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Publicaciones científicas digitales 
y el ciclo de producción de conocimiento  

en las Ciencias Sociales

Jenny TeresiTa guerra gonzález
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, unam

INTRODUCCIÓN

Hablar de edición científica digital obliga a historizar una 
categoría que es al mismo tiempo un subsector de la in-
dustria editorial y un nicho de las llamadas industrias de 

la información. Partiendo de esta premisa, iniciemos definiendo la 
edición científica —sin el adjetivo digital— como:

[…] una clase de edición constituida por todas aquellas obras de 
información, consulta y divulgación, cuya finalidad es la de trans-
mitir conocimientos organizados y sistematizados en cualquier 
campo del saber y en cualquier tipo de soporte, así como por to-
das aquellas estructuras empresariales, legislativas, políticas, eco-
nómicas y culturales que posibilitan su distribución y consumo 
(Cordón 2001, 78). 

Valga aclarar que el anterior es uno de los escasos conceptos de 
edición científica como tal en el ámbito hispano, donde suele sus-
tituirse por la notación edición académica. Esta última se em-
plea sin definirse la mayoría de las veces y contiene diferencias 
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importantes con respecto a la primera sobre las que no profundi-
zaremos en este trabajo. 

La edición científica aparece en textos y documentos en lengua 
inglesa con las denominaciones de scholarly publishing, scientific 
publishing y Scientific, Technical and Medical Publishing (sTm). 
Este último apelativo remite a su vez a la asociación internacional 
que agrupa a más de 145 miembros en 21 países (International 
Association of sTm Publishers 2019). Debido al uso generalizado 
de dicha literatura en la bibliotecología y otras ciencias de la in-
formación, a continuación se presentan definiciones individuales 
para cada categoría.

 • Scholarly publishing: Gremio profesional que involucra a 
autores, editores, organizaciones editoras de libros y re-
vistas, así como a vendedores que difunden publicaciones 
formales revisadas por pares y protegidas por derechos de 
autor (Association of College and Research Libraries 2016).

 • Scientific publishing: Literatura que da cuenta de resulta-
dos empíricos o teóricos originales en las ciencias naturales 
y sociales. Incluye los siguientes tipos de publicaciones: ar-
tículos, revistas, reportes gubernamentales, reportes técni-
cos, monografías y libros editados (Öchsner 2013).

 • Scientific, Technical and Medical Publishing (stm): Publi-
caciones que se producen en las áreas de investigación 
científica, técnica, de ingeniería y médica. Sin embargo, se 
reconoce que hay una amplia fragmentariedad de métodos 
de trabajo en las disciplinas y las prácticas de investigación 
de sus académicos que se expresa en múltiples formas de 
producción de información y, por tanto, de publicaciones 
(Brown 2016).

Como podemos observar, las categorías con las que se alude a la 
edición científica en el espectro anglosajón coinciden en dotar a 
las publicaciones que le competen con los atributos de informa-
ción especializada, rigurosa, multidisciplinaria, resultado de diver-
sos métodos de investigación y alineada con una serie de valores 
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científicos o cientificidad. No obstante, la llegada al consenso del 
que somos partícipes hoy en día, inicia con la formalización de tal 
ámbito de la edición en la segunda mitad del siglo xvii. En marzo 
de 1665, aparece Le Journal des Sçavants, primera revista científica 
fundada por el abogado y político francés Denis de Sallo. A ésta le 
seguirán en el corto y mediano plazo nuevas revistas editadas por 
sociedades científicas e individuos particulares en Londres, Leipzig 
y Sevilla (Banks 2009; Teixidó Gómez 2017). Interesadas en dar a 
conocer las primicias en descubrimientos científicos, contribuir a 
la cultura de sus lectores y fomentar la ciencia amateur, aquellas 
primigenias publicaciones divergen sustancialmente de las versio-
nes que tenemos en la actualidad (Reyes B. 2018; García 2019).

