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reglas para la explotación de los contenidos
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INTRODUCCIÓN

Hasta antes del uso generalizado de Internet bajo la 
forma de la World Wide Web y el aumento de la velo-
cidad de acceso, las publicaciones científicas, libros 

y revistas mayoritariamente habían sufrido cambios paula-
tinos en su estructuración y uso como documentos. La revista 
científica, por ejemplo, fue un impreso de circulación restrin-
gida —por tres siglos— que inició publicando epístolas y 
resúmenes de novedades editoriales —siglo XVII— y poste-
riormente incorporó órganos auxiliares como los comités 
revisores -siglo XVIII- y prácticas como la protección de los 
derechos de autor sobre las contribuciones —siglo XIX—.   
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Con los libros ocurrió un proceso similar; nacidos en el seno 
de las recién conformadas universidades en la Europa del 
siglo XI, van adquiriendo la estructura que hoy conocemos, 
recién con la llegada de la imprenta, al incluir en la portada, 
título, autor, impresor, lugar y fecha además de contener en 
su interior privilegios, erratas y prólogo. También llamados 
monografías, los libros científicos se estandarizaron como 
medios de difusión del conocimiento en la segunda mitad 
del siglo XIX en las Ciencias Naturales y Exactas (Mendoza y 
Paravic 2006, 54; Pérez Priego 2018).

Durante los últimos diez años y como consecuencia del 
desarrollo de aplicaciones informáticas multimedia, el auge del                                                       
software libre y la socialización de la noción de reúso de                                                   
la información, los contenidos enfocados al sector de las 
publicaciones científicas han experimentado un crecimiento 
considerable. En este momento, cualquier tipo de documento 
que tradicionalmente ha sido publicado en formato impreso, 
puede tener una representación digital o bien originarse con 
esta cualidad y estar al alcance de una audiencia potencial 
de millones de usuarios.

En el ámbito de la Documentación y disciplinas afines, 
la noción de hiperdocumentos (textos o mensajes audio-
visuales o de cualquier tipo, completos o en fragmentos, 
que se conectan con otros documentos) adquiere mayor 
importancia al evidenciar el surgimiento de nuevas tipo-
logías documentales científicas como las revistas de datos, 
las aplicaciones móviles o las simulaciones en 3D. Si a 
ello sumamos los condicionamientos del World Wide Web 
Consortium  (W3C) en cuanto a la accesibilidad, la difusión 
y el uso de estos materiales, es fundamental plantearse el 
cómo esto podrá concretarse. Para ello se propone enfocar 
la mirada en las licencias de uso y las plataformas como los 
caminos con mayor viabilidad. 
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LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA COMO DOCUMENTO 

De acuerdo a Guzmán y Verstappen (2002, 13, 37) un do-
cumento es un material contenedor o portador de informa-
ción textual o no textual, publicada o no publicada/inédita 
que es expresión del pensamiento. La información textual 
es aquella que está escrita en la forma de libros, revistas, 
periódicos, informes estadísticos, catálogos, registros ad-
ministrativos, patentes, etc. sean impresos o digitales. Los 
documentos no textuales, por otra parte, contienen infor-
mación distinta a la escrita como la de las fotografías, los 
mapas, las bandas sonoras, las películas y las obras de arte 
en formatos impresos y/o digitales. Con relación a la infor-
mación publicada, un documento que se presuma de tener 
dicha condición ha de: 

1. Estar a disposición del público por medio de la 
venta o la distribución gratuita.

2. Tener muchas copias o ediciones/versiones.
3. Contener datos como título, nombre del autor 

o creador, nombre de la institución o empresa 
editora o productora o bien, cualquier informa-
ción que proporcione una descripción única y 
precisa del documento como portador de infor-
mación. 

Los documentos no publicados o inéditos son aquellos que 
no han sido editados o publicados, en el sentido de “darse 
a conocer o ponerse al alcance del público”. Un documento 
que permanece inédito no está disponible para ser citado 
en contextos académicos o legales, aunque sí de manera 
informal (Copyright Alliance 2019). A este tipo de docu-
mentos también se le llama literatura gris.



La información después de Internet...

