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Presentación

Saúl Armendáriz Sánchez*

Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, 
Universidad Nacional Autónoma de México

El tema de las revistas de ciencias a nivel mundial es una de las líneas a seguir 
en el ámbito científico durante los próximos años, debido a que son, después de 
varios siglos, la principal fuente de divulgación y distribución de los avances 
de la ciencia en casi todas las disciplinas. Sus contenidos aluden a un público 
muy amplio y es gracias a ello, y a los procesos de automatización y almacena-
miento que se convierten en herramientas competitivas de impacto ante otras 
fuentes de información como las bases de datos y los repositorios instituciona-
les, que se alimentan, en muchos casos, de las revistas.

En estos tiempos de cambio en el proceso y acceso a la información, las 
revistas de ciencias se han vuelto protagonistas en el medio académico por 
su migración al espacio electrónico y las nuevas formas de distribución de 
sus contenidos, así como la participación de los grupos editoriales que cada 
día son más diversos y multidisciplinarios por haber evolucionado los pro-
cesos editoriales y diversificado y mejorado las plataformas. Pensar en una 
revista académica del área de ciencias es incorporarnos a un universo lleno 
de retos y compromisos que obligan a los editores a buscar nuevas formas de 
atraer autores y artículos, y al mismo tiempo a establecer mecanismos cuyo 
dinamismo en sus contenidos han posibilitado la migración de los formatos 
impresos a los electrónicos, y a la vez la visibilidad a un público más vasto y 
especializado.

Las revistas de ciencias, sobre todo las editadas con recursos públicos, cuyo 
comité editorial trabaja y se actualiza para mejorar la calidad, se considera 
que deben distribuirse de manera libre, sin importar su especialidad. Con  

* asaul@bcct.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5229-0642. 
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h erramientas como bases de datos, catálogos, repositorios institucionales, 
 directorios, entre otros recursos electrónicos, los lectores acceden a los conte-
nidos sin necesariamente conocer cuál es el proceso y los esfuerzos para que 
lleguen a sus manos los documentos cuyo objetivo es dar a conocer los avances 
científicos de la especialidad. 

La especialización de los artículos está dirigida principalmente a un  público 
cautivo, especializado, es decir, y al resto de la sociedad. Es complejo el manejo 
de contenido y de distribución para que los artículos se divulgen y lleguen a 
quienes los ocuparán para generar nuevo conocimiento y enfoquen sus esfuer-
zos para que a la vez otros grupos se interesen en su lectura.

Tres aspectos clave que se buscan en todas las revistas son: 1) presencia; 2) 
visibilidad, y 3) impacto en el área de su especialidad, en donde el posiciona-
miento y la consulta de los artículos compiten por autores y público cautivo 
para que el proyecto editorial crezca y rinda frutos. En la actualidad, con los 
programas de evaluación académica institucionales, las revistas especializadas 
van en aumento a nivel mundial; la complejidad en su edición es cada vez ma-
yor, independientemente de la falta de recursos económicos, materiales, huma-
nos, académicos, entre otros. Cada año las publicaciones deben enfrentarse para 
que su presencia y visibilidad sea mayor.

Ser editor en jefe, técnico, responsable, académico o tener un papel repre-
sentativo en la conformación de una revista es un trabajo arduo con grandes 
compromisos y metas debido a la responsabilidad de promover la ciencia y más 
si los recursos escasean. Por lo tanto, es importante señalar que el trabajo edito-
rial es y será una labor noble, no obstante, el cambio debe estar presente e in-
cluirse nuevos grupos especializados de trabajo a los ya existentes: profesionales 
de la información (bibliotecólogos), quienes cuentan con conocimientos sobre 
ciencia abierta, estructuración de repositorios institucionales, el manejo del ojs, 
la asignación de metadatos y temas, entre otras líneas útiles en la edición, y que 
son sólo algunos de los campos en que se pueden combinar los cono cimientos 
y las experiencias de los editores, diseñadores gráficos, inves tigadores, autorida-
des y personal de apoyo que trabajan en conjunto para publicar una revista de 
ciencias y con ello su competitividad se incremente.

El liderazgo en las ciencias depende de múltiples factores académicos y de 
eventos sociales que se presenten para su crecimiento o estancamiento, en ese 
sentido las revistas de ciencias también se encuentran ligadas a este liderazgo, 
por el hecho de que si la ciencia crece o lidera una línea científica, las revistas 
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cuentan con una gran oportunidad de desarrollo y de posicionarse en el mer-
cado científico, con lo que lograrían presencia, impacto y visibilidad, que les 
permitiría su inclusión y permanencia en índices, bases de datos y catálogos 
especializados en el mundo.

En el caso de las revistas de ciencias, el liderazgo no sólo depende de la 
publi cación de artículos de presencia nacional e internacional que lleguen a 
más público, tampoco de si tiene o no recursos necesarios para su publicación, 
que son factores importantes, sino contar con una estructura funcional que 
ofrezca fluidez en su publicación, es decir, de manera eficiente, y que a su vez 
comparta su estrategia de trabajo con otras revistas, mostrando caminos de 
éxito y orientando a los grupos que solicitan su apoyo para utilizar la meto-
dología que los ha llevado a posicionarse en el mercado. El liderazgo es parte 
de un crecimiento real combinado con una cooperación interinstitucional 
que a su vez se convierte en una buena práctica que pueden seguir otras revistas  
para su crecimiento y posicionamiento en las áreas de especialidad. En ese 
sentido, todas las revistas deben enfocarse en liderar la actividad que realizan y 
hacer que el resultado sea aplicable y comprobable entre los colegas, las revistas 
pares y la sociedad en general (figura 1).

Figura 1. Actividades en el proceso de liderazgo 
de las revistas en ciencias.
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En las revistas de ciencias, los procesos en el liderazgo deben pasar por dis-
tintas etapas de acuerdo con sus años de vida. Las revistas jóvenes lideran los 
proyectos y las experiencias de alguna manera con base en las nuevas tecnolo-
gías y proyectos mundiales, mientras que el liderazgo de las revistas de ciencias 
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latinoamericanas ya establecidas por años cuentan con mucha experiencia 
que las lleva a mostrar sus resultados en beneficio del crecimiento de otras 
publicaciones. Esto es el liderazgo en las revistas en ciencias: no sólo crecer de 
forma individual, sino compartir sus buenas prácticas y orientar a otras para 
su beneficio.

