. Para su elaboración se ha utilizado el programa CWIS (Co-

llection workflow integration system) cedido por la Univer-
sity of Wisconsin-Madison, que se ha adaptado y traducido 
al español y del que se han adecuado sus plantillas e inter-
faces.
http://scout.wisc.edu/Projects/CWIS

Se ha elegido porque es interoperable y libre; sigue las nor-
mativas de metadatos Dublin Core y de la Web accessibili-
ty initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). 
Además se han valorado los años de funcionamiento, su 
desarrollo, su mantenimiento; y los organismos que lo uti-
lizan.
http://dublincore.org
http://www.w3.org/WAI

2.2. Selección, evaluación y clasificación de conteni-
dos

Para asegurar la coherencia en la selección y mantenimien-
to de la calidad de la colección, se envió un cuestionario a 
100 investigadores, docentes y profesionales en el área de 
comunicación audiovisual, documentación audiovisual y 
cinematografía de universidades españolas, americanas y 
europeas. 

La encuesta ha permitido obtener datos para realizar un 
análisis del sector, e identificar los materiales a los que se 
recurre con mayor frecuencia, las aplicaciones más utiliza-
das en la búsqueda de información, así como la satisfacción 
en el manejo de las mismas, especialmente la consulta de 
bases de datos.

2.3. Principales resultados obtenidos

Motivación

– El 30,9% de los encuestados reconoció que había realiza-
do trabajos de investigación en los que la única fuente de 
información fue internet. El tipo más común de investiga-
ción fue la descriptiva con un 24,6%, siguiéndole con un 
porcentaje idéntico la histórica, la experimental y la explo-
ratoria con un 21%.

– Razones por las que se consulta internet para la docencia 
o investigación:
– el 61,2% para conocer novedades;
– el 20,9% busca alguna publicación para su consulta o 

préstamo;
– el 17,7% para la obtención de datos primarios como: 

imágenes y films; datos sobre empresas, profesionales, 
autores e investigadores; consulta y compra de libros y 
artículos; consultas filmográficas; e intercambiar cono-
cimientos.

– Los aspectos más valorados en la consulta de materiales 
para la investigación fueron:
– búsqueda y recuperación documental (bases de datos, 

catálogos electrónicos);

http://www.comunicacioninvisible.net

Comunicación invisible.net proporciona 
la descripción y acceso a bases de datos 
de calidad de contenido abierto sobre 
estudios fílmicos y documentación au-
diovisual

Por otra parte, se dirige también a profesionales de la docu-
mentación audiovisual, tanto a la figura del librarian (López-
De-Solís, 2007, p. 139; De-la-Cuadra, 2006, p. 167), que en 
el contexto anglosajón se refiere a la persona que trabaja 
en un centro de documentación audiovisual y que analiza, 
clasifica y recupera los documentos que llegan a dicho cen-
tro; como al profesional de la documentación en producción 
cinematográfica o researcher, film-researcher o documenta-
dor, es decir el encargado de documentar una obra, localizar 
el material audiovisual, sonoro o fotográfico u ocuparse de 
la gestión de derechos audiovisuales y musicales.

2. Elaboración
2.1. Planificación y aspectos técnicos

El diseño del directorio se ha estructurado en torno a los 
procesos de planificación, aspectos técnicos y arquitectura 
de la información propuestos por Lynch y Horton (2008), 
Tramullas; Garrido; Navarro; Senso (2003) y los criterios de 
selección de una colección recomendados por el desapa-
recido proyecto Desire, Information gateways handbook 
(1999-2000) (Worsfold, 1998). Cada base de datos se ha cla-
sificado y descrito mediante metadatos, resumen y palabras 
clave, con unas normas de calidad preestablecidas.

Archivos 25 Imágenes y audiovisuales 42

Aspectos sociales 
históricos y culturales en 
el cine 

25 Industria cinematográfica 28

Bibliotecas, librerías y 
editoriales 23 Información legal 7

Conservación y 
preservación 8 Música 2

Críticas de cine 4 Obras de referencia 20

Educación y formación 7 Publicaciones periódicas 33

Estadísticas y audiencias 11 Salas de Cine 5

Festivales, premios, 
eventos y conferencias 10 Sitios web comerciales / 

promocionales 5

Films y filmografías 147 Tesis e investigaciones 24

Foros, lista de discusión 3 Textos y literatura 12

Guiones de cine 5 Tipos de películas 2

Tabla 1. Clasificación temática y número de recursos
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– posibilidad de obtener libros, artículos de revistas y/o 
documentos a texto completo;

– acceso a material audiovisual.

Uso de aplicaciones

– Frecuentemente: buscadores, bases de datos de pago o 
suscripción, bases de datos gratuitas, catálogos de biblio-
tecas, editoriales y librerías, revistas electrónicas, reposi-
torios de documentos, portales web.

– Algunas veces: diccionarios, enciclopedias, directorios eva-
luados de recursos, estadísticas, noticias, convocatorias, 
congresos, novedades, becas y recursos sobre empleo.

– Casi nunca: blogs, foros y listas de discusión, archivos y 
páginas personales.

Uso de materiales

– Frecuentemente: imágenes y audiovisuales, bibliografías, 
films y filmografías.

– Algunas veces: festivales, premios, eventos y conferencias, 
diccionarios, tesauros, salas de cine, aspectos sociales his-
tóricos y culturales, publicaciones periódicas, formación, 
archivos, bibliotecas, sitios web comerciales/promociona-
les, conservación y preservación, información sobre la in-
dustria cinematográfica, foros, listas de discusión, textos y 
literatura, tesis e investigaciones, críticas de cine.

– Casi nunca: estadísticas y audiencias, información legal y 
guiones de cine.

Bases de datos de pago

Generalmente proporcionadas por departamentos y biblio-
tecas universitarias y otros organismos. Las más destacadas 
son:

– Film index international
 http://fii.chadwyck.com/home
– FIAF Databases online (incluye International index to film 

periodicals y Treasures from the film archives)
 http://www.fiafnet.org/uk/publications/fdbo_content.

cfm
– American Film Institute catalog (AFI)
 http://afi.chadwyck.com/home
– Gaumont-Pathé archives
 http://www.gaumontpathearchives.

com

Bases de datos gratuitas

– Internet movie database (Imdb)
 http://www.imdb.com
– Datos de películas calificadas. Minis-

terio de Cultura. 
 http://www.mcu.es/cine/CE/BBDD 

Peliculas/BBDDPeliculas_Index.html

La encuesta puso de relieve la necesi-
dad de recopilar estos tipos de recur-
sos y materiales:

– Catálogos de bibliotecas, filmotecas, 
hemerotecas, librerías, editoriales 
especializadas, archivos fílmicos, di-
rectorios de profesionales, empre-
sas y asociaciones y publicaciones 
especializadas.

– Bases de datos sobre aspectos sociológicos, históricos, 
culturales, ideológicos, sociales, económicos y políticos 
relacionados con el cine.

– Diccionarios, glosarios, tesauros y enciclopedias.
– Fuentes de calidad para preparar materiales de produc-

ción, crear ambientaciones y localización de exteriores y 
documentar y preparar proyectos como informes, dosie-
res de prensa, perfiles biográficos y entrevistas.

– Films y filmografías clasificados por continentes y países
– Trabajos de conservación, recuperación y restauración de 

films.
– Legislación y derechos relacionados con la imagen e in-

dustria cinematográfica.
– Guiones y críticas cinematográficas.
– Formación.
– Festivales, premios y congresos.
– Foros, listas de discusión y blogs.
– Información estadística de la industria cinematográfica y 

aspectos sobre producción, distribución, exhibición cine-
matográfica e industria de servicios, profesionales y técni-
cos.

– Música en el cine.
– Imágenes, planos y programación de salas cinematográfi-

cas.
– Tesis doctorales e investigaciones relacionadas con la téc-

nica, teoría e historia del cine.
– Textos literarios adaptados a la pantalla.