En The Oxford Handbook of Publishing (2019), Phillips y Bhaskar 
relacionan directamente el nacimiento de este tipo de publicaciones 
con la Revolución Científica de los siglos xvi y xvii, que se basó 
en una apertura a la verificación y falsificación empíricas: el 
conocimiento no debía confiarse, sino probarse. Es durante este 
periodo que la recién institucionalizada industria editorial sería 
vital. Los métodos y resultados tenían que hacerse públicos y 
compartirse con científicos pares.1 Luego podrían recrear los 
experimentos y cuestionar los diferentes aspectos de lo sucedido. 
La clave de este sistema de conocimiento fue precisamente su 
carácter público. La apertura a la observación crítica de todos los 
sectores fue esencial para el proceso continuo de acumulación de 
conocimientos. 

El universo moderno de la edición científica termina de di-
bujarse de la mano del libro científico que concluyó su estruc-
turación formal en el siglo xix —haciendo eco de los avances y 
descubrimientos científicos y tecnológicos—  como un “argumento 
en extenso” coadyuvante en la formación de las disciplinas 

1 El proceso de revisión por pares o peer review –en donde recae la identi-
ficación de la cientificidad compartida– tiene sus raíces en el siglo xviii. 
La Royal Society of Edinburgh lo propuso en 1731 como método para la 
valoración de manuscritos científicos aunque su uso oficial inició en 1782 
(Alonso 2010). 
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modernas y protagonista de los acervos de bibliotecas académicas 
y universitarias. Desde aquél entonces, esta publicación ha venido 
cumpliendo con una serie de funciones clave: registro (atribución), 
certificación (revisión por pares), diseminación (distribución/ac-
ceso) y preservación (memoria académica y archivo permanente) 
(De Silva y Vance 2017).

Ahora bien, las bases o sustento de este tipo de edición son 
la información científica y los documentos científicos. Así, la in-
formación científica como “conjunto de resultados o evidencias 
producto del proceso(s) de investigación y construcción del cono-
cimiento basado en el método(s) científico(s)” (Leedy 2016) se ma-
terializa en los documentos científicos formales e informales. Los 
documentos científicos informales, entre los que encontramos las 
conferencias, ponencias, seminarios, correo entre autores, conjun-
tos de datos, blogs y sitios personales en línea, son registros es-
critos en formato impreso y/o digital cuyo objetivo es comunicar 
los resultados obtenidos del proceso de investigación científica de 
manera parcial o total. En cambio, los documentos científicos for-
males como los artículos, revistas, monografías, informes técnicos 
y manuales, son producto de la edición científica que funge co-
mo un conjunto de herramientas y procesos mediadores entre las 
tareas de docencia/investigación y la publicación de los hallazgos 
resultantes de las mismas.

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA GLOBAL  
Y LAS PUBLICACIONES

Comunicar de forma eficiente es una actividad fundamental para 
cualquier disciplina científica. Los investigadores, integrados en 
variadas comunidades de conocimiento (communities of knowled-
ge), se comunican con el propósito de intercambiar ideas y discu-
tir hallazgos con otros colegas en las diferentes etapas del ciclo de 
producción de conocimiento o proceso de investigación. La suma 
de estas interacciones es uno de los cimientos del sistema de co-
municación científica.  
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Al referirnos a un sistema de comunicación científica, habla-
mos de un conjunto ordenado de elementos, reglas y procesos que 
permiten la investigación y creación de documentos científicos 
derivados de ella, la evaluación de su calidad, su difusión en la 
comunidad académica y su preservación para usos futuros. El sis-
tema incluye medios de comunicación informales como los con-
gresos y los sitios web de preprints y formales como las revistas 
y las monografías. Además involucra como elementos indisocia-
bles a estos actores: investigadores —agentes primigenios cuya 
actuación se ve condicionada por mecanismos de recompensas—, 
patrocinadores o financiadores públicos y privados, revisores, edi-
tores y proveedores de servicios de información. En suma, un gru-
po de estructuras o paraguas que es visualizado también como 
ecosistema de compartición de información (Association of Colle-
ge and Research Libraries 2016; Anderson 2018).

