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Resumen 

Los productos y técnicas tradicionales, a pesar de seguir siendo válidos, están siendo relegados a 

un segundo plano a causa de la eficacia, rapidez, exhaustividad y facilidad de uno de las fuentes 

de información automatizadas. 

Distintos son los documentos en formato electrónico que existen en la actualidad. Las revistas, 

objeto del trabajo, son el medio por excelencia donde se publican los avances científicos y las 

investigaciones en curso. La información que contienen los artículos de revistas es incorporada a 

los libros mucho tiempo después de haber sido publicada, son más utilizadas en línea o por 

INTERNET, que en papel, puesto que el acceso electrónico asegura una mayor cobertura temporal 

y rapidez en búsqueda y actualización. 
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Abstract 

Traditional products and techniques, while useful and valid, are being relegated due to the 

efficiency, speed, completeness and ease of the automated information sources. 

Varied and practical are the documents in electronic format of our days. The journals, the object of 

analysis of this paper, are the means by excellence where the scientific advances and the 

researches in course are published. The information contained in the articles published in journals 



is usually published in book format long after it has been published in journals, which are more 

consulted and widespread online than printed, since electronic access ensures actuality and speed 

in the updated search.  
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Introducción 

 

Las tendencias actuales apuntan hacia el uso de recursos de información que puedan ser 

distribuidos de manera rápida, que sean flexibles, económicos y que utilicen el menor espacio 

posible. Todo esto es producto de un proceso llamado globalización o internacionalización del 

conocimiento y uno de sus resultados son las publicaciones digitales. 

Estas publicaciones se han convertido en un importante recurso de información, es por ello que se 

han considerado como tópico de éste trabajo. Acerca de este tema hay infinidad de aristas desde 

las cuales se puede tratar, pero en este caso vamos a centrarnos en el uso y la importancia que 

éstas representan para una biblioteca universitaria, a través de casos que ejemplifiquen lo 

expuesto. 

En la entrevista realizada se pudo conocer que el índice tan bajo en publicaciones de impacto está 

relacionado con las carencias, por parte de los docentes, de procedimientos que le permitan la 

aceptación en una revista de prestigio, lo que ha provocado la desmotivación de los profesionales 

hacia esta actividad, la frustración intelectual al ser rechazados sus manuscritos por editores y por 

último el abandono de tan loables propósitos. 

De allí que, los autores del presente trabajo coincidieron en la necesidad de un accionar, 

destacando, divulgando, el tema, con el propósito de preparar a los docentes para la publicación en 

revistas científicas. 

Este tipo de publicaciones implican exigencias, las cuales debe solventar la biblioteca, así como 

también impone ciertas dificultades, ya que desde el punto de vista conceptual, aún son incipientes 

los intentos por definirlas. Ahora bien, para efecto de este trabajo he decidido utilizar los términos 

publicación digital y publicación electrónica de manera indistinta porque como tienden a coincidir 

varios autores, entre ellos José López Yepes, tanto lo electrónico como lo digital suponen un gran 

avance en relación con el documento tradicional y en ambos casos encontramos la facilidad para 

que la información sea reproducida, trasmitida y almacenada, en donde además uno y otro 

contemplan como requisito indispensable el tener que codificar la información contenida en la 

publicación a través de un medio, en este caso una computadora. Por otro lado también se decidió 

considerar entre principales tipos de publicaciones digitales: las revistas electrónicas, por ser una 



de las más utilizadas y conocidas, pero sobre todo porque tenemos la posibilidad de tener a sus 

antecesoras como fuente principal y sobre las cuales tener un punto de partida y de comparación. 

El tema en cuestión tiene principalmente el objetivo de aportar elementos sobre los conceptos 

acerca de las publicaciones periódicas digitales, pero sobre todo conocer cuál es su función y qué 

le aporta a la biblioteca universitaria.  