El contenido del directorio se centra en las bases de datos 
de dominio público, que se han seleccionado siguiendo una 
adaptación del método Evaluación de bases de datos docu-
mentales y motores de búsqueda: parámetros e indicadores, 
propuesto por Lluís Codina (2001).

3. Clasificación e indización
Cada registro se describe mediante una ficha de tipo biblio-
gráfico. Los descriptores utilizados siguen la normativa de 
metadatos Dublin Core Metadata Initiative.
http://dublincore.org

Figura 2. Descripción de una base de datos
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Se ha creado un sistema de clasificación que asegura la co-
herencia semántica a lo largo de todo el directorio. Para la 
determinación del cuadro de clasificación se han estudiado 
y comparado conceptos de las clasificaciones de la Biblio-
teca del Congreso (LCC), la Clasificación Decimal Universal 
(CDU), el sistema de clasificación de la Federación Interna-
cional de Archivos Fílmicos (FIAF) y las utilizadas en direc-
torios temáticos especializados en cinematografía como el 
Film links gateway del British Film Institute, Intute (servicio 
cerrado en julio de 2011) y Cine DOCnet de la Universidad 
Complutense de Madrid.
http://www.bfi.org.uk/filmtvinfo/gateway
http://www.intute.ac.uk/film
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/cinedocnet

El cuadro de clasificación adoptado no contiene notación 
numérica, lo que facilita futuras adaptaciones, ya que el 
programa facilita el movimiento de registros entre clasifica-
ciones. El usuario puede navegar por las categorías y restrin-
gir o ampliar su búsqueda. 

La clasificación se complementa con palabras clave obteni-
das del vocabulario de la Federación Internacional de Archi-
vos Fílmicos (FIAF, 2010) traducido al español. 

A enero de 2012 el directorio clasifica y describe 285 bases 
de datos pertenecientes a 42 países. De estas bbds, única-
mente proporciona información completa sobre sus fondos 
el 35%. El número total de registros que contienen es de 
104.410.479, es decir, una media aproximada de 366.000 
registros por base de datos. La mayoría son sólo referen-
cias, pues sólo un 15% proporciona el documento o texto 
completo.

4. Consideraciones finales
En la investigación se ha evidenciado que existe una corres-
pondencia significativa entre la experiencia profesional de 
los investigadores en el campo de los estudios fílmicos y los 
nuevos medios y formas de comunicación a través de inter-
net. 

Para facilitar el descubrimiento de los recursos, como pro-
pone Lewandowski (2008), deben trabajar todos los prota-
gonistas:

– los motores de búsqueda construyendo índices apropia-
dos;

– las organizaciones con experiencia en la recuperación de 
información realizando tesauros, clasificaciones y vocabu-
larios que ayuden a normalizar la terminología y la des-
cripción de contenidos; y

– seguir creando y manteniendo colecciones de recursos 
especializados y de calidad.

Comunicación invisible.net nace con esa premisa, la de ser 
en la medida de lo posible una fuente de información es-
tructurada que ayude a localizar una porción de información 
existente en internet.

5. Notas
1. El presente trabajo es producto de la investigación rea-
lizada para la tesis doctoral, La Web académica invisible en 
el campo de los estudios fílmicos, dirigida por Javier Mar-

zal, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Universitat Jaume I y Fernanda Peset, del Departamento 
de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del 
Arte de la Universitat Politècnica de València. 

2. Ha sido realizado con la ayuda del proyecto de investi-
gación “Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos 
audiovisuales contemporáneos”, financiado por la convo-
catoria del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, para el período 2008-2011, con código 
CSO2008-00606/SOCI.
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Resumen
Se describe y analiza el proyecto iVoox, un servicio para la publicación, escucha y recomendación de audio digital. Bajo la 
premisa de la sencillez, iVoox tiene como objetivo facilitar la difusión y localización de contenidos sonoros de calidad. La 
gestión de la información y la función de prescripción ejercida por la comunidad de usuarios son factores clave para que se 
convierta en espacio de referencia del audio digital y en repositorio sonoro de la memoria cultural común.
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Title: Sound repositories and content recommendation. The case of iVoox

Abstract
iVoox, a service that supports publishing, listening to and recommending digital audio content, is described. By the premise 
of simplicity, iVoox aims to facilitate the diffusion and localization of audio content. The management of audio archives and 
the curator role exerted by the user community are the key factors for iVoox to become the reference in digital audio and 
the sound repository of our cultural memory.
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agement, Tagging.
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Introducción
iVoox es un servicio para escuchar, publicar y compartir 
contenidos sonoros de todo tipo. Está planteado como un 
audioquiosco en el que es posible encontrar programas y 
secciones de radio, audiolibros, podcasts, conferencias y 
otros audios. Nació como iniciativa personal de Juan-Igna-
cio Solera, un ingeniero que por cuestiones laborales viaja-
ba mucho por carretera. Eso le llevó a pensar en cómo podía 
aprovechar el tiempo al volante1. De ahí procede la vocación 
divulgativa de iVoox, cuyo lema “Aprovecha el tiempo con 

iVoox” pretende transmitir la idea de la utilidad de un ser-
vicio de contenidos sonoros a la carta. El nombre hace refe-
rencia a “voz” en latín, al buscador Google y al iPod como 
dispositivo pionero en la reproducción de audio digital en 
movilidad. 
http://www.ivoox.com

El proyecto tiene el respaldo financiero del Grupo Intercom, 
una incubadora de negocios en internet con una cartera de 
casi medio centenar, algunos de ellos de éxito como Info-
jobs, Softonic o eMagister. El equipo de iVoox lo forman dos 
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(permite escuchar emisoras de radio en streaming) y Comu-
nidad. Esta última está estructurada en torno a la dinámica 
de los usuarios registrados que integran la comunidad iVo-
ox. La información se refiere a aspectos como los usuarios 
más activos, actividad reciente, últimas recomendaciones y 
últimos audios comentados. Se trata de un resumen del pa-
pel de los miembros de la comunidad, que ejercen un doble 
rol como generadores de contenidos y como recomendado-
res o prescriptores. 

Producción de contenidos por parte de los 
usuarios
iVoox también facilita la publicación de documentos sono-
ros en internet. Según Solera, una de las ideas que tenían 
claras desde un principio era la necesidad de trascender el 
podcast como sistema de generación y distribución de con-
tenidos: “queríamos que fuera un espacio con la filosofía 
YouTube, en el sentido de que tuviera cabida tanto un usua-
rio que sólo desea tener un lugar donde subir una entrevista 
radiofónica que le han hecho en una emisora, como el que 
va a dar continuidad a sus aportaciones con publicaciones 
periódicas”. Su objetivo es que la creación sonora en la Red 
sea accesible a cualquier persona independientemente de 
sus conocimientos técnicos o informáticos. 

Esto se traduce en un proceso de publicación muy sencillo 
e intuitivo. 

Para subir el archivo, tan sólo son necesarios dos pasos: 

1) Elaborar los metadatos del documento sonoro, que 
permiten búsquedas más precisas y juegan un papel fun-
damental para una correcta preservación de los archivos 
(Candás-Romero, 2006). La diversidad de contenidos digita-
les dificulta el establecimiento de un estándar aceptado por 
una mayoría, pero en el ámbito radiofónico la Unión Euro-
pea de Radiodifusión (EBU) plantea un esquema de metada-
tos Dublin Core de 15 elementos básicos sobre el contenido, 
la propiedad intelectual, la versión, etc. (Wright; Grimstad, 
2002). 

ingenieros informáticos y un periodista 
encargado de la gestión de los audios, 
además del propio Solera.