Junto al liderazgo está la autoevaluación, lo que las hace mejores y propone 
corregir procesos que contribuyen al fortalecimiento de ambas acciones con 
análisis internos para modificar actividades, recursos y métodos ya probados 
y que quizá no han dado los frutos esperados. En ese sentido, la autoevalua-
ción en las revistas de ciencias se estructura bajo tres líneas: 1) el análisis para 
corregir o modificar acciones y procesos desarrollados en beneficio de la pu-
blicación; 2) la prospectiva del proyecto editorial que nos permite conocer el 
pasado, entender el presente y crear los escenarios para un mejor futuro, y 3) 
ampliar el liderazgo en lo que la revista ha hecho y dado resultados a lo largo 
de su trayectoria.

La autoevaluación es un proceso administrativo que debe realizarse después 
de periodos establecidos o programas comprometidos, pero no existe un mo-
mento exacto para llevarla a cabo. Contar con una evaluación interna entre los 
miembros de la editorial de forma regular ayuda a las revistas a madurar aca-
démicamente y mejorar sus procesos técnicos o administrativos que a futuro 
se transformarán en experiencias y buenas prácticas que pueden transmitirse a 
colegas editores (figura 2).

Figura 2. Acciones en el proceso de autoevaluación 
de las revistas en ciencias. 
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El liderazgo junto con la autoevaluación conllevan a mejorar y cumplir los 
tiempos en el proceso editorial de las revistas, los cuales deben cubrir las con-
diciones establecidas con las bases de datos, sistemas, catálogos, etc., donde son 
indizadas, y puedan permanecer y al mismo tiempo demuestren ser serias. Pero 
no es sólo proponer fechas sino cumplirlas, para ello debe existir un estímulo 
externo que nos comprometa a trabajar para que los números estipulados en 
la edición anual aparezcan en tiempo y forma, por ejemplo, que si la revista es 
trimestral, los números aparezcan en el primer día del trimestre y no al final 
del mismo, lo cual da confianza a los potenciales autores.

En las revistas, de todas las áreas del conocimiento, existen etapas en donde 
la periodicidad llega a fallar por falta de artículos, escasez de recursos o cambio 
de los editores asociados y revisores, diseñadores o maquetadores, asuntos que 
deben ser resueltos a la brevedad para que se alcancen los objetivos marcados. 
No hay duda de que pueden ser varios los factores externos que afectan en el 
cumplimiento de los tiempos editoriales, pero para contrarrestar este problema 
es necesario contar con una reserva de artículos que permita tener a la mano los 
necesarios para que la revista salga a tiempo. De igual manera, la respuesta tardía 
de revisores y editores asociados es quizá uno de los factores de mayor peso que 
provocan atrasos, desde la asignación de artículos y hasta su maquetación.

Es verdad que el ojs es una herramienta que facilita el flujo editorial, pero 
debe contar con un diseño bien estructurado y funcional, que conlleve a una 
integración administrativa, aunque puede volverse frágil si no se cumple con 
lo establecido para que cubra su objetivo. Todas las revistas buscan mejorar los 
tiempos en sus procesos hasta la publicación de los artículos, pero no debe 
olvidarse que éste es un trabajo a mediano plazo, así que deben hacerse adapta-
ciones, probar y ajustar de acuerdo con los escenarios que se presenten y sobre 
todo a los objetivos establecidos por las revistas. En diversas ocasiones, y por las 
necesidades y características del comité editorial, independientemente del ojs, 
para algunas actividades se utilizan otros programas como Access o Excel que 
requieren mayor inversión de tiempo y que sirven para controlar de manera 
práctica diversos datos.

Por dar un ejemplo, las revistas del área de ciencias de la Tierra de México 
han crecido en todos los ámbitos de manera rápida y sobre todo han realizado 
a nivel divulgación la presentación de sus avances, experiencias y debilidades 
en distintos eventos nacionales e internacionales, lo cual ha fortalecido sus 
procesos después de ser expuestos ante un público diverso que lo ha retro-
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alimentado y entendido la problemática que enfrentan para cumplir con los 
tiempos editoriales. En este sentido, la opinión de los grupos de lectores, usua-
rios y autores de las áreas de especialización es muy valiosa y contribuye al 
mejor funcionamiento de la publicación y para alinear las áreas temáticas que 
las personas desean leer. Los testimonios de las comunidades de cada una de las 
revistas son clave para su crecimiento y mejora, sean éstos enviados de forma 
directa o indirecta, e interpretados por el editor serán una excelente herra-
mienta para la proyección de la revista en el ámbito académico y social. Las 
redes sociales y los propios sitios web de la publicación son las tecnologías que 
auxilian en la difusión de esta información, la cual despierta diversos intereses 
entre las comunidades y permite generar métricas alternativas, pero se requiere 
de un punto clave: el análisis de los contenidos de estas redes para enmarcar 
el camino a seguir, o corregir aquello que lo amerite. Para darnos una idea, 
las redes sociales son para las revistas fuentes de análisis y divulgación, pero 
lamentablemente, y después de revisar los sitios web y los ojs de 53 revistas de 
ciencias de México, detectamos que no todas hacen uso de ellas aún (figura 3).

Figura 3. Uso de redes sociales en 53 revistas de ciencias de México.

Disciplinas como medicina, física, química, ingeniería, biología y ciencias de 
la Tierra cuentan con comunidades participativas, cuyos testimonios son con-
cretos y buscan mejorar las condiciones de la publicación. Los comentarios 
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vertidos por diferentes medios en pro y en contra de la publicación nos dan un 
parámetro que nos permite medir el impacto, presencia y visibilidad social de 
la publicación, en el entendido de que el trabajo editorial tiene varias facetas y 
diversas opciones de mejora y sostenibilidad académica.