 

Desarrollo 

 

Publicaciones periódicas digitales (revistas, revistas académicas, periódicos, etcétera) 

Las publicaciones periódicas: Son las revistas y los periódicos. Presentan características comunes, 

tales como: 

➢ Aparecen en períodos de tiempos determinados. 

➢ Se publican en unidades independientes, con diferentes contenidos. 

➢ Conservan el mismo título. 

➢ Posee un número fijo de ediciones por año. 

➢ Las ediciones son enumeradas. 

➢ Regularmente conservan el mismo formato. 

➢ Tienen un consejo de dirección responsable. 

➢ Aparecen en período determinado durante el año, pueden ser: semanales, quincenales, 

mensuales y anuales. 

Ejemplos: revistas, boletines y diarios. 

Revistas: Publicación periódica con escritos sobre varias materias, o sobre una sola especialidad. 

Por su carácter es un órgano de información y un instrumento de cultura. Se puede clasificar en 

cuatro categorías: 

Especializadas. 

De instituciones, empresas, organizaciones, fábricas, etc. 

Revistas de resúmenes: Incluye las revistas de bibliografías. 

De carácter general. 

Publicaciones seriadas: Son colecciones de artículos editadas por instituciones, sociedades y otras 

organizaciones. Son consideradas intermediarias entre los libros y las revistas. Se distinguen de 

las revistas porque no tienen periodicidad regular y la cantidad de ediciones con que contará 

durante el año, no son predeterminadas. Este último aspecto la distingue de las obras de varios 

volúmenes. Son producto de investigaciones realizadas por científicos o técnicos de una institución 

u organismo, por lo que los temas publicados son más específicos y tratados con mayor amplitud y 

profundidad. 

Existen autores como Barrueco (2000) que define a la revista electrónica como el conjunto de 

artículos ordenados, formalizados, publicados bajo la responsabilidad de una institución, bien 

comercial o científico-técnica, que certifique la calidad de los contenidos, y distribuidos 



exclusivamente haciendo uso de los servicios y valor añadido que aportan las redes 

teleinformáticas tales como internet. 

Las publicaciones periódicas electrónicas son también revistas en su sentido 

tradicional ya que conservan la esencia de las impresas (periodicidad, tabla de contenido, etcétera) 

con secciones previamente establecidas, sólo que ahora en un medio digital. En la realidad eso 

quiere decir que podemos encontrar las revistas en línea o también consultarla a través de un CD o 

disquetes. En dichos ejemplos podemos observar que cuentan con el distintivo propio de una 

publicación periódica impresa, periodicidad, ISSN, editor, etcétera, 

. Es importante mencionar que para que una publicación electrónica sea considerada como tal, 

debe cumplir con un requisito fundamental: que todo su contenido esté en formato digital, ya sea 

para su consulta gratuita o por medio de servicios comerciales. Además un requisito adicional es 

que disponga de un número de identificación normalizado (ISSN) (Martín, 2003). 

Si bien una parte de la comunidad científica cuestionaba la calidad de las 

publicaciones periódicas electrónicas, en estos momentos podemos afirmar que dichas 

controversias están quedando atrás, debido a los esfuerzos por parte de instituciones que han 

logrado que la gran mayoría de estas publicaciones digitales posean elementos formales idénticos 

al de sus homólogas impresas, como revisión por parte de expertos, existencia de consejos 

editoriales prestigiosos, cumplimiento de normas formales de publicación, etcétera. En el caso de 

las publicaciones periódicas electrónicas su número asciende de manera mucho más rápida que 

en el caso de los ebooks (en este sentido siguen los pasos de sus versiones impresas y debido al 

tipo de información que cada uno presenta). El auge de la versiones electrónicas se dio entre 1993 

y 1995, durante estos dos años se registró un crecimiento de más de cien publicaciones 

electrónicas arbitradas (Hitchcock y otros, 1995). 