La filosofía de iVoox es la simplicidad. 
El objetivo es que los usuarios puedan 
subir audios o encontrar contenidos 
interesantes de una manera sencilla. 
Además, el acceso a los audios es indivi-
dual, sin necesidad de suscribirse a pod-
casts o a programas de radio comple-
tos, ni utilizar un programa que pueda 
leer los RSS. El oyente elige la temática 
y a partir de ahí encuentra contenidos 
de fuentes muy diversas. La navegación 
por la página principal ya permite acce-
der a los audios de forma ordenada y 
en función de varios parámetros: los úl-
timos publicados, los más escuchados, 
los más populares, iVoox magazine (un 
resumen semanal con audios elegidos 
por el equipo), los destacados del día y 
el ranking semanal. Junto a la inicial, hay otras cuatro páginas 
a las que se accede mediante las pestañas ubicadas a modo 
de menú en la cabecera: audios, podcasts, radios online y co-
munidad (figura 1), además de un buscador.

La página de audios es la que permite acceder a todos los 
contenidos. Están distribuidos en 8 grandes categorías: Cien-
cia y cultura, Historia y creencias, Actualidad y sociedad, 
Bienestar y familia, Empresa y tecnología, Ocio, Música, y 
Deporte. A su vez, estos bloques se dividen en 35 subcate-
gorías. La navegación por los contenidos puede realizarse 
desde esta estructura arborescente y también en tres nive-
les genéricos más: los más recientes, los más escuchados y 
los más populares (en función de los votos de los usuarios). 

iVoox ofrece otras opciones de filtrado. Según la duración, 
los audios se ordenan en tres grupos: menos de 10 minu-
tos, entre 10 y 30 minutos, y más de 30. También es posible 
seleccionarlos en función de la fecha de publicación: hoy, 
semana, mes y año, junto con la posibilidad de elegir un pe-
ríodo determinado mediante una búsqueda por calendario 
(desde… hasta…). El género o tipo de contenido es otro de 
los criterios posibles para filtrar los archivos: Radio, Podcas-
ting, Audiolibros y relatos, Conferencias, Documentales y TV 
(el audio de estos programas) y Otros géneros. Finalmente, 
otros dos criterios son el idioma y la procedencia geográfica 
(centrada en los países de habla hispana). 

Cuando el usuario navega por los contenidos, el sistema le 
facilita la selección de aquellos que le interesan. Puede es-
cuchar un audio en streaming mediante el reproductor onli-
ne que acompaña a todos los documentos sonoros. Además 
puede descargarlo (con el icono “Descargar”) o llevarlo a su 
playlist personal con un solo clic (icono “+ Mi Playlist”), de 
modo que mientras navega va configurando la lista de re-
producción. Después la puede reproducir en la web cuando 
quiera, descargar los audios individualmente o llevar la lista 
a iTunes y descargarlos todos a la vez. 

Las otras páginas de contenidos corresponden a Podcasts 
(tanto amateurs como de programas de radio), Radios online 

Figura 1. Página principal de iVoox, http://www.ivoox.com
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En el caso de iVoox, el usuario rellena una ficha con el tí-
tulo, descripción, categoría, subcategoría, etiquetas, género 
e idioma. También elige la licencia de publicación Creative 
Commons con la que decide el modo en que cede sus de-
rechos. Por defecto, iVoox publica con la de atribución, no 
comercial, sin obras derivadas. 
2) Subir el fichero a los servidores. Se aceptan tres tipos: 
archivos sonoros (en formato mp3), vídeo (en formato avi; 
el propio sistema se encarga de extraer el audio) o una URL 
si el audio ya está alojado en internet. Una vez el sistema 
ha cargado el archivo completo, ofrece tres opciones para 
compartirlo: recomendarlo a otros miembros de la comuni-
dad, enviarlo por correo electrónico o enlazarlo en las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Menéame y Google+). También 
permite escoger entre tres modelos de reproductor para 
insertarlo en un blog o página web y una interfaz para des-
cargar el audio. Los archivos no pueden superar los 125 MB 
en el caso de los documentos sonoros o los 400 MB si es un 
vídeo. Para ser aceptados los audios deben tener una cali-
dad mínima de 16 kbps.

Gestión y prescripción de los contenidos en 
iVoox
iVoox almacena unos 700.00 documentos sonoros y 18.000 
podcasts, y cuenta con 100.000 usuarios registrados2. Los 
audios están organizados en canales, entendidos como el 
espacio que agrupa uno o más podcasts. Éstos cuelgan de 
un determinado canal y cada uno puede tener varios au-
dios. En el caso de las cadenas de radio, el canal corres-
pondería a la emisora (Cadena SER, por ejemplo) y sus 
diferentes podcasts, a los programas (“Hoy por hoy” sería 
un podcast). Cada sección o programa emitido estaría ubi-
cado dentro del podcast correspondiente y éste a su vez 
dentro del canal.

Un mismo usuario puede tener varios canales. En el caso de 
las personas que no realizan aportaciones periódicas sino 
que suben audios de forma esporádica, pueden integrarlos 
dentro de un canal y de un podcast genérico denominados 
“Canal comunidad” y “Podcast del Canal 
comunidad”. En cuanto a la organización 
de los contenidos, se basa en las 8 cate-
gorías genéricas ya comentadas y sus 35 
subcategorías. Para establecer las catego-
rías consideraron las que existen en iTu-
nes, dado que es el programa más popular 
para la descarga y escucha de podcasts, y 
en diversos portales generalistas.

La clave para la gestión de ese volumen de 
documentos sonoros es el etiquetado. Un 
miembro del equipo se dedica plenamen-
te a la organización de los contenidos, una 
tarea en la que la labor de la comunidad es 
muy importante. En iVoox entran dos tipos 
de audios, según su origen: los que proce-
den de usuarios registrados que suben los 
archivos por su cuenta y los que proporcio-
na el RSS de las radios. En el primer caso, el 
usuario acostumbra a rellenar los metada-
tos con precisión. 

Pero la gestión de la información resulta más complicada 
con los audios procedentes de las emisoras profesionales. 
Cuando esos archivos están fraccionados y tienen suficiente 
información en los metadatos, el sistema es capaz de iden-
tificar palabras clave en la descripción o en el título y puede 
adaptarlos a la estructura de contenidos de iVoox. En otros 
casos, sin embargo, se trata de audios excesivamente lar-
gos (una hora…) o con escasos datos (sólo un etiquetado 
genérico, como “política” o “primera hora del programa”, 
por ejemplo), lo cual requiere una labor manual del gestor 
de contenidos de iVoox. 
El etiquetado y la categorización de los audios es un factor 
decisivo para que iVoox pueda cumplir el objetivo de ser el 
espacio de referencia para la publicación y consumo de con-
tenidos sonoros de calidad en internet. 
La comunidad tiene un rol fundamental en la prescripción. 
Los usuarios pueden valorar los audios con un “Me gusta” 
y esto incide en el ranking semanal y en los más valorados. 
iVoox tiene también un componente de red social. Un usua-
rio puede seguir a otros, de modo que cuando entra en su 
perfil ve aquellos audios que las personas de su red han 
escuchado o han valorado recientemente. Además puede 
recomendar audios a sus seguidores (figura 2). 
Para mejorar esa labor prescriptiva, iVoox ha introducido 
nuevas funciones a principios de 2012:
Grupos. Son espacios dedicados a temas muy específicos en 
los que los usuarios pueden recomendar audios, que sólo 
serán incorporados si cuentan con la aprobación del 50% o 
más de miembros del grupo. Los grupos están pensados no 
tanto para contenidos nuevos sino para aprovechar la fono-
teca de iVoox y dar valor a contenidos relevantes publicados 
hace tiempo, no sujetos a la actualidad informativa.
Personalización de la página principal. A partir de las es-
cuchas, grupos y valoraciones, y también mediante algu-
nas preguntas concretas, el sistema puede adaptar la pá-
gina inicial de iVoox al perfil del usuario, al que hará una 
serie de recomendaciones específicas cada vez que acceda 
al servicio. 