Con base en lo anterior y analizando los procesos editoriales de las revistas 
nacionales, se detectó que éstos son variados dependiendo la disciplina, pero 
 sobre todo la escasez de artículos por temporadas conlleva a que los tiempos 
para publicar en revistas académicas mexicanas fluctúe y con ello varíen de  entre 
3 a 24 meses, dependiendo los procesos y recursos para su edición, es decir, si 
el promedio de publicación de un artículo en una revista comercial extranjera 
ocupa entre 45 y 90 días (según las revisiones y correcciones solicitadas), en el 
caso de las nacionales estos promedios llegan a veces a duplicarse. Pero ahora 
con la política de publicar en open access bajo acuerdos transformativos con las 
instituciones educativas, los tiempos han disminuido.

Si bien veíamos en párrafos anteriores que debe existir liderazgo, autoeva-
luación y trabajo constante para mejorar los procesos editoriales de las revistas 
en ciencias, también es necesario trabajar con los grupos editoriales para agi-
lizar los tiempos de publicación de los artículos en las revistas mexicanas. En 
todo momento es bueno realizar análisis comparativos que permitan enten-
der si los tiempos que la revista ofrece para publicar son calificados como 
buenos, regulares o malos de acuerdo con sus políticas. La comparación tiene 
que hacerse con semejantes, es decir, no debemos equiparar nuestros tiempos 
de publicación con revistas de grandes editoriales que cuentan con amplios 
recursos y editores asociados de reconocimiento internacional o con revis-
tas de ciencias sociales y humanidades con otras características y tiempos de 
publicación. En cambio, muchas revistas latinoamericanas echan mano de sus 
limitados recursos y del equipo de académicos de la institución que la edita, 
donde las cargas de trabajo son amplias y variadas, más si son instituciones de 
educación superior en donde los compromisos de cada uno de sus miembros 
son diversos.

Si en las revistas mexicanas se lograran bajar los tiempos de publicación a 
60 días (en artículos en prensa) o a 90 días (en edición final), la repercusión 
y respuesta académica sería buena, los autores se verían atraídos, ya que si los 
tiempos son largos el interés se pierde y con ello los posibles candidatos a 
some ter sus documentos.
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Los tiempos de publicación son en sí parte importante de los procesos 
editoriales de cualquier revista y si trabajamos en mejorarlos, como se propone 
en el libro, existe una enorme posibilidad de que las revistas incrementen sus 
prepints y con ello el número de artículos a incluir en cada volumen edita-
do, estableciendo con ello una dinámica de cambiar los artículos paginados a 
nume rados.

Uno de los procesos en la publicación de las revistas en ciencias es la divul-
gación del conocimiento en cualquier disciplina, por ejemplo, la reproducción 
humana (tema abordado en este libro), la cual tiene como objetivo los estudios 
de casos, los avances científicos, los análisis de datos, los impactos sociales y la 
generación de nuevo conocimiento en sus distintas etapas o modalidades de 
redacción y presentación de contenidos.

La divulgación es un trabajo que no depende sólo de los editores, sino del 
equipo editorial que enmarca tanto a la línea técnica como académica y que 
a un corto plazo debe brindar resultados. El involucramiento de la autoeva-
luación, el posicionamiento de liderazgo, los usuarios, lectores y autores, la 
dinámica de publicación, pero sobre todo los mecanismos de divulgación para 
dar a conocer la importancia de la revista y su impacto, son la clave para que la 
publicación juegue un papel sostenible en la proyección del conocimiento que 
es el punto medular de toda publicación. Sabemos que posicionar a la revista 
en una línea temática es fundamental, pero todos los factores que hemos visto 
hasta el momento son pieza clave para ello. La divulgación es tema de debate, 
más en estos días de redes sociales y herramientas digitales, pero si no tenemos 
un soporte técnico y académico: el fracaso en la divulgación es inminente; por 
lo tanto, no debemos descuidar ninguno de los procesos antes de llegar a esta 
etapa, sea la disciplina que sea. Puede seguirse el ejemplo de las revistas que 
tratan sobre reproducción humana y que se menciona en este libro.

Divulgar el conocimiento a través de las revistas y sus contenidos son ele-
mentos que a diario debe trabajar el editor en jefe junto con su equipo de tra-
bajo para posicionar la revista entre los lectores indicados, que pueden acceder 
a los artículos y en su momento aumentar sus métricas, sean éstas tradicionales 
o alternativas. En la actualidad no alcanza sólo con la divulgación, sino que el 
posicionamiento va de la mano con los procesos editoriales y los tiempos de 
respuesta para los autores; por lo tanto, en conjunto hacen que las revistas ten-
gan mayor proyección y presencia académica, nuevos lectores y en su momen-
to más autores que deseen publicar. En la Biblioteca Conjunta de Ciencias de 
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Desde hace más de dos décadas las revistas en ciencias han trabajado para es-
tablecer un proceso de transición de lo impreso a lo electrónico con distintos 
modelos de comercialización, programas de cómputo, formatos de presenta-
ción de contenidos y preservación del conocimiento, ejemplos concretos son 
el proyecto Artemisa en México, y Adonis a nivel internacional, ambos para 
las revistas de medicina. En estos momentos donde los avances tecnológicos 
nos han llevado a mejorar la transición y a entender de otra forma el proceso 
editorial, la mayoría de las revistas ha migrado al formato electrónico, aunque 
algunas aún se publican en ambos modelos, todo lo cual introduce a nuestros 
lectores al proyecto mundial de ciencia abierta, partiendo sobre todo de que 
las publicaciones generadas con recursos públicos deben estar disponibles de 
forma libre para la sociedad. Toda transición implica un impacto que busca el 
beneficio y sobre todo la agilización de los procesos, ya que se hace uso de 

Figura 4. Eventos académicos relacionados con la edición  
de revistas científicas de los últimos dos años.
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la Tierra se cuenta con un listado en Excel de los eventos en bibliotecología y 
ramas afines que se han presentado desde 2020, y en éstos se incluyen aquéllos 
enfocados a las revistas y su parte editorial, en ese sentido se detectó sólo en 
este instrumento que de los 307 eventos enlistados cerca de 90 trataron temas 
sobre edición de revistas de toda índole, lo que demuestra que los temas edito-
riales tienen un espacio para la divulgación de las revistas (figura 4). 
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nuevas herramientas que a su vez facilitan la administración, control y distri-
bución de las revistas y sus contenidos.