El número de revistas ha ido creciendo cada año y duplicándose cada 15 años. Para ofrecer otra 

aproximación de esto, recurrimos a Ulrich's, una fuente de información ya consolidada y 

prestigiosa. La aportación principal de esta empresa es la creación de un directorio con una gran 

cantidad de datos sobre las revistas académicas vigentes que incluyen información como: datos de 

los editores, periodicidad, tarifas de suscripción, información sobre si la revista ha cesado o cambio 

de título, etcétera. Una consulta realizada al mes de junio de 2007 nos muestra que este repertorio 

incluye 59 549 revistas académicas de las cuales 19 488 son accesibles en formato digital, lo cual 

representa un 

38.5% del total (www.ulrishweb.com). 

Sabemos que una de las principales características de una publicación periódica es que debe 

poseer información actualizada; en este sentido las publicaciones periódicas electrónicas permiten, 

debido a la tecnología utilizada, proveer de manera mucho más rápida la información y así los 

beneficiados somos todos, los autores que dan a conocer su trabajo, los editores que tienen un 

mayor impacto en el mercado y los usuarios que reciben con prontitud la información. 



Así, podemos resumir todas estas particularidades de las revistas digitales en tres grandes grupos, 

la primera que trata de aspectos formales, la segunda que se refiere al medio digital y una tercera 

que trata de la difusión; ahora bien, vamos a detallar estos aspectos: 

Aspectos formales. Estos criterios son los que conocemos y aplican a todas las revistas 

independientemente de si son impresas o digitales: 

• Cumplimiento de la periodicidad. 

• Presencia de sumario. 

• Inclusión de resúmenes. 

• Inclusión de palabras clave. 

• Datos de la revista en portada o cubierta. 

• Inclusión de referencias bibliográficas. 

• Datos del autor. 

• Instrucción a los autores: referencias bibliográficas, envío de originales y resumen. 

• Consejo asesor. 

• Especificación de objetivo y temática. 

• Selección con evaluadores externos. 

Aspectos referentes al medio digital. Aquí corresponde hablar acerca de los elementos propios de 

una publicación digital y cabe mencionar que los modelos utilizados se han visto rebasados por el 

ritmo tan rápido de la tecnología: “… las normas aplicadas en este sentido han sido de facto de 

organizaciones (W3C, International DOI Foundation, Dublin Core) o incluso de empresas (Adobe, 

por ejemplo)…” (Abadal, y otros, 2006, p. 10). Estos son: 

• Accesibilidad y usabilidad: formatos, sumarios y mapa del sitio, recuperación de la información, 

metadatos, navegación, compatibilidad y normas de accesibilidad. 

• Ergonomía: tipografía legible, diseño gráfico, uso de los recursos multimedia, 

facilidad de uso. 

• Conservación: que se garantice su accesibilidad, ya que en ocasiones desaparecen los 

proveedores o cambian la ubicación de los archivos. 

Difusión: una publicación periódica digital tiene sentido sólo si aquello que publica es utilizado e 

incurre en la sociedad, es decir, tiene un fin, por esto deben conseguir que los contenidos lleguen a 

los usuarios; para ello hay ciertos indicadores que permiten medirlo, estos son: 

• Acciones impulso: acciones que permiten difundir la revista como son listas de 

distribución, instituciones u organizaciones. 

• Acciones de atracción: son acciones que hacen atractivo al producto. Algunos 

ejemplos pueden ser que la página web aparezca en las primeras posiciones de las páginas de 

búsqueda, los enlaces que aparecen dentro de las mismas, proporcionar servicios de valor añadido 

(por ejemplo, que los contenidos sean fácilmente exportables, alertas, motores de búsqueda, 

etcétera) 

• Medida del impacto: estadísticas de uso, suscripciones, visibilidad 4, factor de 



4 Se refiere al número de enlaces que una página web recibe de otra. A mayor número de enlaces, 

mayor visibilidad. 

impacto 5 . 