Figura 2. Ejemplo de la página personal
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Con estas dos funciones los responsables del proyecto pre-
tenden avanzar en la generación de comunidades de usua-
rios por temas, para que iVoox sea el lugar de encuentro 
donde puedan compartir su pasión y escuchar aquellos con-
tenidos de calidad que respondan a sus intereses. 

rar un ecosistema en el que las agencias 
de medios incorporen los podcasts como 
soporte publicitario.

Conclusiones
iVoox pretende aglutinar la publicación, 
difusión y acceso a productos sonoros de 
calidad. Algunas características de este 
servicio le otorgan un potencial para con-
vertirse en espacio de referencia para el 
audio.
iVoox no compite en el mercado de la mú-
sica online (frente a aplicaciones como Spo-
tify o la tienda musical de iTunes de Apple), 
sino que su objetivo es la difusión de con-
tenidos, básicamente hablados, de calidad. 
La sencillez y la usabilidad del servicio faci-
litan tanto la publicación como el consumo 
de contenidos, que además son accesibles 

individualmente sin necesidad del sistema de suscripción 
característico del podcasting. Las características que hemos 
analizado en este artículo responden a la voluntad de ser el 
equivalente a YouTube en el ámbito del audio digital.
El reto de convertirse en repositorio sonoro de referencia 
pasa también por la plena colaboración con la radio profe-
sional. Esto explica el proyecto para la producción de po-
dcasts que prevén ofrecer a las empresas radiofónicas. La 
adopción de este sistema por parte de las emisoras permi-
tiría homogeneizar los mecanismos del podcasting y, más 
importante aún, mejorar el etiquetado y la gestión de los 
metadatos. A pesar de la multiplicación de las fuentes de 
todo tipo, la radio es todavía hoy un referente importante, 
por lo que su plena incorporación a iVoox sería un factor 
clave. Está por ver, sin embargo, si las empresas del sector 
están dispuestas a apoyar un proyecto que en cierto modo 
les supone también una competencia. 

Notas
1. Buena parte de la información se ha obtenido en una 
conversación personal con Juan-Ignacio Solera, CEO de iVo-
ox, realizada el 29 de septiembre de 2011 en Barcelona. El 
autor agradece a Solera su disponibilidad y colaboración 
para la elaboración de este artículo.
2. Las cifras son de diciembre de 2011.
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El etiquetado es fundamental para con-
seguir una visibilidad que cada vez es 
más difícil en el ciberespacio

De la gratuidad a la búsqueda de un modelo de 
negocio

Tres años después de su lanzamiento, el proyecto iVoox en-
tra en una fase clave. El servicio ha sido totalmente gratuito 
hasta el momento, pero en 2012 implementará un modelo 
mixto. Por un lado, mantendrá una opción de publicación 
gratuita e ilimitada (tanto en almacenamiento como en an-
cho de banda, a 64 kbps). No obstante, el sistema integrará 
publicidad en los audios de las cuentas gratuitas (en el caso 
de podcasts profesionales), mediante la implementación de 
un adserver que en tiempo real incluye la cuña, con la posi-
bilidad de segmentar las inserciones según aspectos como la 
localización, el perfil del usuario o la temática. Por otro lado, 
introducirá diferentes modalidades de cuentas de pago, en 
función del tráfico y de la calidad del audio deseado por el 
usuario (si es superior a 64 kbps). 

Se prevé implementar también un nuevo servicio profesio-
nal para las emisoras de radio que les facilite la grabación y 
publicación de toda su programación en formato podcast. 
Se trata de un editor web que con tres clics facilita a un re-
dactor o técnico la correcta segmentación y etiquetado de 
los programas. De este modo se quiere impulsar y mejorar 
la integración del podcasting en las rutinas productivas de la 
radio profesional. En la misma línea, se trabaja también en 
un sistema para transcribir automáticamente el contenido 
de los podcasts de las emisoras, pensado como un servicio 
para los departamentos de documentación de las empresas 
radiofónicas. Con estas novedades, Solera pretende gene-

Figura 3. Ejemplo de búsqueda (vista parcial ampliada)

206-209 Revista EPI v.21 n.2.ind209   209 26/03/2012   17:01:21



210     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

Artículo recibido el 05-02-12
Aceptación definitiva: 20-02-12

Orcid: un sistema global para la identificación 
de investigadores

Consol García-Gómez

Consol García-Gómez es licenciada en filología española y diplomada en biblioteconomía y do-
cumentación por la Universidad de Barcelona en 1992. Desde 1997 trabaja en la Universidad 
Politécnica de Catalunya donde es responsable de los Servicios para la Investigación en la biblio-
teca del Campus del Baix Llobregat. Sus intereses son: el acceso abierto, los datos de investiga-
ción y los modelos de negocio de la comunicación científica. Es miembro de American Society for 
Engineering Education, de Optical Society of America y desde 2011 miembro de Orcid Outreach 
Working Group.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Servei de Biblioteques i Documentació 
Campus del Baix Llobregat. Esteve Terrades, 10. Edif D7 (Serveis Campus), pl. 2 

08860 Castelldefels, Barcelona, España 
consol.garcia@gmail.com

Resumen
Se describe el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el problema de la identificación, 
ambigüedad y duplicidad en los nombres de los investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un regis-
tro único. Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como Author Resolver, Inspire, IraLIS, 
RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y VIVO, entre otros. Orcid se vinculará a la producción de los investigadores 
facilitando conocer sus publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el proceso de 
descubrimiento científico.

Palabras clave
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Orcid: A global system for authors identification in scholarly communication

Abstract
Description of the project Open Researcher and ContributorID (Orcid) that tries to solve the name’s ambiguity and duplicity 
problems to identify correctly the researchers (authors and contributors) by creating a single record. This record will be con-
nected with other current systems of author identification as Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identi-
fier, ResearcherID, VIVO and others. Orcid will be linked to the researchers publications to facilitate its visibility, identifying 
contributors and reviewers and, ultimately, promoting the process of scientific discovery.
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Scholarly communication, Author identifiers, Contributors, Author disambiguation, Author profiles.

García-Gómez, Consol. “Orcid: un sistema global para la identificación de investigadores”. El profesional de la informa-
ción, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2, pp. 210-212.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.14

Sistemas de identificación de autor
Basándose en datos de Scopus, Takeda (2011) estima que 
hay algo más de 27 millones de investigadores trabajando 
en centros privados, públicos y universidades. Muchos de 
ellos son difíciles de identificar a través de sus trabajos ya 
sea porque no han firmado siempre igual, tienen nombres 
comunes, los cambian a lo largo del tiempo (por ej., en al-
gunos países las mujeres al casarse) o porque los editores 
y productores de bases de datos los interpretan mal. Esto 
ocasiona problemas para el investigador-autor a la hora de 

recopilar su bibliografía y para el investigador-usuario en su 
búsqueda de referencias para su trabajo.

Existen diferentes sistemas de identificación de autor: Au-
thor Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identi-
fier, ResearcherID, VIVO y otros, pero hasta ahora ninguno 
goza de una aplicación universal.

Nos podemos preguntar por qué se ha tardado tanto tiempo 
en acordar un identificador o DAI (digital author identifier) 
[por ejemplo a la manera del conocido DOI (digital object 
identifier) para identificar artículos y otros objetos digitales, 
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– el sector académico, cuando los investigadores acceden a 
la universidad o centro de investigación; 

– las agencias de financiación, cuando solicitan proyectos y 
becas; y 

– los editores de revistas científicas, cuando publican los re-
sultados de su trabajo.

A las instituciones les ayudará en el proceso de evaluación 
de sus investigadores, pues podrán conocer exactamente la 
producción científica de cada uno; a los editores les servirá 
para mejorar la comunicación con los autores, incluido el 
proceso de peer review; y a las agencias de financiación les 
servirá para agilizar el proceso de presentación de propues-
tas y para saber qué ha pasado con la investigación que han 
financiado (Bilder, 2011).