La edición científica tiene un rol determinante en el sistema 
de comunicación científica porque contribuye al intercambio y la 
transferencia de conocimiento mediante el establecimiento de es-
tándares editoriales y la gestión de los procesos de revisión por 
pares y producción que permiten que un documento de comuni-
cación informal se formalice en una publicación científica. La edi-
ción científica es el componente/mecanismo que agrega valor a 
los documentos al fungir como un marco delimitado por canales y 
estándares idóneos para la difusión de ideas y avances sustancia-
les en las diferentes disciplinas del conocimiento científico.

Los orígenes del sistema de comunicación científica se loca-
lizan en el siglo xvii con la creación de las primeras sociedades 
científicas que actuaban como colectivos de debate y cooperación 
promoviendo la ciencia a través de conferencias dirigidas a sus 
miembros, brindando asesoramiento científico a entidades guber-
namentales, y apoyando con becas y subvenciones. Posteriormen-
te, estas mismas instituciones publicarían revistas y promoverían  
la enseñanza a través de la creación de jardines botánicos, labora-
torios y bibliotecas que conjuntaran los saberes de otras naciones. 
A ello se añade el nacimiento de nuevas ciencias y el impulso de las 
antiguas durante el siglo xviii. Para el siglo xix, la academización 
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de la ciencia se manifestó en la conformación de grupos de in-
vestigación —asociacionismo científico—, establecimiento de es-
cuelas científicas y técnicas y la creación de una conexión entre 
la política científica y el mundo universitario e investigador. Estas 
acciones sumadas a condiciones económicas, sociales y geopolíti-
cas fueron moldeando el referido sistema (De Silva y Vance 2017; 
Campos y Sáez 1984;  Roca Rosell 2003).

El sistema de comunicación científica también funciona como 
un mercado en el que convergen gigantes editoriales e institucio-
nes públicas y privadas con y sin fines de lucro. Global 50. The 
World Ranking of the Publishing Industry, que enlista las editoria-
les comerciales con una facturación superior a 150 millones de eu-
ros en el año 2018, muestra datos relevantes. Así, los tres primeros 
sitios fueron ocupados por conglomerados que publican, venden y 
distribuyen tanto productos como servicios editoriales de talante 
científico. El primero de ellos, grupo relx (Reed Elsevier) lidera el 
ranking con ventas de 4.600 millones de euros, seguido por Pear-
son, con 4.580 millones de euros, y en tercer lugar ThomsonReuters, 
con 4.480 millones de euros (PublishNews Beta 2019).

El sistema de comunicación científica interactúa con otros eco-
sistemas frontera como el educativo —con la aplicación de la in-
vestigación en la enseñanza— y el sociopolítico —conformación 
de diversas comunidades de interés (nuevas audiencias), desarro-
llo de los sistemas de educación superior y ciencia (Colomer Feliu 
y Serra 2018). De acuerdo con Anderson (2018), este sistema ha de 
cumplir con tres condiciones: efectividad, eficiencia e integridad 
que tienen un carácter diverso.

La versión que tenemos hoy en día del sistema de comunica-
ción científica fue delineándose a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando surge la necesidad de codificar, controlar y orga-
nizar la información científica como estrategia para el desarrollo 
de la tecnología, la innovación y la sociedad misma. A mediados 
de los años 60 del siglo xx, se puso énfasis en el procesamiento, 
recuperación y transferencia de la información científica impresa, 
lo que implicó la creación de herramientas para su organización, 
almacenamiento y localización de grandes volúmenes. Desde 1970 
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y hasta los años 90, la información se concibió como multiplicidad 
de mensajes científicos que debían procesarse, instrumentalizarse 
y controlarse a través de los medios masivos de comunicación y la 
computación (Gleick 2012).

El actual sistema de comunicación científica es resultado de 
dos fenómenos que inciden directamente en su configuración: la 
influencia tecnológica y la influencia económica. Rob Johnson, 
Anthony Watkinson y Michael Mabe, autores de The stm Report. 
An overview of scientific and scholarly publishing  (2018), asegu-
ran que ambos tipos de influencia son manifiestos de tres formas: 
1) Cambios en el mercado editorial: Desarrollo de nuevos mode-
los de negocio, nuevos modelos de venta —como las compras con-
sorciadas—, globalización y crecimiento de regiones emergentes; 
2) Cambios en la forma en la que se efectúa la investigación: Pro-
ducción intensiva de datos y de la ciencia basada en datos, globa-
lización de la investigación y 3) Cambios en las políticas públicas: 
Mandatos de autoarchivo y de publicación de datos por parte de 
las entidades financiadoras de la investigación, cambios en el régi-
men de derechos de autor, etcétera. 