154

La Documentación en tanto ciencia general que tiene por 
objeto el estudio del proceso de comunicación de las fuentes 
documentales para la obtención de nuevo conocimiento, 
concibe al documento como medio y mensaje de informa-
ción y conocimiento (Rodríguez 2002, 22). Martín-Gavilán 
(2009, 4), por su parte, sostiene que el documento se carac-
teriza por una triple dimensión: el soporte físico o material, 
el mensaje informativo y la posibilidad de transmisión o 
difusión de este conocimiento.  

Dejando de lado brevemente los aspectos relativos al 
documento, traemos a colación el tema de las publica-
ciones científicas, principal objeto de interés de este texto. 
De manera unitaria, la publicación científica es el producto 
final de un proceso de investigación cuyo objetivo funda-
mental es comunicar sus resultados, ideas y debates de una 
forma clara, concisa y fidedigna (Ferriols y Lisart 2005, 5). 
Las publicaciones científicas definidas como publicaciones 
especializadas que divulgan información de actualidad 
sobre investigación y desarrollo acerca de un campo cientí-
fico determinado (ECURED 2009), son la columna del sistema 
de comunicación de la ciencia. 

Estas publicaciones son consideradas documentos y 
concretamente, documentos científicos. El documento cien-
tífico es el sostén de la información científica,26  gracias a 
su doble función de contenedor y de difusor de los resul-
tados de la investigación (Pinto 2001, 42). Las publicaciones          
_______
26  De acuerdo con Vizcaya Alonso (2003) la información científica es el conjunto de 

resultados o evidencias producto del proceso de investigación o producción de co-
nocimiento basado en el método científico. Se dirige a una audiencia especializada 
de expertos en un campo del saber. Su contenido, observaciones y teorías son cono-
cidas, discutidas y aceptadas primero por pares científicos y posteriormente por el 
conjunto de la disciplina.
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científicas cumplen o se consideran documentos al compartir 
con estos las siguientes características:

• La existencia de un soporte es condición impres-
cindible para que pueda hablarse de documento.

• Sobre el soporte físico o intangible (digital) 
aparece un mensaje o información.

• Esta información puede ser transmitida a lo 
largo del espacio y del tiempo y es potencial-
mente siempre útil.

• La información se actualiza cuando —en un 
momento determinado— vuelve a ser apro-
vechada como base para obtener un nuevo 
mensaje.

• Es accesible o descifrable directamente por los 
sentidos o necesita de aparatos mediadores 
(Rodríguez Bravo 2002, 95-96).

Una vez comprobado el carácter documental de las publi-
caciones científicas, se han de contextualizar en un nivel 
superior como documentos científicos, en tanto presentan 
estas condiciones: 

• Son eminentemente informativos, pues el cono-
cimiento que albergan busca un cambio en las 
estructuras mentales del receptor, dando como 
resultado una persona informada.

• Son objetivos en su contenido, basado en el 
acuerdo de éste con la realidad científica, 
distinguiendo claramente lo que son datos 
-factibles de replicar y contrastar- de lo que 
son interpretaciones.
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• Emplean un lenguaje especializado en contra-
posición al lenguaje vulgar o cotidiano.

• Establecen una red de relaciones conceptuales 
y semánticas delicadamente entretejidas entre 
todos sus elementos y componentes.

• Conceden suma importancia a lo implícito, a la 
información conocida, acumulada durante siglos 
por la humanidad gracias a la tradición docu-
mental, y por consiguiente a la propia ciencia 
como creación humana.

• Conllevan la consulta de otros documentos o 
fuentes de información relevantes, de actua-
lidad, pertinentes y de calidad.

• Se les denomina también como trabajos, mate-
riales o escritos científicos (Pinto 2001, 42-43; 
Briceño 2008; Gallardo 2007; Martín y Lafuente 
2017, 164-165).