El investigador y Orcid
Una vez el autor se haya registrado, podrá editar, modifi-
car, actualizar su registro y tendrá todo el control sobre qué 
datos de su perfil quiere que sean públicos o privados, o 
compartirlos sólo con determinados agentes (editores, uni-
versidades, etc.). Los datos privados sólo serán usados por 
el sistema para hacer desambiguaciones en casos de duda.

Ya se ha dicho que Orcid será un sistema global dada su na-
turaleza “inclusiva” para con el resto de identificadores de 
autor de la escena científica. Otra característica importante 
es que será un sistema híbrido en cuanto a las afirmaciones 
para determinar la identidad de los autores. De esta forma 
no sólo será el autor el que podrá afirmar sus autorías, sino 
que las afirmaciones podrán proceder de instituciones e 
incluso del entorno social (LinkedIn). Un autor por ejemplo 
podrá reclamar un artículo como suyo, una institución po-
drá validar que tal autor está afiliado a la misma, y un editor 
podrá afirmar que es revisor de una determinada revista 
(Bilder, 2011). El hecho de que las afirmaciones tengan pro-
cedencias diversas y que pueda haber más de una afirma-
ción de cualquier tipo para un único registro Orcid, implicará 
que inevitablemente haya registros repetidos y de ahí que 
se esté trabajando en mecanismos de desambiguación.

Serán posibles las siguientes consultas:

puesto en marcha en 2000] que identifique unívocamente a 
todos los autores. 

Una de las razones del retraso ha sido la complejidad de su 
implementación (Fenner, 2011), pues no se quería tener un 
simple número, sino un sistema con el que además cada au-
tor disponga de un espacio en el que pueda registrar sus 
datos y sus trabajos, y si lo desea, compartirlos. Y también 
un sistema de claims (reivindicaciones) en el que los auto-
res puedan afirmar o declarar públicamente que una obra 
concreta es suya.

El proyecto Orcid
Orcid, organización sin ánimo de lucro, nació a finales del 
año 2009 a propuesta del Nature Publishing Group y de 
Thomson Reuters con el objetivo de crear un identificador 
de autores de publicaciones científicas, entendiendo autor 
y publicaciones científicas en término amplio: todo creador 
de contenido científico y todo tipo de documento científico. 
El investigador ha de ser reconocido por cualquier aporta-
ción que haga a la ciencia, sea un artículo en una revista o 
un dataset en un repositorio. Los identificadores, que deben 
ser permanentes y claros, permitirán la atribución de las 
obras a sus autores, los cuales podrán crear y mantener sus 
perfiles académicos de forma gratuita (Orcid principles).

Orcid será beneficioso para toda la co-
munidad científica: autores, universida-
des, agencias de financiación y editores

Figura 1. Tipos de miembros de Orcid

La diversidad de los más de 300 miembros de Orcid [entre 
los cuales se encuentra esta revista El profesional de la in-
formación], refleja los intereses de los diferentes agentes 
implicados en la publicación científica: autores, editores, 
universidades, sociedades profesionales y agencias guber-
namentales. Sin embargo, desde su creación siempre ha 
habido un colectivo mayoritario: el sector académico, que a 
día de hoy representa un 42%. 

Los beneficios de Orcid para el investigador se manifiestan 
en 3 momentos de su vida profesional que se corresponden 
con los 3 principales agentes implicados en la iniciativa: 

Nombre Descripción

Bio Nombre y datos de afiliación de un autor dado

Works Trabajos de un autor dado

Full Nombre y orcid de un autor, datos de afiliación y lista de 
sus trabajos

Work Autores (con sus orcids) de un trabajo dado

Search Lista de posibles autores (y sus orcids) a partir de los 
metadatos conocidos o disponibles

Implementación
Para que el sistema funcione será necesario que acumule 
una gran masa crítica de registros, pero la relevancia y pro-
cedencia de los miembros de su junta directiva (Thomson 
Reuters, Elsevier, Wiley-Blackwell, Nature Publishing Group, 
Harvard, Cornell, MIT, Medizinische Hochschule Hannover, 
Inspire, CERN, CrossRef, ACM, OCLC, Wellcome Trust, Na-
tional Institute of Informatics…) permite albergar sólidas 
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Además de contener los datos propios, 
los registros de Orcid estarán conecta-
dos con otros sistemas de identificación 
de autor

esperanzas de éxito. Para su financiación Orcid ha logrado 
recaudar 2 millones de dólares en 2011. 

No va a haber una agencia de registro para los identifica-
dores, como la hay para los DOIs (CrossRef), y tampoco los 
autores tendrán que pagar para crear un registro. Orcid es 
una iniciativa sin ánimo de lucro e independiente, con dife-
rentes stakeholders o partes interesadas, no limitada a un 
área geográfica ni temática, transparente y basada en códi-
go abierto. 

La base de partida de Orcid será el sistema ResearcherID, de 
Thomson Reuters, empresa que ha cedido el software. Se an-
ticipa que el identificador orcid tendrá una estructura alfa-
numérica parecida a los ResearcherID, pero se tratará de un 
identificador global e independiente, no ligado a ninguna edi-
torial. Los registros se vincularán a los otros sistemas de iden-
tificación de autor. Así por ejemplo ya se ha visto su compa-
tibilidad con VIVO, muy extendido en Estados Unidos y poco 
a poco se mapeará a los otros identificadores. Sin embargo 
se pretende que Orcid sea el destino final de todos ellos. Los 
orcids se expresarán como urls, por ejemplo (ficticio):
http://orcid.org/A-1963-7688

2011 fue clave para el proyecto: como se ha dicho, Thom-
son Reuters cedió gratuitamente el software, se diseñó el 
sistema, y se acordó su modelo de negocio. A finales de año 
se contrató a Semantico para adaptar el software y se lanzó 
la fase 1 que se espera concluya en el primer trimestre de 
2012. Esta fase se caracteriza por centrarse en investigado-
res en activo; tener en cuenta la información y las afirma-
ciones procedentes de autores e instituciones, y solucionar 
problemas de ambigüedad. 

En la fase 2 se recaudarán las cuotas a las instituciones, que 
serán en función de su tamaño, y en el último semestre de 
2012 se recogerán las afirmaciones de los editores, y se bus-
carán mecanismos para solucionar la duplicidad de regis-
tros. El sistema estará listo para su lanzamiento para 2013. 

Conclusiones
Orcid es mucho más que un mecanismo de enlaces entre dife-
rentes sistemas de identificación: se trata de un sistema glo-
bal, abierto (en información y en software) e integrador (de 
universidades, agencias de financiación, editores) con conte-
nido propio (Brand, 2011). El primer servicio que se pondrá 
en marcha es la identificación y desambiguación de los auto-
res, pero luego ofrecerá nuevos servicios (por ejemplo ayuda 
para elaborar los curriculum vitae), según las necesidades de 
las partes implicadas, entre ellas las de los editores.