Es también conveniente analizar otros criterios acerca de las características que deben contener 

las revistas electrónicas. Aunque aquí sólo son tratados los aspectos generales es de vital 

importancia revisar los recientes criterios de calidad establecidos por Latindex 

(http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/revistas_elec.html), por ejemplo. 

El mercado actual de la publicación digital es muy prolífico; encontramos una gran diversidad de 

proveedores, distintas formas de comercializar estos productos, proyectos sobre el libre acceso, 

etcétera, y una gran diversidad de tecnologías desarrolladas en pro de dichos materiales, así como 

nuevas formas de compartir recursos como los llamados consorcios 6. 

Un proyecto muy interesante respecto a las publicaciones científicas electrónicas, es la biblioteca 

científica SciElo (http://www.scielo.org), Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea). SciELO es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas 

científicas en la web. Especialmente establecido para responder a las necesidades de la 

comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, 

el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su 

literatura científica, contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como 'ciencia 

perdida'. El objetivo de este sitio es implementar una biblioteca electrónica, que proporcione 

acceso completo a una colección seleccionada de revistas científicas, a cada uno de sus números, 

así como al texto completo de los artículos. El acceso tanto a las revistas como a los artículos se 

puede realizar usando índices y formularios de búsqueda. Además, este modelo contiene 

procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas científicas. En la 

actualidad participan en SciELO países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

España, Venezuela, Costa Rica, México, Perú, Portugal y Uruguay. Es un hecho que las revistas 

electrónicas están ganando cada vez más puntos por todo lo que hemos mencionado y por 

mantener un planteamiento sencillo y eficaz, pero 5 Es el indicador más aceptado y se obtiene de 

la división del número de artículos publicados durante cierto número de años en una revista y el 

número de citas que esta publicación ha recibido en el mismo período. 

 El término consorcio bibliotecario se ha utilizado para representar la filosofía de que “se puede 

hacer más juntos que solos”. Estos surgen con el fin de compartir recursos, pero es en la 

adquisición de recursos digitales que se observa mayor desarrollo. sobre todo por la gran iniciativa 

de permitir que los contenidos sean de acceso público y de calidad. 

Hemos recorrido de manera general los aspectos más representativos de las revistas digitales 

como publicaciones digitales, lo que nos permite entender un poco más de este importante recurso, 

sus potencialidades. Cada publicación posee características propias pero en esta última parte se 

hace referencia a características generales que independientemente de si son libros, revistas o 

bases de datos deberán contar con lo siguiente: 



• Capacidad para que el usuario pueda manipular la información 

• Debe poseer la característica de virtualidad, es decir, la información necesita de un proceso que 

permita representar digitalmente la información y adecuarla (aparatos, programas informáticos y 

soportes).  

• Actualización de la información, esto es la información digital puede ser revisada o renovada, ya 

que la obsolescencia es uno de los peores enemigos de este tipo de publicación. Las 

actualizaciones, revisiones, etcétera, de la información digital se realizan con una facilidad mucho 

mayor, en términos de costos y velocidad. 

 

El objetivo esencial de la biblioteca universitaria es entonces, facilitar a los 

 Miembros de la comunidad universitaria el acceso a la información científica, técnica y profesional 

que requieran para sus fines universitarios. 

Por ello, en esta misión la biblioteca universitaria deberá actuar además como una 

intérprete, porque si bien es cierto que en la actualidad, cualquier usuario es capaz de buscar la 

información por sí mismo, también es cierto que encontraremos una infinidad de recursos, que 

muchas veces el usuario es incapaz de interpretar, por lo que la actualización y adquisición de 

dichos recursos informativos, en este caso las publicaciones digitales, implica reconocerlos y 

ponerlos a disposición según las diversas materias y especialidades y obtener el máximo beneficio 

de ellas. 

En la biblioteca universitaria de Guantánamo existen 328 títulos de revistas tradicionales cerradas y 

abiertas, las primeras son las que no se reciben, y las segundas las que continúan llegando al ICT. 