Con anterioridad a la incursión del documento digital, las tipo-
logías documentales se basaban o relacionaban directamente 
con el soporte. Hoy en día, este criterio ha sido sustituido 
por el del código utilizado en la transmisión del mensaje. 
En ese sentido, cuando el código es el de la escritura, nos 
encontramos con documentos textuales o escritos, a veces 
denominados gráficos. Si, por el contrario, se trata del sonido, 
se habla de documentos sonoros o fónicos. También existen 
los documentos visuales o en imagen, fija o en movimiento y 
finalmente, los documentos mixtos, denominación que agrupa 
a los audiovisuales y multimedia (documentos que integran 
los códigos sonoro, visual y textual) (Rodríguez 2002, 112). 
Comúnmente, las publicaciones científicas eran documentos 
de índole textual que poco a poco incorporaron aspectos 
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visuales como ilustraciones o fotografías hasta convertirse en 
documentos mixtos que presentan en su contenido videos y 
animaciones factibles de consultarse en línea y/o descargarse 
en dispositivos móviles. La consecuencia directa de añadir 
estas funcionalidades obliga a hablar de nuevas tipologías 
documentales en una suerte de objetos de estudio y productos 
resultantes de las diferentes fases del proceso investigación.

REVISTAS DE DATOS Y SIMULACIONES EN 3D: 
DOS NUEVAS TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES 
DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

Las tecnologías digitales, las herramientas y los procesos 
asociados a ellas han coadyuvado a un incremento en la 
producción de nuevos tipos de publicación científica o 
nuevas formas de comunicación científica formal e informal. 
Los documentos científicos formales son los que han pasado 
por un proceso de evaluación por pares y estandarización de 
la información, por lo común dan cuenta de resultados finales 
o complejos de una investigación en particular. En tanto, los 
documentos científicos informales son productos parciales de 
una investigación en curso, no siempre dictaminados o estan-
darizados. Siguiendo estos parámetros, se consideran en el 
presente documento a las revistas de datos como un nuevo 
tipo de publicación científica formal y a las simulaciones 3D 
como un nuevo tipo de publicación informal.

Las revistas de datos o data journals son publicaciones 
científicas arbitradas por pares que publican artículos -data 
papers- sobre la gestión, difusión, uso y reutilización de conjunto 
de datos y bases de datos de investigación en una o más disci-
plinas científicas. Deben de incorporar software, cuestiones 
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legales, de reproducibilidad y transparencia, sobre disponibi-
lidad y usabilidad de los datos (Data Science Journal 2019).

El data paper o artículo de datos tiene como propósito 
describir datos es vez de informar de una investigación o 
sus conclusiones. Contiene los datos sin las hipótesis y los 
argumentos; incluye y detalla resultados pero prescinde de la 
discusión. Cumple tres funciones: 1) proporcionar una publi-
cación citable que traiga reconocimiento a los creadores/
editores de conjuntos de datos; 2) describir los conjuntos de 
datos de una manera legible para los seres humanos y 3) atraer 
la atención de la comunidad científica hacia cierto conjunto 
de datos en particular. Su extensión promedio es de 2 500 
palabras (Chavan & Penev 2011, 3; Research Data Journal for 
the Humanities 2019).

La estructura del artículo de datos varía de revista en revista, 
pero suele incluir tres niveles con sus respectivos aspectos, 
aquellos se sistematizan en el esquema 1.

Como documento científico digital, la revista de datos lleva 
intrínseca la condición hiperdocumental al referir de facto a un 
documento base, el conjunto de datos, alojado en un reposi-
torio o almacén digital. Éste último es a su vez, un proveedor 
de servicios documentales que mediante estándares de inte-
roperabilidad se comunica con otras plataformas, dando paso 
a un “árbol de conocimiento”.

Ahora bien, las simulaciones 3D son gráficos que repre-
sentan tridimensional y digitalmente un objeto real o ficticio 
por medio de un software especializado como Blender, 
OpenSim, AutoCAD, entre otros. Dichos objetos poseen 
texturas, colores sólidos, luminosidad, escalas realistas, 
complejidad, etc.; cualidades que les proporcionan realismo. 
Por lo demás aquellos funcionan como herramientas multi-
media al conjugar la imagen con el sonido, el video y la 
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animación a través de la composición. Los objetos modelados 
en 3D son la base de la realidad virtual —sensación de inmer-
sión e interactividad— ya empleada con fines comerciales, 
de investigación y desarrollo (Herreros 2018). En su carácter 
de documentos científicos, las simulaciones 3D son útiles en 
cualquier dominio de conocimiento porque funcionan como 
representaciones/reconstrucciones de objetos arqueológicos; 
laboratorios virtuales de ciencias; cartografías para la plani-
ficación urbana; escenarios de entrenamiento para nuevos 
procedimientos médicos, etc. (Becker Nunes et al. 2017; Solór-
zano-Venegas et al. 2016). La figura 1 es un ejemplo de objeto 
3D derivado de una investigación sobre el arte del Japón.