Relacionar el sistema de comunicación científica con las publi-
caciones implica un repaso por el contexto en que este opera. Así, 
tenemos entre otras variables:

 • La predominancia de la noción epocal de “era de la infor-
mación” para explicar la propiedad y aplicación del cono-
cimiento en el capitalismo cognitivo, la cual se divide en 
dos momentos. El primero es lo que se denomina “era de 
la digitalización”. Durante este periodo se realizaron im-
portantes avances relacionados con nuestra capacidad para 
almacenar, acceder y procesar información en forma digi-
tal (versus analógica). Esta época comenzó con la inven-
ción del transistor y el progreso continuó sin cesar hasta 
la llegada de Internet y el desarrollo de las redes sociales 
en línea. Hasta ese momento, los dispositivos electrónicos 
nos ayudaban a expresar, capturar, almacenar, compar-
tir, acceder y procesar información en forma cruda. Ahora 
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estamos entrando en un segundo periodo que podemos 
llamar “era del conocimiento”. Para muchas empresas, la 
creación, el mantenimiento y el uso de representaciones de 
conocimiento son elementos esenciales para el éxito. Por 
ejemplo, los gráficos de conocimiento utilizados por Bing 
de Microsoft y los servicios de búsqueda de Google defi-
nen descripciones y conexiones de personas, ubicaciones 
y organizaciones. Capturan conocimiento general sobre el 
mundo porque estos servicios satisfacen las necesidades 
de información de cada persona con acceso a Internet. Ca-
be señalar que el conocimiento más valioso puede no es-
tar codificado directamente en los datos que recopilamos 
o adquirimos, pero debe buscarse en las conexiones que 
se pueden hacer entre diferentes piezas de información o 
“hechos” (que están codificados directamente en los da-

Figura 1. Ciclo de producción de conocimiento

Definición del 
problema de 
investigación

Búsqueda y 
evaluación de los 

datos y la 
investigación

Resultados 
preliminares

Evaluación y 
aprobación de los 

resultados de 
investigación

Formalización de los 
resultados mediante 

la publicación

Nuevo 
conocimiento

Elaboración propia con información de la Universidad Pública de Navarra.
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tos), y las inferencias que es posible hacer con base en es-
tos datos.

 • Un nuevo paradigma en la comunicación científica dado 
por el uso de software de código abierto (open source), la 
automatización, la nueva infraestructura tecnológica, la de-
pendencia —en múltiples casos— de sistemas diseñados 
con software propietario, el intercambio de datos y la in-
tegración de sistemas e inteligencia artificial (uso e imple-
mentación a diferentes niveles), así como la idea creciente 
de una “infraestructura tecnológica compartida”.

 • Las mutaciones de un modelo de edición en el que el co-
re eran las publicaciones a uno en que la comunicación 
académica se enfoca en los investigadores, sus flujos de 
trabajo, la necesidad de colaboración, personalización y 
privacidad, así como en herramientas para administrar la 
investigación. Esto trae como consecuencia un crecimiento 
en la importancia de otros tipos de artefactos/documentos 
de investigación, no solo preprints, sino también conjuntos 
de datos y protocolos. Ahora se parte del proceso de reco-
lección de datos a la publicación de la mano de varios pro-
veedores de tecnología y contenido.

 • El movimiento/modelo de Acceso Abierto como fenómeno  
inherente a la comunicación científica contemporánea con 
sus aciertos y contradicciones (Marmanis 2019; Schonfeld 
2020; Conrad 2020).