En febrero de 2012 las instituciones españolas miembros de 
Orcid son sólo estas 9 (marzo 2012): Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Madrid, Dialnet, El profesional de la información 
(EPI), Fundación Ciudad de la Energía, iMedPub, International 
Registry for Authors-Links to Identify Scientists (IraLIS), Servei 
de Biblioteques de la Univ. Politècnica de Catalunya, Univ. de 

Cádiz. y Univ. del País Vasco. Por la magnitud del proyecto y 
los beneficios que puede reportar a la comunidad científica 
merecería más atención. Sería conveniente que alguna orga-
nización española liderara su extensión en España.
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Autodidactas en bibliotecas
Ramón Salaberria 

La palabra autodidacta nos retrotrae muy lejos en el tiempo. Pero el autodidacta está hoy, 
aquí. No es sólo el que en un rincón aislado, sin ayuda de nadie, lleva unas prácticas de auto-
formación. No es sólo el que busca un saber y su gozo, o el que quiere construirse. Es también 
el que se apoya en otros, en redes sociales, para saber por dónde acceder, cómo hacerlo, cómo 
iniciarse en unos conocimientos, manejar una herramienta, aprender autónomamente otra 
forma de hacer. También es el obligado a serlo por unos horarios que le imposibilitan acceder 
a cursos formales o no dispone de un presupuesto para asumir los costes de una formación 
que desde el mercado se le vende. 
Cualquier manifiesto en la historia bibliotecaria hará mención a la biblioteca como lugar para 
el libre autoaprendizaje, para el aprendizaje autodirigido, autodidacta. Se han elaborado de-
cenas de estudios de investigación, informes y directrices, especialmente en estas dos últimas 
décadas. En los países europeos nórdicos y anglosajones es donde las bibliotecas públicas más 
se han implicado en esa marcha enlazada, que es objeto de análisis y reflexión en esta obra, 
ganadora del Primer Premio de Ensayo Teresa Andrés 2009 de la Asociación Española de Docu-
mentación e Información (Sedic).
Salaberria, Ramón  
Autodidactas en bibliotecas
Gijón: Editorial Trea, 2010,184 pp.
ISBN 978 84 9704 522 3
Precio: 19 e

Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica
Jacquie L’Etang

Hasta hoy no existía un libro al alcance de los estudiosos y estudiantes de relaciones públicas 
que ofreciera diferentes y más amplias perspectivas que el mero enfoque organizativo, como 
si las relaciones públicas no pudiesen existir allende la dirección y gestión de las organizacio-
nes. 
El libro de Jacquie L’Etang cubre este vacío. Está hoy claro que las relaciones públicas son más 
que un conjunto de técnicas al servicio del marketing, como lo ha de estar también que las re-
laciones públicas constituyen una disciplina lo suficientemente sólida como para servir no sólo 
a empresas, corporaciones o estados, sino también a estructuras sociales más amplias. 
Este libro representa el primer manual de relaciones públicas basado en el pensamiento crí-
tico. Dirigido principalmente a los estudiantes, sus propuestas críticas y reflexiones no harán 
más que hacer madurar en la mente de los futuros profesionales la idea de que la profesión 
que ejercerán es una de las más cruciales para defender los sustratos democráticos de nuestra 
sociedad. Traducido de la edición original en inglés de 2008.
Edición y prólogo de Xordi Xifra.
L’Etang, Jacquie
Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica
Barcelona: Editorial UOC, 2009, 411 pp.
ISBN 978 84 9788 824 0
Precio: 29 e

Research on Main street
Marcy Phelps

Aunque estemos en una economía global, las empresas necesitan a menudo información se-
lectiva y localizada de los consumidores, y de otras empresas e industrias. Pero como es sabi-
do, añadir el elemento geográfico a cualquier búsqueda plantea dificultades.
Con este libro “Research on Main street” (Búsqueda en la calle Mayor), Marcy Phelps presen-
ta una guía para encontrar información empresarial y de mercados localizada en comarcas, 
ciudades, secciones censales y otras áreas sub-estatales utilizando recursos online gratuitos 
o de bajo costo.
Se ofrecen estrategias de búsqueda para hallar información sobre lugares específicos, y aseso-
ramiento sobre cómo aprovechar las fuentes locales de información sobre condiciones empre-
sariales y económicas, problemas y perspectivas. Además de compartir su propia experiencia, 
Marcy incorpora consejos de otros colegas en unas secciones de “tips and pros” (sugerencias 
y profesionales) que figuran cada capítulo.
El libro es interesante, pero tiene un sesgo muy norteamericano, citando sólo fuentes de in-
formación de los EUA.
Phelps, Marcy
Research on Main street
Information Today, Inc., April 2011, 280 pp.
ISBN 978 0 910965 88 0 
Precio: US$29,95
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El paradigma digital y sostenible del libro
Manuel Gil y Joaquín Rodríguez

En este libro los autores analizan, desde su importante y dilatada experiencia en el ámbi-
to editorial, el impacto que el nuevo paradigma digital del libro tendrá sobre la arquitectura 
del sector y los agentes implicados en la actual cadena de valor. Las nuevas formas de crear, 
consumir y compartir contenidos llevan al mundo del libro a buscar formas sostenibles de 
reconfiguración de una industria que no ha visto cambios tan profundos desde su nacimiento, 
hace ya más de 500 años. El texto invita a una reflexión profunda del sector a abrazar y acep-
tar los cambios que ya se vislumbran en el horizonte. Se proyectan ideas y reflexiones que, 
aun reconociendo dudas razonables sobre muchas de ellas, constituyen un toque de atención 
muy serio acerca de la necesidad de reflexionar críticamente sobre un sector impelido a una 
reconversión muy profunda.
Gil, Manuel; Rodríguez, Joaquín
El paradigma digital y sostenible del libro
Madrid: Trama editorial, 2011. 232 pp.
ISBN 978 84 92755 49 3
Precio: 20 e

Contenidos digitales locales: 
Modelos institucionales y participativos
Tomás Saorín-Pérez y María-Verónica De-Haro-De-San-Mateo (coords.)

Libro surgido a partir de la Jornada profesional-taller práctico sobre contenidos digitales loca-
les, organizada por Anabad Murcia, los días 2 y 3 de diciembre de 2010, celebrada en la Biblio-
teca Regional de Murcia y en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad 
de Murcia.
Se contó con el apoyo económico del proyecto de innovación docente WikipediaLAB del Vi-
cerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación (Convocatoria R-519/2010), Fesabid, 
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros del Ministerio de Cultura, 102 Novadoc [solucio-
nes tecnológicas y documentales] y EDIT.UM [publicaciones de la Universidad de Murcia].
Capítulos:
Prólogo: ¿Por qué hablamos de contenidos digitales y locales? María-Verónica De-Haro-De-
San-Mateo y Tomás Saorín-Pérez.
– La difusión y creación de contenidos digitales locales en el ámbito cultural, Tomás Saorín-

Pérez.
– Memoria de Madrid: Biblioteca digital para la difusión integrada del patrimonio cultural, 

Juan-Ramón Sanz-Villa y Gilberto Pedreira-Campillo.
– CTPedia (Enciclopedia participativa de Cartagena): dificultades de gestión de proyectos par-

ticipativos, Alejandro Delgado-Gómez.
– Canal Historia del portal Región de Murcia Digital de la Fundación Integra: evolución de la 

estrategia de contenidos hacia la producción audiovisual, Alfonso-José García-López.
– De lo local a lo global: La Biblioteca Digital de la Región de Murcia, Javier Castillo-Fernán-

dez.
El libro se puede bajar del repositorio E-LIS:
http://eprints.rclis.org/handle/10760/15633
Saorín-Pérez, Tomás; DeHaro-DeSanMateo, María-Verónica (coords.)
Contenidos digitales locales: Modelos institucionales y participativos
Madrid: Federación Anabad, 2011. 102 pp.
ISBN 978 84 88716 47 7

Teoría de las cartas al director. 
La gestión periodística del público I (nueva edición)
Lluís Pastor

Las cartas al director han sido y son una de las secciones más leídas de los periódicos. En cam-
bio, pocos investigadores han convertido las cartas al director en su objeto de estudio; pocos 
investigadores se han interesado en analizar la relación del público de un medio de comunica-
ción con el propio medio. Las cartas al director han sido este primer eslabón de la cadena de 
relaciones entre los medios de comunicación y su público. En esto radica su especial impor-
tancia desde la teoría del periodismo y en la comprensión de lo que son y lo que significan los 
medios de comunicación en este principio de siglo XXI. Este libro investiga y analiza cuáles son 
las claves de esa relación enmarcada por las cartas al director y proporciona el método y la 
teoría para comprender el sentido de las cartas al director en el periodismo.
Éste es el primer volumen de lo que el autor ha dado en llamar “la gestión periodística del 
público” y que se completará con el análisis de la participación del público en los medios de 
comunicación digitales y en las redes sociales.
Pastor, Lluís
Teoría de las cartas al director. La gestión periodística del público I (nueva edición). Barcelona: 
Editorial UOC, 2011, 240 pp.
ISBN 978 84 9788 950 6
Precio: 27,90 e
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AGENDA http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html