Los requerimientos técnicos necesarios para el modelado 
3D o diseño de simulaciones 3D comprenden: software espe-
cializado, técnicas fotográficas, técnicas de esculpido digital, 
implementación de algoritmos de reconocimiento. Las simula-
ciones 3D pueden considerarse una nueva clase de publicación 
científica preliminar o informal pero su reconocimiento aún 
no alcanza ese nivel. En este momento son caracterizados 
como Recurso Educativo Abierto (REA) accesible por medio 
de sistemas de información especializados como mediatecas 
y repositorios de contenidos digitales o multimedia.

Los requerimientos técnicos necesarios para el modelado 
3D o diseño de simulaciones 3D comprenden: software espe-
cializado, técnicas fotográficas, técnicas de esculpido digital, 
implementación de algoritmos de reconocimiento. Las simula-
ciones 3D pueden considerarse una nueva clase de publicación 
científica preliminar o informal pero su reconocimiento aún 
no alcanza ese nivel. En este momento son caracterizados 
como Recurso Educativo Abierto (REA) accesible por medio 
de sistemas de información especializados como mediatecas 
y repositorios de contenidos digitales o multimedia.
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Esquema 1. Niveles y aspectos estructurales del artículo de datos
Fuente: Elaboración propia con información de Roa Martínez, Vidotti y Santana (2017); 

Research Data Journal for the Humanities… (2019); Scientific Data (2019).
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Figura 1. Modelado 3D del objeto
 de porcelana “Boy on a go board” Fuente: The British Museum
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EXPLOTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CIENTÍFICOS 
EN LOS ESCENARIOS DE INTERNET: LICENCIAS Y PLATAFORMAS

La World Wide Web como plataforma de contenidos de la 
Internet conjuga o reúne en un mismo canal de información, 
el poder de distribución con el contenido (Wu 2016, 345). 
Como nos dice Ramos Toledano (2018, 52) “[…] lo digital 
—la tecnología que permite almacenar y reproducir infor-
mación en forma de bits (unos y ceros interpretados por una 
máquina)— e Internet —la tecnología que hace posible trans-
mitir esa información de una computadora a otra mediante 
un sistema de redes— nacieron relativamente juntos”.

Al extrapolar el universo de Internet al ámbito de las 
publicaciones científicas y los modos en que aquellas 
pueden explotarse como recursos de información, hemos 
de partir atendiendo a las cualidades y vulnerabilidades de 
los documentos digitales consignados en la tabla 1. 

Tabla 1. Cualidades y vulnerabilidades de los documentos digitales. 
Fuente: Elaboración propia con información de Machado dos Santos 

y Flores (2015); Ramos Toledano (2018).

Cualidades 
de los documentos digitales

Vulnerabilidad 
de los documentos digitales

1.Disponibilidad para acceder a 
ellos a distancia

2.Teóricamente la interactividad no 
tiene límites

3.Alto valor de uso (reusabilidad)
4.Alta recuperabilidad
5.Alta reproductibilidad

1.Rápida obsolencia tecnológica 
de formato, software y hardwa-
re para su consulta

2.Falta de conciencia y planeación 
sobre su necesaria preservación

3.Mayor riesgo de pérdida o co-
rruptibilidad
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Si bien, las publicaciones científicas digitales nuevas o tradi-
cionales conjugan per se un gran potencial en términos de 
acceso, distribución, reúso y comercialización, los obstáculos 
para ello devienen por igual de ese atributo. En ese sentido 
creemos que es fundamental reconocer y promover el uso de 
dos herramientas —una legal y otra tecnológica— que faci-
liten las mencionadas formas de explotación, así como otras 
que surjan en lo inmediato y a futuro. La primera herramienta 
serán las licencias de uso. En el contexto de la web, las licen-
cias son acuerdos entre el usuario y el proveedor de servicios 
que autorizan al primero hacer determinadas acciones con 
el contenido que ha obtenido o comprado en línea. Aque-
llas establecen las condiciones bajo las cuales el autor decide 
que su obra sea usada (explotada) por alguno de los medios 
que establecen las diferentes leyes nacionales de derechos de 
autor (Boretto 2010, 47; Guía del consumidor 2006, 8). Con 
independencia de su tipo, las licencias regulan cuatro actos 
técnicos y comerciales:

1. El permiso para autorizar la digitalización de los 
contenidos.

2. La autorización para el almacenamiento de esos 
contenidos en los servidores o dispositivos elec-
trónicos desde los que se transmiten o desde los 
que se recuperan los contenidos protegidos.