Por otro lado digital existen tres revistas en la universidad de Guantánamo, la revista Edusol, la de 

estudiante “ Ciencia y Progreso y la revista de Cultura Física. 

(Ver anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Por lo tanto podemos considerar que las publicaciones digitales implican un cambio de paradigma. 

Ello implica hacer las cosas de un modo diferente, implica también aspectos buenos y malos, es 

decir, todo lo que podemos y estamos aprovechando (espacio, dinero, rapidez al momento de 

buscar información, etcétera), así como afrontar los dilemas en cuanto a conceptos y estándares 

bien definidos. Estamos incluso dentro del cambio por lo que podemos considerar que todavía no 

hay mucho asentado como tal en cuanto a las publicaciones digitales y que aún falta camino por 

recorrer. 

 Muchos procesos y dinámicas ya se han vuelto diferentes debido a estos recursos de información 

pero de acuerdo con todo lo que hemos expuesto, podemos deducir que lo importante sigue siendo 

el contenido y no los formatos, los cuales seguramente seguirán transformándose y mejorando. 

Ahora bien, sabemos que tampoco podemos oponernos al avance de la ciencia y a sus resultados, 

así como la información en formatos digitales variados, la cual día a día crece de forma imparable, 

con todas las ventajas que nos ofrece, así que bienvenido sea este universo digital si nos va a 

facilitar la vida y el trabajo. 
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Anexo1 

Tema 1 

Clase Taller: Los documentos electrónicos como fuente de información: Lectores digitales para 

descarga de documentos. 

Objetivo: Conocer el trabajo con lectores digitales como fuente de información en búsqueda en red. 

Introducción 



¿Recuerdan cuales son las ventajas y desventajas de la INTERNET? 

¿Ustedes prefieren revistas electrónicas o impresas? 

Desarrollo de los documentos digitales. 

Ventajas 

. Se obtiene gran cantidad de información a una velocidad incorporable 

.La calidad de la información 

. La actualidad de la información 

. Se puede producir fácilmente y compartir con otros 

. Los libros impresos son más duraderos 

Desventajas 

. Las revistas electrónicas hacen daño a la vista a largo plazo, se puede perder la información por 

virus 

. Falta de corriente y si no hay conexión 

.Si no conocen los operadores de búsqueda adecuado no está garantizada una recuperación 

efectiva 

Diferencia 

Es necesario distinguir entre el lector y un dispositivo electrónico con una memoria capaz de 

almacenar ciento de libros electrónico y el libro electrónico en sí, que no es un archivo de 

computadora con un formato específico PDF, MOBI, EPUD etc. 

Los digitales están dentro de la red en un dispositivo no todos los electrónico son digitales son 

archivo de computadora con un formato especifico. 

INTERNET: Fuente Secundaria: porque te remite a otra fuente primaria. 

Bien 

 Ahora 

¿Qué entienden por lector digital? Concepto 

Como lector electrónico, es un dispositivo con una memoria capaz de almacenar cientos de libros 

electrónicos. 

Funciones del lector 

Descargar libros y tiene otra aplicaciones, hay varias marcas 

Practica 

 Aplicación del lector 

- Ser enciende con el botón que tiene arriba con calma porque son lentos 

- Los documentos que ven son los últimos consultados por cualquiera 

- Para correrlos con las barritas de los lados 

- Se puede ampliar y recoger 

- La casita nos va a llevar a la página principal, después el nivel de carga, luego va al radal que si 

está en red. 

 Indica calidad o mayor rendimiento de la Tabla 



 Actualiza facilidades que tiene ¿abro, libro, y doy actualizar? 