Las nuevas generaciones de estudiantes y académicos han encontrado en los 
formatos electrónicos un aliado para la lectura, publicación y distribución del 
con ocimiento, por tal motivo las revistas electrónicas se encuentran en el punto 
de mayor presencia en la sociedad; sin embargo, las revistas que aún no han pasado 
a ser digitales, deben apresurarse para no quedar fuera del mercado y hacerse más 
competitivas. El trabajo desde la generación de los contenidos en este formato, 
hasta la obtención del issn para la edición electrónica (donde los requisitos cada 
vez son mayores: que van desde contar con números completos en pdf, hasta los 
datos correctos en el cintillo del sitio web) debe planearse de manera particular, 
sin descuidar las otras acciones del proceso editorial y la calidad de sus contenidos.

La transición de impreso a electrónico debe hacerse cuidadosamente para 
no repetir ningún proceso, y es necesario tener la asesoría de profesionales de 
otras disciplinas: abogados, bibliotecólogos, diseñadores, etc., para no incurrir 
en violaciones a los derechos de autor o generar de forma incorrecta los meta-
datos de cada artículo para una eficiente indización, así como tener un modelo 
de maquetación de artículos que establezca una imagen de la publicación.

Las revistas de ciencias fueron las que marcaron la línea en esta transición o 
modernización de procesos, lo que demuestra su influencia, presencia y trabajo 
en beneficio de la ciencia y de su difusión. El cambio de lo impreso a lo elec-
trónico fue muy bien visto por las universidades públicas de América Latina 
–donde los recursos de todo tipo cada vez son más escasos–, pues les permitió 
que las revistas sigan existiendo hasta el momento. Éste es un fenómeno de 
corte mundial y con ello se han presentado proyectos importantes como doaj, 
scielo, Redalyc, etc., que ofrecen el acceso a los artículos de las revistas indiza-
das, y en su mayoría sin costo para el usuario final.

Como en todo cambio, migrar de la edición impresa a la electrónica im-
plica una aceptación, modificación de procesos y redistribución de los recursos 
que sin duda llevará su tiempo para lograr el eficiente funcionamiento de la 
propuesta y con ello posicionar a la revista entre sus pares. No es tarea fácil, 
pero gracias a la experiencia de otros editores que comparten sus conocimien-
tos (como lo que se integra en este libro), el trabajo ya no se comienza de 
cero. El cambio es más sencillo, gracias a la disponibilidad de los editores de las 
revistas mexicanas, que se han visto en la necesidad de cooperar entre sí para 
un crecimiento constante y conjunto.
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Por décadas, el mercado académico de la edición de revistas de ciencias en 
México ha estado dominado por las Instituciones de Educación Superior (ies), 
las cuales generan más del 85% de estas publicaciones (figura 5), que en la mayo-
ría de los casos son de acceso abierto, sin cobro, Article Processing Charge (apc), 
por las políticas de publicación de las universidades que en algún momento 
comercializaban las revistas impresas y que ahora con los formatos electrónicos 
se han convertido en su totalidad en acceso abierto. México fue por algunas 
 décadas el editor regional número uno en América Latina de revistas de impacto, 
pero ahora países como Brasil o Chile lo han superado, resultado de su política 
editorial. El cargo por el proceso de artículos era un tema fundamental hasta 
hace pocos años en las editoriales comerciales, pero ahora, con la migración de 
las revistas a los formatos electrónicos, los bajos costos en la tecnología y comu-
nicaciones y las diversas formas de comercialización y distribución, las editoria-
les han decidido cambiar su proyecto comercial y establecer la publicación de 
artículos en acceso abierto sin costo para el autor, bajo un acuerdo transforma-
tivo institucional en donde todos salen beneficiados, es decir, el autor publica sin 
pago, las instituciones siguen manteniendo sus suscripciones electrónicas y con 
un precio extra apoyan la investigación y el desarrollo institucional al permitir 
la posibilidad de que los artículos de los académicos se publiquen en revistas de 
impacto internacional, y las editoriales ganan, ya que tienen a la mano artículos 
de calidad generados por los académicos de las instituciones participantes, y dis-
ponen de material para la publicación de manera regular.

En México la práctica del apc tiene varios años, aunque no se llamaba de 
esa forma, sino “apoyo para la promoción de la ciencia”, y las revistas de los 
institutos de salud fueron las primeras en utilizarlo. Asimismo, en el entonces 
denominado Science Citation Index en la década de los setenta, la Revista de 
Investigación Clínica (ric), del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Zu-
birán, fue la primera en ser indizada.

El apc de las revistas de ciencias de acceso abierto en México, en sus ini-
cios, no se pensó de esa manera, pues lo que se buscaba era divulgar la ciencia 
y procurar que los procesos editoriales fluyeran de tal forma que los artículos 
se publicaran sin retraso y la distribución de la revista (en ese entonces impresa) 
llegara a tiempo a los suscriptores, es decir, que el costo de apc se absorbía por 
el pago que hacían las bibliotecas y algunos investigadores que se suscribían 
a la revista, enfocándose no sólo a los suscriptores nacionales sino también a 
nivel internacional.
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Figura 5. Revistas publicadas en México e indizadas  
en el Web of Science en el año 2022.

Los proyectos de base de datos y catálogos desarrollados en el país en las décadas 
de los ochenta y noventa promovieron de alguna manera que las revistas en 
ciencias no cobraran apc a los autores en México, debido a que la inclusión 
en los mismos daban un valor agregado de mayor impacto y presencia a las 
publicaciones, y sobre todo se trabajaba para que la revista se posicionara en un 
mercado ya controlado por las grandes editoriales.