1-5 de abril de 2012
34TH EUROPEAN CONF ON INFORMATION RETRIEVAL (ECIR)
Barcelona
British Computer Society, Information Retrieval Specialist 
Group
http://ecir2012.upf.edu

11-13 de abril de 2012
LIBRARIANS’ INFORMATION LITERACY ANNUAL CONF (LILAC 
2012)
Glasgow
Cilip Information Literacy Group
http://lilacconference.com/WP/

11-13 de abril de 2012
IFLA INTL NEWSPAPER CONF 2012: Newspaper digitization 
and preservation: new prospects. stakeholders, practices, 
users and business models
Paris
IFLA
http://www.ifla.org/en/events/ifla-international-newspa-
per-conference-2012

16-17 de abril de 2012
INTL INFORMATION CONF ON SEARCH, DATA MINING AND 
VISUALIZATION (II-SDV)
Niza
Dr Haxel CEM and Infonortics, Ltd.
http://www.ii-sdv.com/home-page.html

16-17 de abril de 2012
3RD INTL CONF ON INFORMATION MANAGEMENT AND EVA-
LUATION (ICIME)
Ankara
Academic Conferences International
http://academic-conferences.org/icime/icime2012/ici-
me12-home.htm

16-18 de abril de 2012
Digital Media Europe 2012
London
World Association of Newspapers (WAN-IFRA)
http://www.wan-ifra.org/events/digital-media-europe-2012

16-20 de abril de 2012
XII CONGRESO INTL DE INFORMACIÓN (INFO’2012)
IX Taller intl sobre inteligencia empresarial y gestión del co-
nocimiento en la empresa (Intempres’2012)
La Habana
http://www.congreso-info.cu

16-20 de abril de 2012
21ST INTL WWW CONF
Lyon
International World Wide Web Conferences Steering Com-
mittee (IW3C2)
http://wwwconference.org/www2012

18-21 de abril de 2012
WEBIST 2012. 8th Intl conf on web information systems and 
technologies
Oporto
http://www.webist.org

26-27 de abril de 2012
V JORNADAS NACIONALES DE BIBLIOTECAS UNIVERSITA-
RIAS
Chiclayo, Perú
Altamira (Grupo de bibliotecas académicas peruanas); Uni-
versidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)
Paola Ascención Morales
pascencion@pucp.edu.pe

3-4 de mayo de 2012
INTL CONF FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT 
(CeDEM12)
Krems, Austria
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telema-
tik/edemocracy-conference/edem/vid/16842

9-11 de mayo de 2012
VI CONGRESO DE ARCHIVOS. El derecho a saber y el deber 
de la privacidad: el acceso a los documentos
Valladolid
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
Luis Hernández-Olivera, hernandezolivera@gmail.com
http://congresoacal.es

10 de mayo de 2012

2ª CONFERENCIA SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (CRECS 2012)
Valencia
El profesional de la información (EPI); Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV)
http://www.thinkepi.net/crecs2012

16-18 de mayo de 2012
6TH INTL CONF ON RESEARCH CHALLENGES IN INFORMA-
TION SCIENCE
Valencia
IEEE Spain Section
http://rcis-conf.com/rcis2012

16-18 de mayo de 2012
EUROPEAN LIBRARY AUTOMATION GROUP (ELAG) CONF
Palma de Mallorca
http://www.elag.org

20-25 de mayo de 2012
CONF ANUAL DE LA SECCIÓN METROPOLITAN LIBRARIES DE 
IFLA.
Barcelona 
Biblioteques de Barcelona
http://metlib2012.wordpress.com

CRECS 2012
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21-23 de mayo de 2012
INTL CONF ON INFORMATION RESOURCES MANAGE-
MENT
Viena
Association for Information Systems (AIS)
http://conf-irm2012.wu.ac.at

22-25 de mayo de 2012
4TH QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN LIBRA-
RIES INTL CONF (QQML2012)
Limerick, Irlanda
http://www.isast.org

23-25 de mayo de 2012
V JORNADAS OS-REPOSITORIOS. Motricidad de los reposito-
rios de acceso abierto
Bilbao
ETSI Industriales y de Telecomunicaciones, Universidad del 
País Vasco
http://www.accesoabierto.net
http://e-spacio.uned.es/ocs/index.php/osrepositoriosBil-
bao/motricidad*

24-26 de mayo de 2012
20AS JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y 
ESCOLARES. Espacios bibliotecarios y educativos en movi-
miento.
Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil
http://www.fundaciongsr.es/wfuns/formacion_y_exten-
sion_cultural/jornadas

30 de mayo-1 de junio de 2012
9TH INTL CONF ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNO-
LOGY MANAGEMENT (CONTECSI) + 25th World continuous 
auditing and reporting symposium
São Paulo 
Universidade de São Paulo, Fapesp, Capes, Cnpq
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi

4-8 de junio de 2012
6TH INTL AAAI CONF ON WEBLOGS AND SOCIAL MEDIA
Dublin
Trinity College
http://www.icwsm.org/2012

8-10 de junio de 2012
EASE Conf. From national to international: benefits of the 
digital era for regional journals
Tallinn, Estonia
European Association of Science Editors
Ida Raffaelli, ida.raffaelli@ffzg.hr
http://www.ease.org.uk

12-15 de junio de 2012
IX FORO INTL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Santiago de Compostela
http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO

12-16 de junio de 2012
BIBLIOTIC 2012 - IV Encuentro de Bibliotecas en Tecnologías 
de Información y Comunicación 
Bogotá
Philippe Boland, philippe@bibliotic.net
http://bibliotic.info

13-15 de
junio de 2012

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA E IN-
FORMACIÓN (SIBI)
Lima
Instituto Cultural Peruano Norteamericano
http://www.icpna.edu.pe

14-15 de junio de 2012
16TH INTL CONF ON ELECTRONIC PUBLISHING (ELPUB). So-
cial shaping of digital publishing: exploring the interplay bet-
ween culture and technology
Guimarães, Portugal
http://www.elpub.net/Elpub_2012/Main_Page.html

14-15 de junio de 2012
PATINFO 2012
Ilmenau, Alemania
Paton - National Patent Centre Thuringa
http://www.paton.tu-ilmenau.de/aktuell/#patinfo12

18-19 de junio de 2012
II CONGRESO ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN DE INFORMA-
CIÓN (CERI 2012)
Valencia
http://www.dsic.upv.es/grupos/nle/ceri

18-20 de junio de 2012
Beyond the digital/cultural divide: in/visibility and new me-
dia (CATaC 12) 
Aarhus, Dinamarca
Cultural Attitudes towards Technology and Communication
Aarhus University
http://www.catacconference.org

18-22 de junio de 2012
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA)
Zadar, Croacia
Dept. of Library and Information Science, Univ. of Zadar
http://ozk.unizd.hr/lida

20-22 de junio de 2012
MAKELEARN 2012: Knowledge and learning: global em-
powerment
Celje, Eslovenia
Intl School for Social and Business Studies (ISSBS)
http://makelearn.issbs.si/index.php?id=146

20-23 de junio de 2012
7TH IBERIAN CONF ON INFORMATION SYSTEMS AND TECH-
NOLOGIES
Madrid
http://www.aisti.eu/cisti2012/index.php?lang=en
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27-30 de junio de 2012
LIBER 41ST ANNUAL CONF. Mobilising the knowledge eco-
nomy for Europe
Tartu, Estonia 
University of Tartu Library 
http://www.utlib.ee/liber2012

28-29 de junio de 2012
XX JORNADAS UNIVERSITARIAS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
(JUTE)
Girona
Facultad de Educación y Psicología, Universitat de Girona
http://gretice.udg.edu/jute2012