CICLO DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y DIGITALIZACIÓN

Los hallazgos anteriores evidencian las interrelaciones entre pro-
ducción de conocimiento y edición científica, por lo que el estudio 
de esta última no ha de hacerse al margen de aquella.  El ciclo de 
producción de conocimiento, también llamado proceso de investi-
gación, es el conjunto sistemático de fases que conducen a la ge-
neración de nuevo conocimiento mediante la operacionalización 
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del método científico (Rodríguez Gómez 2006; Delgado López- 
Cózar 2002). Su esquematización como ciclo permite visualizar 
los diferentes momentos en que un problema inicial previa inda-
gación y constratación de resultados, se transforma en nuevo co-
nocimiento. Como se muestra en la figura 1, la puesta en marcha 
del método científico en las diferentes disciplinas da como resul-
tado la producción de información y documentos científicos sus-
ceptibles de transformarse en publicaciones por intermedio de la 
edición científica.

Con la emergencia de la revolución digital en las sociedades con-
temporáneas a finales del siglo xx y comienzos del xxi, el ciclo de 
producción de conocimiento cambió para demandar apertura, co-
laboración e interactividad. Incluso se tendría que hablar de “pro-
cesos de información científica” en plural porque difieren de un 
campo de conocimiento a otro. Estos nuevos valores se trasladaron 
al campo de la edición científica, lo que facilitaría el surgimiento y 
la parcial consolidación de la “edición científica digital”: aumento 
de la producción de investigación en la mayoría de los campos de 
conocimiento con un incremento sustancial de nuevas revistas y 
agentes editoriales; la web como el canal ideal para la distribución 
de contenido salvando las barreras económicas y tecnológicas, y 
por supuesto, retos como estos:

 • La producción digital requiere una actualización tecnológi-
ca constante, que precisa experiencia adicional, tiempo y 
costos para los editores.

 • Agencias, gobiernos y otras entidades financiadoras presio-
nan por un mayor retorno de la inversión en términos de vi-
sibilidad e impacto evidenciable en posiciones relevantes de 
artículos, revistas y autores en índices reconocidos, número 
de usuarios de los materiales en plataformas o espacios con 
la capacidad de implementar métricas en tiempo real, desa-
rrollo de patentes —cuando sea pertinente—, etcétera. 

 • La presión continua a la que se enfrentan los investiga-
dores y académicos en general para adoptar un enfoque 
más proactivo en la comunicación y difusión de su trabajo, 
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garantizando la originalidad y en su momento; aplicabi-
lidad de los resultados de las investigaciones, así como 
la captación acelerada del interés internacional sobre los 
mismos.

 • Las publicaciones y los artefactos relacionados (datos, imá-
genes y códigos) permanecen como la moneda de intercam-
bio en la publicación de la investigación y sus productos 
pero el público, tanto dentro como fuera de la academia, 
cada vez espera más en términos de cómo, dónde, cuán-
do y en qué formatos pueden acceder a este conocimiento.

 • Una innovadora visión del papel/valor de los editores cien-
tíficos en el flujo del trabajo de investigación que conduce 
a reubicar las habilidades y la capacidad de publicación pa-
ra servir a los académicos en las primeras etapas del pro-
ceso de construcción de conocimiento, lo que se denomina 
“corriente arriba” (Wulf 2019; Raple 2019).

En los procesos de investigación científica o ciclos, las Ciencias 
Sociales buscan resolver problemas sociales y comprender las in-
teracciones entre distintas comunidades humanas, por lo que sus 
académicos y estudiantes usan, producen y reusan múltiples do-
cumentos científicos. Si bien antes estos se circunscribían a los 
materiales impresos o analógicos para el caso de los audiovisua-
les, ahora con la popularización de las publicaciones digitales, se 
ha puesto de manifiesto el necesario conocimiento de herramien-
tas, software, formatos y estándares para la creación, disposición 
y preservación de esos documentos acorde a su tipo.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación por lo 
demás, han hecho que la producción de conocimiento sobre los 
fenómenos sociales se enfrente al reto de dos culturas, la “len-
ta” de la reflexión pausada, la profundidad y la severidad teóri-
ca-metodológica, y “la veloz” de comunicación multidireccional e 
instantánea y generación masiva y acceso abierto a los datos y la 
información (Pacheco-Méndez 2017). De ahí que teóricas como 
Marianne Kneuer y Helen V. Milner (2019) hablen de una refunda-
ción de las Ciencias Sociales en la que se propongan metodologías 
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que permitan abordar problemáticas de la sociedad digital:2 futu-
ro de la privacidad, vigilancia y control, trabajo, transformaciones 
en la industria y la economía, democracia, género y tecnologías, 
cambios en los sistemas educativos, gobernanza algorítmica, dati-
ficación e Inteligencia Artificial, etcétera. 