En el presente, gracias a los congresos y eventos que realizan los editores, de 
forma organizada desde hace una década, se cuenta con exposición de buenas 
prácticas, compartición de ideas, propuestas de proyectos de colaboración y la 
prospectiva a corto plazo de las revistas, que se encuentran en una etapa esencial 
para su crecimiento, automatización de funciones y disminución de tiempos de 
procesos y publicación de los artículos. Es aquí donde el cobro de apc en las 
revistas de ciencias cambia y se divide en dos líneas: la del valor social y acadé-
mico ante sus usuarios y lectores; y la del costo de posicionamiento, impacto y 
visibilidad con base en la calidad de los contenidos de los artículos publicados, 
que provoca mayor lectura o consultas y una posible citación o inclusión en 
redes sociales que ofrezca métricas alternativas, y que en ambos casos se trata de 
un análisis del impacto que la publicación tiene entre sus lectores.
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La parte de métricas va muy ligada a la actividad editorial de las revistas y 
permite en su momento, y bajo análisis, contar con una medición comparativa 
(que para muchos editores, autores y lectores no es correcta bajo argumentos 
fundados) que sin duda hace que las revistas compitan por un posicionamiento. 
En este texto no discutiremos si son buenas o no las métricas tradicionales y 
las alternativas, pero lo que nos interesa de este tema es que todo lo presentado 
a lo largo de esta obra tiene distintas finalidades, pero en su conjunto buscan 
el mejoramiento de las revistas en ciencias, la divulgación del conocimiento 
publicado, el posicionamiento académico y social de los artículos, así como 
una transformación por medio de las nuevas tecnologías.

En el caso de las métricas no sólo las debemos ver como una figura evaluativa 
y competitiva, sino como aquellas que nos permiten conocer las relaciones de 
coautoría, la cooperación internacional o la combinación de las líneas temáticas de 
las revistas, como puede verse en la figura 6, en que combinamos 16 de las  revistas 
de ciencias indizadas en el Web of Science y su relación temá tica, en donde se 
marcan claramente los principales grupos disciplinarios y la relación entre ellos, 
mostrando así un nivel de la ciencia en la producción de artículos en nuestro país:

Figura 6. Diagrama de enlace temático de 16 revistas científicas  
mexicanas indizadas en el Web of Science.
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Resumiendo, el presente libro cuenta con ocho capítulos que abarcan los temas 
incluidos en esta presentación de una manera detallada y analizada desde distin-
tas perspectivas con base en el punto de vista de los editores, su experiencia y 
la compartición del conocimiento acumulado, lo cual permite que la lectura de 
los documentos nos ayude a entender las diferentes problemáticas a las que se 
enfrentan las revistas en ciencias de Hispanoamérica y otras partes del mundo 
que conservan las mismas características y condiciones editoriales.

Cada capítulo nos lleva de la mano a explorar diversos escenarios que van 
desde el liderazgo y la autoevaluación, pasando por la problemática en los pro-
cesos editoriales de las revistas en ciencias de la Tierra, los aportes de las comu-
nidades por medio de testimonios de los investigadores en física, los tiempos 
requeridos para publicar artículos y su mejoramiento, un análisis comparativo 
internacional, el cómo los investigadores dedicados a la reproducción humana 
divulgan su conocimiento, sin pasar por alto los diversos caminos a seguir en 
la transición de las revistas impresas a un formato electrónico, hasta llegar al 
cobro de apc y el porqué las revistas de acceso a abierto en México tienen una 
estructura distinta en el cobro del proceso de los artículos (figura 7). 

Figura 7. Elementos que rodean la edición de revistas científicas  
de forma general.
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El libro es una muestra de lo que los editores y sus equipos pueden aportar al 
desarrollo de las revistas al transmitir su experiencia a un público más amplio, 
quienes podrán contar con esta valiosa herramienta. Por ello, los invitamos a 
que lean cada capítulo de la obra y sobre todo a que se aprovechen las aporta-
ciones y experiencias vertidas, que sin duda abrirán una ventana a la actividad 
editorial y a todos los interesados en el tema.
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IntroduccIón

Las revistas mexicanas especializadas en ciencias continúan una larga tradición 
iniciada en 1772, justo hace 250 años, cuando se publicó el primer número 
del Mercurio Volante, una revista médica de periodicidad semanal, considerada 
la primera revista científica publicada en el país y en el continente americano 
(Cetto y Alonso, 1998). Las características geográficas y de la biodiversidad en 
nuestro país proveen de material suficiente para investigar y publicar hallazgos 
de interés nacional en estas disciplinas. Sin embargo, este material no siempre 
es publicado en las revistas editadas en México; se argumenta que los investi
gadores mexicanos prefieren hacerlo en revistas extranjeras, de alto impacto, 
la mayoría de ellas de acceso cerrado, debido a que las instancias responsables 
de evaluar la ciencia nacional suelen otorgar poco valor a las publicaciones 
nacionales (Laborde, 2011; Bongiovani y Gómez, 2015; Alperín y Fischman, 
2015; Mira, 2022). 

De acuerdo con Basson et al. (2022), en los últimos 30 años la democra
tización de internet ha hecho posible que investigadores, revistas y editores 
ofrezcan acceso gratuito en línea a una ingente cantidad de artículos acadé
micos. Sin embargo, debido a la importancia conferida a las citas que reciben 

  * oalonso@unam.mx orcid: https://orcid.org/0000000202819613
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los artículos, los editores buscan posicionar sus revistas en los sistemas indexa
dores internacionales más reconocidos, especialmente aquellos que proporcio
nan indi cadores para realizar estudios bibliométricos a gran escala.

En este ensayo, analizamos la presencia de un grupo de revistas mexicanas 
especializadas en ciencias, en bases de datos de cobertura nacional, regional e 
internacional de carácter multidisciplinario. Para ello se toman como muestra, a 
nivel nacional, el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 
Tecnología (crmcyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),  
considerado el instrumento de política pública que busca elevar la calidad, 
visibilidad e impacto de las revistas para fomentar la difusión y divulgación de 
la ciencia. A nivel regional se cuantifica su inclusión en los repositorios scielo 
y Redalyc, que no sólo demandan el cumplimiento de características de cali
dad, sino también requerimientos de interoperabilidad y aspectos técnicos que 
favorecen el intercambio y procesamiento de información. A nivel interna
cional, se cuantifica la presencia en dos bases de datos de gran influencia: Web 
of Science (WoS) y Scopus. Si bien, muchas otras bases de datos generan ya 
indicadores bibliométricos, este estudio se enfoca en ellas por la relevancia que 
se les otorga en los ejercicios nacionales de evaluación de la ciencia en nuestra 
región (folec, 2021). Para WoS el análisis cuantifica la presencia de las revistas 
en tres de sus bases de datos: Science Citation Index Expanded (scie), Social 
Sciences Citation Index (ssci) y Emerging Sources Citation Index (esci). Al 
final, se ofrece una breve reflexión sobre las alternativas de indexación inter
nacional basada en los sistemas buscadores de información científica, particu
larmente Dimensions.