30 de junio-1 de julio de 2012
10TH INTL CONF ON THE BOOK
Barcelona
Common Ground Publishing; Universitat Abad Oliba CEU
http://booksandpublishing.com/conference-2012
http://sobreellibro.com/conference-2012

3-4 de julio de 2012
BARCELONA MEETING #2: INTL CONF ON SOCIAL 
E·XPERIENCES 2012
Barcelona
http://www.uoc.edu/symposia/BCNmeeting2012/index_
es.html

4-6 de julio de 2012
EAHIL 2012 CONF. Health information without frontiers 
Bruselas
Univ Catholique de Louvain (UCL)
http://www.eahil2012.be

9-10 de julio de 2012
HEALTH LIBRARIES UNDER THE MICROSCOPE: perfecting 
your formula 
Glasgow
Cilip Health Libraries Group
http://hlg2012.blogspot.com/
http://www.uhl-library.nhs.uk/hlg2012/abstracts.html

9-13 de julio de 2012
OPEN REPOSITORIES, OR2012
Edinburgh 
http://sites.tdl.org/openrepositories

10-13 de julio de 2012
16TH  INTL CONF INFORMATION VISUALISATION (IV2012)
Montpellier
LIRMM CNRS Univ. Montpellier II
http://www.graphicslink.co.uk/IV2012

12-14 de julio de 2012
II CONGRESO ARCHIVÍSTICO DE LAS AMÉRICAS. Los archivos 
coloniales frente a las independencias.
Lima
Centro de Investigación para el Desarrollo Archivístico y Ges-
tión de la Información (Cidagi); Federación de Archiveros de 
la República Argentina (FARA)
http://www.cidagi.org.pe

http://www.mundoarchivístico.com

22-25 de julio de 2012
3RD INTL CONF ON BIOMEDICAL ONTOLOGY (ICBO 2012)
Graz, Austria
Intl Assoc for Ontology and its Applications (IAOA)
http://user.meduni-graz.at/stefan.schulz/icbofois2012/
icbo.htm

24-27 de julio de 2012
7TH INTL CONF ON FORMAL ONTOLOGY IN INFORMATION 
SYSTEMS (FOIS 2012)
Graz, Austria
Intl Assoc for Ontology and its Applications (IAOA)
http://user.meduni-graz.at/stefan.schulz/icbofois2012/fois.
htm

1-3 de agosto de 2012
CONF ON SCIENCE AND THE INTERNET
Düsseldorf
Universität Düsseldorf
http://www.nfgwin.uni-duesseldorf.de/de/cosci12

1-3 de agosto de 2012
WORKSHOP ON CLASSIFICATION AND SUBJECT INDEXING IN 
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (LIS’2012)
36TH ANNUAL CONF OF THE GERMAN CLASSIFICATION SO-
CIETY (GFKL 2012) 
Hildesheim, Alemania
http://www.gfkl2012.de

8-10 de agosto de 2012
THE ROAD TO INFORMATION LITERACY: LIBRARIANS AS FA-
CILITATORS OF LEARNING (IFLA satellite meeting)
Tampere, Finlandia
IFLA Continuing Professional Development and Workplace 
Learning and Information Literacy Sections
http://www.ifla.org/en/news/call-for-proposals-ifla-sate-
lite-meeting-2012-the-road-to-information-literacy-libra-
rians-as-fa

9 de agosto de 2012
LIBRARY’S EFFICIENCY, IMPACT AND OUTCOMES: statistical 
evaluation and other methods as tools for management and 
decisionmaking
Turku, Finlandia
IFLA Statistics and Evaluation Section, IFLA Management 
and Marketing Section, IFLA Academic and Research Libra-
ries Section
http://www.ifla.org/files/statistics-and-evaluation/docu-
ments/Call-for-papers-sat-2012_Final.pdf

9-10 de agosto de 2012
IFLA camp
Hämeenlinna, Finlandia
Hämeenlinna City Library
http://npsig.wordpress.com/iflacamp

11-16 de agosto de 2012
78TH IFLA CONF
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Helsinki
http://www.ifla.org/ifla78

17-18 de agosto de 2012
BEYOND LIBRARIES: Subject metadata in the digital environ-
ment and semantic web (IFLA satellite post-conf)
Tallinn
IFLA Classification and Indexing Section; National Library of 
Estonia
http://www.nlib.ee/tallinnsatellite

30 de agosto-3 de septiembre de 2012
2ND INTL CONF ON INTEGRATED INFORMATION (IC-ININFO 
2012)
Budapest
http://www.icininfo.net

3-6 de septiembre de 2012
EGOV 2012
Kristiansand, Noruega
IFIP Electronic Government
http://www.egov-conference.org

3-7 de septiembre de 2012
INTL CONF ON ELECTRONIC GOVERNMENT AND THE INFOR-
MATION SYSTEMS PERSPECTIVE (EGOVIS)
INTL CONF ON ELECTRONIC DEMOCRACY (EDEM). Advan-
cing Democracy, Government and Governance
Viena
http://www.dexa.org

3-7 de septiembre de 2012
INTL CONF ON SCIENCE COMMUNICATION 
Nancy, France
Université de Lorraine
http://www.jhc2012.eu/index.php/en

5-7 de septiembre de 2012
i-KNOW 12. 12TH INTL CONF ON KNOWLEDGE MANAGE-
MENT AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES
Graz, Austria
http://i-know.tugraz.at

8-10 de septiembre de 2012
7TH MEDITERRANEAN CONF ON INFORMATION SYSTEMS. 
Adopting emergent knowledge and technologies to develop 
innovative information systems (cloud-wisdom)
Guimarães, Portugal
http://www3.dsi.uminho.pt/iramos/files/MCIS2012_flyer.
pdf

12-14 de septiembre de 2012
ETD 2012. 15th Intl symposium on electronic theses and dis-
sertations
Lima
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas; Univ. Nac. Mayor de 
San Marcos; Network Digital Library Theses & Dissertations
http://www.etd2012.edu.pe

16-21 de septiembre de 2012
XVII SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁ-

RIAS. A Biblioteca como laboratório na sociedade da infor-
mação
Gramado, RS, Brasil
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
http://www.snbu2012.com.br

18-20 de septiembre de 2012
BIBLIOMETRICS 2012. Humanities and social sciences
Regensburg, Alemania
University of Regensburg
http://www.uni-regensburg.de/bibliothek/bibliometrie

19-21 de septiembre de 2012 
3RD INTL SYMPOSIUM ON INFORMATION MANAGEMENT IN 
A CHANGING WORLD
Ankara, Turkey
http://by2012.bilgiyonetimi.net/en

23-27 de septiembre de 2012
THEORY AND PRACTICE OF DIGITAL LIBRARIES
Paphos, Chipre 
Esta conf antes se llamaba European Conf on Research and 
Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL).
Dept of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus Univ. of 
Technology (CUT); University of Cyprus; City University Lon-
don
http://www.tpdl2012.org

24-26 de septiembre de 2012
3R SIMPOSIO INTL DE ANÁLISIS VISUAL Y TEXTUAL ASISTIDO 
POR COMPUTADORA (SIAVTAC)
México DF
Depto de Sociología, Lab de Computación Cualitativa y Car-
tografía Digital, Cuerpo Académico Estudios Socioespacia-
les, UAM Iztapalapa
http://csh.izt.uam.mx/eventos/SIAVTAC

29-30 de septiembre de 2012
8TH EUROIA INFORMATION ARCHITECTURE SUMMIT (euroIA 
VIII)
Roma
ASIS&T European Chapter
http://www.euroia.org

Octubre de 2012
XIII ENANCIB. Informação na sociedade em rede para ino-
vação e desenvolvimento humano
Rio de Janeiro
Ancib; Fiocruz

Octubre de 2012
13ES JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalun-
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IBERSID. XVII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de 
Información y Documentación
Zaragoza
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