En almacenamiento: se recopila toda la información tiene 4 giga 

En biblioteca todo documento descargado 

Aplicaciones: toda las funciones que tiene aparte de otras 

El almacenamiento: un Sdcard scard se guarda toda la información 

Aplicaciones: Donde dice como galería eso es para las aplicaciones lo muestra 

Configuración: Para configurar el dispositivo en donde nos conectamos a WIFI 

Le doy a Red y Sali de WIFI 

Abrir Para Navegar 

La barra que está abajo es el recorrido de lectura e botón que está abajo es para ver el último 

recorrido que hiciste para ir a otros 

Los botones de al lado para darle siguiente o anterior 

Conclusiones 

 

Anexo2 

Tema2: publicaciones electrónicas. Revista de la Universidad de Guantánamo( Edusol) 

Objetivo: 

Lograr que la introducción de las nuevas tecnologías en el país, no compita, sino que contribuya a 

la educación de usuarios. 

Desarrollo 

Se les explicará a los estudiantes, que la revista Edusol, es una publicación electrónica, es una 

revista del grupo 1, que los artículos que se publican tienen sus normas. 

El asentamiento bibliográfico es por la norma APA. 

Para la revisión de estos artículos está conformado por árbitros nacionales e internacionales. 

- Debe hacer un resumen de 150 palabras en inglés y español. 

- 5 palabras claves. 

- 10 cuartillas. 

- Con introducción desarrollo y conclusiones 

Para acceder a ella se abre la página de la Universidad, en la parte derecha de la barra, es que 

aparece. 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Tabla No I. Normativa para registrar y reportar las publicaciones científicas 2010. Fuente: 

Elaboración Propia a partir de datos emitidos por el MES. 

Grupos Bases de Datos por grupos. 

 

Grupo 1 . Corrientes principal. Web of Science (Wos) y Scopus 

Grupo 2 Bases de Datos Especializadas de Reconocimiento Internacional (BDI). 

Grupo 3 
Bases de Datos Especializadas de Reconocimiento Latinoamericano (BDI) y 
otras equivalentes. 

Grupo4 
Revistas científicas cubanas certificadas por el CITMA y otras revistas científicas 
arbitradas a nivel nacional en sus respectivos países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 



Tema 4: La redacción científica. Normas a tener en Cuenta 

Bibliografía 

Taller de investigación documental. Compilador María Ángela Torres Verdugo 

Objetivo. Describir los elementos básicos para la elaboración de una redacción científica. 

Conferencia 
Desarrollo: se les explicará a los estudiantes la importancia de la: 

Necesidad de la claridad. 

La característica fundamental de la redacción científica es la claridad. El éxito de la 

experimentación científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente 

formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Idealmente, la claridad debería 

caracterizar todo tipo de comunicaciones; sin embargo, cuando se dice algo por primera vez, la 

claridad es esencial. la mayoría de los artículos científicos publicados en nuestras revistas de 

investigación primarias se aceptan para su publicación precisamente porque aportan realmente 

conocimientos científicos nuevos. Por ello, debemos exigir una claridad absoluta en la redacción 

científica.  

Percepción de las señales. 

Sin duda, la mayoría de las personas habrá oído esta pregunta: si un árbol cae en un bosque y no 

hay nadie que lo oiga caer, ¿hace ruido? La respuesta correcta es "no". El sonido es algo más que 

"ondas de presión" y, en realidad, no puede haber sonido sin un oyente. 

De igual modo, la comunicación científica es un proceso en dos sentidos. Lo mismo que una señal 

de cualquier clase resulta inútil mientras no se perciba, un artículo científico publicado (señal) 

resulta inútil si no es recibido y entendido por el público a que se destina. Por ello, podemos 

reformular el axioma de la ciencia: un experimento científico no está completo hasta que sus 

resultados se han publicado y entendido. La publicación no será más que "ondas de presión" si el 

documento publicado no se comprende. Hay demasiados artículos científicos que caen en el 

silencio de los bosques. 

Comprensión de las señales. 

La redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor. Las palabras de esa señal 

deben ser tan claras, sencillas y ordenadas como sea posible. La redacción científica no tiene 

necesidad de adornos ni cabida para ellos. Es muy probable que los adornos literarios floridos, las 

metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas induzcan a confusión, por lo que rara vez 

deben utilizarse al redactar artículos de investigación. 



Sencillamente, la ciencia es demasiado importante para ser comunicada de otra forma que no sea 

con palabras de significado indudable. Y ese significado indudable y claro debe serlo no solo para 

los colegas del autor, sino también para los estudiantes que acaban de iniciar su carrera, para los 

científicos de otras disciplinas y, especialmente, para los lectores cuya lengua nativa no es la 

misma del autor. [Esto último es particularmente aplicable al idioma inglés]. 

Muchas formas de escritura se destinan al entretenimiento. La redacción científica tiene una 

finalidad distinta: comunicar nuevos descubrimientos científicos. Por esta razón, debe ser tan clara 

y sencilla como sea posible.  

El lenguaje de los artículos científicos. 

Además de la organización, el segundo ingrediente principal de un artículo científico debe ser un 

lenguaje apropiado. En este libro, subrayo continuamente el uso correcto del lenguaje (1), pues 

creo que todos los científicos deben aprender a usarlo con precisión. En la actualidad existe un 

libro (Day, 1982) dedicado enteramente al inglés para científicos. (N. del E.) 

(1) (N. del E.: Cómo es lógico, en el original el autor se refiere específicamente al idioma inglés, 

"...porque la mayoría de los científicos tienen dificultades en este campo. Tenemos que reconocer 

que 'el inglés se ha convertido casi en el lenguaje universal de la ciencia' (E. Garfield, The 

Scientist, 7 de septiembre de 1987, p.9)" 

Si el conocimiento científico es, por lo menos, tan importante como cualquier otro, debe 

comunicarse eficazmente, con claridad y con palabras de significado indudable. Por ello, el 

científico, para tener éxito en sus esfuerzos, debe ser culto. David B Truman, cuando era Decano 

del Colegio Universitario de Columbia, lo dijo muy bien: "En las complejidades de la existencia 

contemporánea, el especialista que está capacitado pero no educado, y que está técnicamente 

calificado pero es culturalmente incompetente, constituye una amenaza".  

Aunque el resultado final de la investigación científica tiene que ser la publicación, siempre me ha 

asombrado que haya tantos científicos que descuidan las responsabilidades que esa publicación 

entraña. Un científico puede invertir meses o años de duro trabajo para obtener datos, y luego, 

despreocupadamente, dejar que una gran parte del valor de esos datos se pierda por falta de 

interés en el proceso de comunicación. El mismo científico que superará obstáculos formidables 

para realizar mediciones hasta de cuatro cifras decimales, permanecerá impasible mientras su 

secretaria cambia con despreocupación los microgramos por mililitro en miligramos por mililitro y el 

tipógrafo los transforma de cuando en cuando en libras por tonel. 



El lenguaje no tiene que ser difícil. En la redacción científica decimos: "El mejor lenguaje es el que 

transmite el sentido con el menor número posible de palabras" (aforismo que apareció durante 

algunos años en las "Instrucciones a los autores" de la Journal of Bacteriology). Los juegos 

literarios, las metáforas y todo eso hacen que la atención se desvíe de la sustancia al estilo. Deben 

usarse rara vez, si acaso se usan, en la redacción científica. 

 

- Preguntas 

- 1. ¿Qué es para usted la Redacción Científica? 

- 2. Explique las herramientas que debe utilizar el redactor 

- 3. ¿Cuáles son las Normas de Redacción? 

- 4. ¿Cuáles son las Normas de Redacción Científica? 

- 5. Explique los errores más frecuentes de redacción de párrafos 

- 6. Menciones los diferentes tipos de Informe Científicos 

Antes de concluir el profesor les dará a conocer a los estudiantes los consejos finales para redactar 

un párrafo. 