Previo al análisis de visibilidad, se presenta un perfil de características edi
toriales de las revistas mexicanas aquí analizadas, en el que se contemplan cua
tro aspectos: 1. Temática de especialidad de cada revista; 2. Tipo de institución 
editora responsable de la revista; 3. Naturaleza de la publicación, y 4. Prácticas 
de cargos por procesamiento de artículos. 

unIverso de análIsIs

Las revistas de ciencias editadas en México constituyen, según datos recogidos 
por Latindex,1 el 34% de las 1,660 revistas mexicanas vigentes registradas en 

1 www.latindex.org (datos al 24 de febrero de 2023).

mailto:www.latindex.org?subject=
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su Directorio, es decir, 564 títulos. El 66% restante lo componen las revistas de 
ciencias sociales, humanidades y multidisciplinarias, que siempre han sido más 
numerosas. Para realizar el análisis sobre un conjunto más selecto, se estudia
ron únicamente los 101 títulos que forman parte del Catálogo Latindex, a la 
fecha de este estudio. El Catálogo es un conjunto derivado del Directorio, que 
integra únicamente revistas que cumplen con criterios de calidad editorial, 
mediante la aplicación de una metodología desarrollada por expertos.2 Este 
conjunto analizado está compuesto en su totalidad por revistas disponibles en 
línea, de acceso abierto, en donde la mayoría de ellas (67) utilizan el software 
Open Journal Systems (ojs), una herramienta digital que facilita la adminis
tración del trabajo editorial y la consulta a los contenidos. Para este estudio, 
las revistas se encuentran clasificadas en las categorías temáticas utilizadas por 
Latindex para las también llamadas ciencias duras: ciencias agrícolas, ciencias 
exactas y naturales, ciencias médicas y ciencias de la ingeniería.3

PerfIl edItorIal del gruPo analIzado

De las cuatro categorías temáticas establecidas, el mayor número de títulos 
corres ponde a ciencias exactas y naturales que integran una amplia variedad de 
subtemas como astronomía, biología, ciencias de la Tierra, física o química. En 
números le siguen las de ciencias médicas, ciencias de la ingeniería y ciencias 
agrícolas.

En cuanto al tipo de institución responsable de las revistas (figura 2), se 
ratifica la importante aportación de las instituciones de educación superior 
(particularmente de las universidades) en la edición de revistas científicas, las 
cuales editan el 65% de los títulos, seguidas de las asociaciones científicas o 
profesionales.

En la figura 3 es posible evidenciar que la gran mayoría de las publicacio
nes corresponde a revistas de investigación científica, resultado que concuerda 
con la estrategia adoptada por la oficina de Latindex en México donde se 
priorizó la calificación de aquellas que formaban parte del crmcyt. 

2 Las revistas para ser seleccionadas deben cubrir una serie de requisitos previos, así como 38 características de calidad 
que son verificadas en el sitio web institucional de cada revista. Consulte la metodología completa en https://www.
latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo
3 Para ver los subtemas específicos dentro de cada tema consulte https://www.latindex.org/latindex/indices

https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo
https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo
https://www.latindex.org/latindex/indices
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Figura 1. Número de revistas por área temática.

Fuente: Elaboración de los autores (www.latindex.org). 

Figura 2. Revistas por institución editora.

Fuente: Elaboración de los autores (www.latindex.org).

Finalmente, el cargo por procesamiento de artículos (apc, por sus siglas 
en inglés) es una práctica presente en algunas revistas de acceso abierto en 
Iberoamérica y a juzgar por los números que arroja el Directorio Latindex, 
su identificación va en aumento.4 De las 101 revistas analizadas, 17 declaran 
aplicarlo, lo que representa el 18% del total analizado. Dentro de este grupo, 

4 Cuando Latindex comenzó a recoger esta información, en abril de 2022, se identificaron 79 revistas para todo 
Iberoamérica; para febrero de 2023 el número se había incrementado a 299.

http://www.latindex.org
http://www.latindex.org
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se aprecia una prevalencia notoria en las revistas de ciencias agrícolas que por 
sí solas aportan 12 revistas. Las revistas de ciencias agrícolas tienen en México 
una larga tradición en aplicar cargos por publicar y en sus sitios web se lee que 
es más una manera de apuntalar la aportación institucional, que una práctica 
con fines de lucro. El resultado confirma la amplia adherencia (82%) de las re
vistas mexicanas al llamado “Acceso Abierto Diamante”, donde las revistas no 
cobran cuotas ni a los autores, ni a los lectores. 

vIsIbIlIdad en bases de datos

Partiendo del número total de revistas por área temática que se muestra en la 
figura 1, se analiza su visibilidad en cada base de datos. El análisis considera 
tanto el número de revistas como su porcentaje dentro de cada grupo temá
tico. En el crmcyt del Conacyt, la mayor cantidad de revistas corresponde a 
las de ciencias naturales (23), que representan al 67% del grupo estudiado para 
la disciplina. Las ciencias agrícolas aportan 13 títulos (72% de su grupo), las de 
ciencias médicas son 15 (56%), mientras que las de ingeniería son las menos, 
con 10 títulos, equivalentes al 45% de las revistas de esa disciplina.

Figura 3. Naturaleza de la revista.
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En Redalyc, también las revistas de ciencias naturales (21 = 62%), y las de 
ciencias agrícolas (13 = 72%) fueron las mejor representadas tanto en números 
absolutos como porcentuales. En este repositorio, las de ciencias de la inge
niería aparecen con 11 títulos (22%), mientras que las de ciencias médicas son 
las menos cubiertas, con apenas cinco títulos (19%). En scielo México, por su 
parte, las revistas de ciencias agrícolas (11 = 61%), ciencias exactas y naturales 
(24 = 70%), y ciencias médicas (15 = 56%) tienen la mejor representatividad, 
y las de ingeniería aportan para esta base de datos solamente 6 títulos (27% de 
su grupo).