3. El permiso para la transmisión digital desde esos 
dispositivos.

4. La autorización para que el usuario obtenga copias.

Las licencias de uso operan como una estrategia que facilita el 
consumo de cualquier publicación científica digital disponible 
en Internet; permiten por lo general alguno de estos modos 
de explotación:
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a) La reutilización no comercial del contenido cientí-
fico, otorgando con ello el permiso a crear copias 
para la reproducción y reúso sin ninguna modifi-
cación de la obra original.

b) La reproducción no comercial del contenido cien-
tífico que incluya la opción de emplear la minería 
de texto y datos, así como llevar a cabo traduc-
ciones no comerciales del mismo.

c) La creación de copias de reproducción comercial 
y no comercial, así como el uso de minería de 
texto y datos:

d) La traducción no comercial y el empleo de minería 
de texto y datos.

e) La reutilización comercial de copias de reproduc-
ción distintas de los derechos comerciales reser-
vados definidos además de traducción y uso de la 
minería de datos y texto (International Association 
of Scientific, Technical & Medical Publishers 2014). 

Del uso de las licencias como instrumentos legales pasa-
remos al caso de la plataforma como sistema idóneo para 
garantizar el uso y reúso de las publicaciones científicas 
digitales. Las plataformas de publicación son sistemas digi-
tales complejos proveedores de infraestructura tecnológica y 
reglas que trabajan en el entorno de la nube. Están diseñados 
para ayudar a los editores y autores a diseñar, promover, 
difundir y preservar sus contenidos o productos (Parker et 
al 2016). Se caracterizan por:

• Su integración. 
• Un ambiente que reúne el descubrimiento del 

contenido y el acceso en un contexto de marca 
para el editor y la publicación.
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• Permiten gestionar múltiples modelos de negocio.
• Su escalabilidad y expansión que requiere cons-

tantes y contínuas inversiones e innovaciones 
tecnológicas (Chapman 2019).

Las plataformas tienen la capacidad de que los documentos 
científicos digitales alojados en ellas sean reproductibles en 
el presente y el futuro. Para el caso de los data journals, la 
reproductibilidad se asocia al uso de un sistema de código 
abierto; el empleo de licencias de uso abiertas; formatos no 
propietarios para la consulta y la preservación y agregación 
de identificadores permanentes (Data Science Journal 2019). 
Para las simulaciones en 3D con la inclusión de metadatos, el 
software libre, la velocidad de reproducción y descarga, sin 
olvidar la creación en formatos no propietarios para cumplir 
con los fines mencionados (Ochoa-Guevara et al. 2018).

CONCLUSIONES

En teoría Internet y las herramientas digitales que corren en 
sus diferentes plataformas e interfaces deberían fomentar la 
diversificación, universalidad y acceso de las publicaciones 
científicas a sus distintas comunidades de interés; empero, 
cuestiones legales y tecnológicas operan como candados o 
trabas en la práctica. Aunque se hacen importantes esfuerzos 
desde la academia y la sociedad civil para la creación de 
sistemas abiertos, lo cierto es que prevalecen los denomi-
nados “jardines cercados”. A ello sumamos la escasa flexibi-
lidad en algunas disciplinas científicas para que a sus miem-
bros les sean reconocidos los hallazgos de investigación 
bajo la forma de nuevos tipos de documentos, lo que de 
cierta manera retrasa la difusión y creación de conocimiento. 
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La incorporación de solo 42 revistas de datos en el Journal 
Citation Report de Clarivate Analytics es un ejemplo de este 
hecho.27 No obstante, como dice Blanca Rodríguez Bravo en 
El documento. Entre la tradición y la renovación “[…] en la 
sociedad digital, ni la información ni el documento son esta-
bles y estáticos” (2002, 159). 
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