1. Escoger el tema sobre el cual escribir 

2. Escribe una buena oración principal 

3. Desecha los detalles irrelevantes 

4. Concluye con una oración apropiada 

Trabajo Independiente 

Tema: orientación del seminario 

- El artículo científico 

- La monografía 

- La Tesis 

Objetivo: Explicar las características de cada uno de estos trabajo para ampliar su conocimiento 

como investigador 

El seminario se realizará por exposición, el estudiante deberá explicar cada paso que se deben 

utilizar para redactar un artículo científico. 

Otro estudiante explicará que es una monografía. 

Y por último el estudiante explicará los pasos para conformar una tesis 

 

 

 

 

Síntesis Curricular 

Graduada de la Lic, en Filosofía Marxista-Leninista en la Universidad de Oriente(Santiago de 

Cuba), M.Sc en Investigación Investigativa, profesora asistente, obtuve la medalla por la Distinción 



Cubana, he participado en varios eventos , a continuación mencionaré algunos de los últimos años 

y publicaciones: 

 

Participó en el Taller Municipal Científico-Metodológico “De La Confianza a San Pedro”18 de 

febrero de 2017 tomo I Folio 010 No 57494, con el título “Manual de asentamiento bibliográfico 

para los investigadores” 

Participó en el III Taller Nacional: el multigrado y la escuela de montaña y el VII de Lengua 

Materna. 2017, con el título” Un sistema de clases para el programa Cultura Informacional. Un reto 

para el contexto rural de montaña. 

Participó en el VI Taller Ciencias de la Información (CIGET) con el título  

“Sistema de clases para el programa Cultura Informacional: un reto para los futuros profesionales” 

(junio, 2017). 

Partipó en el Taller Provincial de Orientación Profesional. IV Simposio de Ciencias Pedagógicas, 

que tuvo lugar el 21 de junio (2017) como homenaje póstumo de los educadores y el pueblo 

guantanamero al Lic. Juan Carlos Gallego Torres con ISBN: 978-959-16 – 3354-5 con un crédito. 

Con el título” El proceso de Gestión de la Información: su importancia para el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes universitarios”. 

 

Publicó el artículo” Apuntes acerca de la interdisciplinariedad y la multidisciplinar edad”  Tomo II   

Folio: 373     RNPS 2039      ISSN: 1729- 8091, 23 de octubre del 2017 en la Revista Edusol del 

grupo 1. 

Está en proceso el artículo. “Procedimientos didácticos para diagnosticar el aprendizaje a través de 

las tareas docentes integradoras”. (2018) 

Es la especialista principal de la sala de servicio del Centro de Información. 

Participó como tutora de la estudiante Daylen Osoria Obregón, de la carrera de marxismo e historia 

en el  I evento científico  nacional “El pensamiento de Fidel Castro en la contemporaneidad “con el 

título: Impacto de la  presencia de Fidel Castro en el territorio guantanamero. Año 2017. 

Participó como tutora del estudiante Alexis Alejandro Hechavarría con el título” Martí y Fidel en la 

ética del educador 

Participó en el 1er evento científico nacional “ El pensamiento de Fidel Cstro en la 

contemporaneidad del 16 al 18 de noviembre del 2017 con el tema” Inpacto de la presencia de 

Fidel Castro en el territorio guantanamero” con derecho a 3 créditos acdémicos y el ISBN 978- 959-

16-3604-1 



Publicó un artículo en la revista Ciencia y Progreso títulado” Apuntes acerca de la 

interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad el 14 de noviembre del 2017 Vol. 4 No 4 meses 

enero- julio del 2017. 

Participó en el X Coloquio Boti-Guillén 2018. 

Participé en la presentación del libro el 24 de febrero y mambisas del alto Oriente , presentado por 

el profesor Wilfredo Campos Cremé 2018. 

Publiqué el artículo en la revista de cultura física reseña del libro La Historia me absolverá.2018 

 

 

 