En cuanto a las bases de datos internacionales, se encontró una menor 
presencia de revistas mexicanas en comparación con las bases de datos regio
nales. Del grupo de ciencias agrícolas se identificaron cinco en WoS y siete 
en Scopus; de ciencias exactas y naturales, 12 tuvieron presencia en WoS y  
15 en Scopus; de ciencias médicas se encontraron seis (WoS) y nueve (Scopus)  
y, finalmente, de ciencias de la ingeniería: tres (WoS) y cuatro (Scopus); esta dis
tribución puede apreciarse en la figura 4.

En la figura 4 se muestra el número de revistas mexicanas indexadas en 
WoS (desglosada en dos grupos: scie/sscie y esci) y en Scopus. Ahí pode
mos apreciar que para las cuatro categorías temáticas Scopus tiene más revistas 
mexicanas indexadas que WoS, lo que es acorde con resultados previos que 
han demostrado que WoS tiende a una menor cobertura que Scopus para casi 
todas las disciplinas científicas y, en particular, para revistas de países de habla 
no inglesa y de países en desarrollo (Basson et al. 2022).

reflexIones fInales

La visibilidad de las revistas mexicanas de ciencias aquí analizadas muestra 
un perfil similar al de las revistas de ciencias sociales (Alonso y Reyna, 2020), 
donde la mejor representatividad se encuentra en las bases de datos nacionales 
y regionales. Estas bases proporcionan una amplia difusión y acceso a conte
nidos publicados en el país. Por otro lado, en el afán de estar indexadas en las 
bases de datos comerciales más influyentes, como WoS y Scopus, ha marcado 
la ruta de visibilidad que persiguen muchos editores en los países menos desa
rrollados, no siempre con éxito, debido a la naturaleza, a menudo, excluyente 
de ambas. El irrefrenable impulso por estar ahí se debe a que la carrera de 
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los investigadores o el prestigio de las revistas están todavía definidos por las 
citaciones generadas por ambas bases de datos (Rozemblum, 2020); en conse
cuencia, la pertenencia a WoS o a Scopus funciona también como el aval que 
requieren para ser más reconocidas, sortear mejor las evaluaciones y recibir 
mayores contribuciones para publicar.

La adopción del soporte digital, la gestión automatizada de los procesos 
editoriales y la creciente posibilidad de consultar revistas en línea, ha ayudado 
mucho a diversificar las acciones de difusión y visibilidad internacional. En 
este sentido, los sistemas recolectores de información científica se están con
virtiendo paulatinamente en nuevos escaparates para las revistas nacionales dis
ponibles en línea. Pero para estar ahí, los editores y sus equipos han de atender 
la correcta observancia de requerimientos técnicos que permitan la cosecha y 
distribución de los datos contenidos en sus revistas. El diálogo entre sistemas 
descansa ahora en características digitales adicionales a los criterios de calidad 
edi torial ampliamente conocidos. Se debe prestar especial atención a la cali dad 

Figura 4. Presencia en bases de datos  
bibliométricas internacionales.

Ciencias agrícolas Ciencias de la
ingeniería

Ciencias exactas y
naturales Ciencias médicas

SCIE/SSCIE 3 3 8 1
ESCi 2 0 4 5
Scopus 7 4 15 9
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Fuente: Elaboración de los autores (www.latindex.org).

http://www.latindex.org
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de los metadatos para facilitar su interoperabilidad, así como incluir diversos 
identificadores persistentes en cada artículo que hacen posible la gene ración de 
métricas de interés científico. Es así como muchas revistas nacio nales, además 
de postular a las bases de datos ampliamente conocidas, ahora pueden también 
integrar sus contenidos en plataformas de carácter multidisciplinario como 
Dimensions (https://www.dimensions.ai/), que genera sus propias métri cas a 
partir de la información recolectada. El número de revistas latinoamericanas 
indexadas por Dimensions es 36.6% mayor que las indexadas en WoS (Basson 
et al. 2022); comparada con Scopus, es 25% más de cobertura a nivel mundial 
(GuerreroBote et al. 2021).

Queda por ver, sin embargo, si el uso de plataformas recolectoras como 
Dimensions, basadas más en variables técnicas que de citas o reputación, serán 
consideradas como herramientas válidas para la evaluación académica.
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IntroduccIón

Aproximarse de forma introspectiva a las revistas mexicanas de ciencias pre-
cisa la responsabilidad de registrar inicialmente sus características generales, 
desafíos y ventajas ante el acceso abierto (aa); y si bien las líneas derivadas de 
este abordaje son numerosas y de gran importancia, el presente capítulo se 
concentra únicamente en las propiedades de aquellas publicaciones que inclu-
yen algún tipo de cargo por publicar –entendido en primera instancia como 
apcs (Article Processing Charges)– y que se encuentran reconocidas en bases 
de datos e índices nacionales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), Scien-
tific Electronic Library en línea (scielo), y la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc); y con referencia al 
contexto internacional, se valoran las publicaciones indizadas en el Directory 
of Open Access Journals (doaj), Scimago Journal & Country Rank (sjr)1 y 
Web of Science (WoS).

Retomando el ámbito a nivel nacional, el “Conacyt es la institución del 
gobierno de México responsable de establecer las políticas públicas en mate-
ria de humanidades, ciencia, tecnología e innovación en todo el país con el 
objetivo de fortalecer la soberanía científica e independencia tecnológica de 
México” (Conacyt, 2022a, s/p); en congruencia, promueve la visibilidad de las 
revistas de acceso abierto como parte de su política nacional (Conacyt, 2022b), 

* ornelas@uabc.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4215-5591.
1 Métricas basadas en Scopus (Scimago Journal & Country Rank [sjr], 2022).
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no obstante, para fines de la evaluación dentro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (sni) del propio Conacyt, la producción científica del académico 
es valorada considerando particularmente a las revistas circunscritas en jcr, 
Scimago o Scopus (Garro y Polanco, 2016).