Los científicos sociales con una trayectoria ya consolidada o en 
formación ven ante sí un panorama en que para llevar a cabo su 
formación profesional o trabajo de investigación, requieren cono-
cer otros aspectos que condicionan el uso y reuso de las publica-
ciones científicas digitales como:

a) El conocimiento de los diferentes tipos de modelo de nego-
cio para el acceso/la distribución de los documentos cientí-
ficos y sus especificidades.

b) La identificación de barreras/oportunidades de carácter 
económico para acceder a o distribuir las publicaciones 
científicas basada en cuestiones institucionales, guberna-
mentales, disciplinarias y personales.

c) Caracterización de la información científica en el entor-
no digital: inmediatez, sobreabundancia, pertinencia, 
vulnerabilidad.

d) La administración de la identidad digital web: identifica-
dores permanentes de autor (orcid, isni), de publicaciones 
(doi, handle).

Para adentrarse en esta suma de factores, la alfabetización en 
edición científica digital es una respuesta alentadora al brindar  

2 La noción de sociedad digital refleja los resultados de la sociedad contem-
poránea en la adopción e integración de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el hogar, el trabajo, la educación y la recreación; de-
pende principalmente de la economía digital, que es uno de los conceptos 
emergentes del desarrollo económico. De igual modo se configura como 
un área de investigación interdisciplina que conjuga saberes y prácticas de 
las Ciencias de la Información y la Informática, Estudios Empresariales, Co-
mercio y diversos campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades (Paul 
y Aithal 2018).
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educación continua a académicos y estudiantes en la administra-
ción adecuada de su producción académico-científica de índo-
le digital, considerando el ciclo de vida del documento científico 
–creación, almacenamiento, procesamiento, selección, publica-
ción, difusión, preservación a largo plazo y reuso— y su sostenibi-
lidad como información científica. Tarea que de manera progresiva 
han ido asumiendo en mayor o menor medida las bibliotecas, los 
centros de documentación, las áreas editoriales y de publicacio-
nes, las Oficinas de Conocimiento Abierto de las universidades y 
centros de investigación a nivel mundial.

CONCLUSIONES 

Las restricciones “naturales” del mundo analógico quedaron aboli-
das con el nacimiento de la tecnología digital, lo que dio pie a un 
cambio de paradigma tanto epistemológico como legal. Los cien-
tíficos sociales y cualquier otro académico o estudiante deben de 
procurar que las publicaciones científicas digitales que produzcan 
o utilicen se inserten en una agenda que considere tres rubros 
esenciales:

 • Idoneidad de formatos/out puts de las publicaciones 
científicas.

 • Aspectos legales que regulan la producción, circulación y 
preservación de aquellas.

 • Evaluar la idoneidad de los canales/plataformas de 
distribución.

De modo más concreto, estos aspectos han de transformarse en 
conocimientos que los cientistas sociales adquirirán y dominarán 
como parte esencial de su quehacer cotidiano, a saber: 1.) iden-
tificar los metadatos legales (permisos de uso) con los que se re-
gistran y distribuyen sus artículos, libros u otras obras digitales 
en repositorios institucionales; 2.) emplear formatos digitales y 
plataformas que no utilicen Digital Rights Management (drm); 3.) 
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depositar los conjuntos de datos de las investigaciones en reposi-
torios de datos libres o públicos que sigan estándares de preser-
vación digital y 4.) aceptar acuerdos (contratos) legales de acceso 
abierto que no impliquen una “total cesión de derechos o cesión 
exclusiva”, sino una licencia o autorización para publicar limitada 
o no exclusiva.
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