De este escenario surgen elocuentes posicionamientos. Según Aguado- 
López y Becerril-García “podemos cuestionarnos cómo combatir un modelo 
de evaluación académica en el que estos grupos editoriales tienen una posición 
central” (2021, p. 47). Adicionalmente, otra polémica entre los investigadores 
es plantearse si vale la pena sufragar los gastos para publicar en revistas de paga 
que son de acceso abierto, pues se reconoce que publicar en ellas fortalece los 
esquemas de evaluación académica (Alperín y Fischman, 2015; Crespo, 2019).  

En la misma línea, se advierte que el proceso de selección para publicar en 
las revistas se ve afectado por la dificultad para determinar si tienen incorpo-
rado el sistema de apc y cuál es el monto, pues hay evidencia de que algunas 
publicaciones incluyen un cargo por procesamiento de artículos, pero no in-
dican el costo sino hasta que el artículo ha sido aceptado o se encuentra listo 
para publicarse; mientras que otras no manifiestan postura alguna, es decir, no 
especifican si cobran o no por publicar (Garro y Polanco, 2016).

Ante la situación planteada, el objetivo del capítulo es identificar las carac-
terísticas generales de las revistas de ciencias mexicanas de acceso abierto clasi-
ficadas en la vía dorada, entendida desde la perspectiva de Crespo (2019) como 
las publicaciones “que ponen sus artículos en abierto a cambio de solicitar un 
pago a los autores llamado apc” (p. 173).

Metodología

El apartado se apoya en la técnica documental para el registro de la informa-
ción en línea. Se organiza en dos fases con sus respectivas etapas:

• Fase I. Identificación de las revistas de ciencias de acceso abierto mexi-
canas que incluyan algún sistema de cobro –relacionado con el apc—, 
indexadas en organismos nacionales e internacionales. Esta fase se au-
xilió de dos etapas: la primera permitió conocer las disciplinas corres-
pondientes al área de conocimiento de las ciencias de acuerdo con 
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los términos de referencia de cada índice o base de datos y el registro 
de revistas que declaran algún tipo de cobro; mientras que la segunda 
etapa depuró las publicaciones desactualizadas de acuerdo al criterio 
de Generación continua de contenidos, establecido en el Catálogo 
2.0. de Latindex, el cual específica que “la revista debe demostrar la 
generación ininterrumpida de nuevos contenidos durante los últimos 
dos años consecutivos, conforme la periodicidad declarada” (Latindex, 
2022, s/p).

• Fase II. Clasificación de las características generales de las revistas pre-
viamente seleccionadas. La fase se apoyó en dos etapas: la primera exa-
mina algunos aspectos editoriales de las publicaciones identificadas y 
la segunda clasifica las características del cobro de acuerdo con la pro-
puesta de Garro y Polanco (2016). 

resultados

La estructura de este apartado se presenta de acuerdo con las dos fases estable-
cidas en la metodología. 

Resultados Fase I

En la tabla 1 se observan las coincidencias y diferencias disciplinares que pre-
serva cada organismo, también se reconocen divergencias entre las mismas, 
tanto con los organismos nacionales como en los internacionales y por consi-
guiente entre ambas categorías. Esto corresponde principalmente a las distintas 
formas para clasificar/agrupar a las revistas del área de ciencias. Esta disparidad 
desaconseja la idea de realizar un comparativo entre cada índice o base de datos 
–pues todos los organismos constituyen sus propios indicadores para clasificar 
a las revistas–. 

La revisión del total de revistas registradas en las siete bases de datos fue de 
244 publicaciones sin cobro, y 34 con algún tipo de pago. En la misma tabla 1,  
Redalyc evidencia el número más alto de publicaciones de acceso abierto, en 
correspondencia, dispone de la cantidad más grande de disciplinas pertene-
cientes al área de Ciencias Naturales y Exactas.
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Tabla 1. Revistas mexicanas de ciencias de acceso abierto  
que incluyen algún cobro o apc.

Índice
Revistas 

Área/disciplina
registradas con cobro/apc

N
ac

io
na

le
s

Conacyt

14 1
I. Físico matemáticas y ciencias de la Tierra. 
Padrón Conacyt de Revistas Científicas –Sistema 
de Clasificación de Revistas Mexicanas.

12 2
II. Biología y química.
Padrón Conacyt de Revistas Científicas –Sistema 
de Clasificación de Revistas Mexicanas.

Latindex 35 4
Catálogo 2.0.   
Tema: Ciencias exactas y naturales.

Redalyc 74 1

Ciencias naturales y exactas: 
agrociencias, biología, ciencias de la Tierra, 
computación, física, astronomía y matemáticas, 
geología, ingeniería, multidisciplinaria –ciencias 
naturales y exactas–, y química y veterinaria. 

scielo 51 8
Ciencias agrícolas, ciencias biológicas, ciencias de 
la salud, ciencias exactas y de la Tierra.

In
te

rn
ac

io
na

le
s

doaj 20 3

Astronomy, biology (general), botany, chemistry, 
geology, human anatomy, mathematics, microbio-
logy, natural history (general), physics, physiology, 
science (general) y zoology.

sjr 25 10

Agricultural and biological sciences, biochemistry, 
genetics and molecular, biology, chemical enginee-
ring, chemical.
Computacion y sistemas, computer science engi-
neering.

WoS 14 4

Agricultural and biological sciences, biochemistry, 
genetics and molecular biology, chemical enginee-
ring.
Chemical, computacion y sistemas.
Computer science, engineering.

Nota: Información extraída de Conacyt, 2022a; Latindex, 2022; Redalyc, 2022; scielo, 2022; doaj, 2022;  WoS, 2022; 
sjr, 2020.
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Tabla 2. Revistas mexicanas de ciencias de acceso abierto registradas 
en índices o bases de datos y que incluyen algún cobro o apc.

Nombre de la publicación Adscripción
Índice/bases de datos

C L R S D J W

1. Agrociencia Colegio de Postgraduados

2. Botanical Sciences
Sociedad Botánica de 
México, A. C.

3. Ciencias Marinas
Universidad Autónoma de 
Baja California

4. Hidrobiológica
Universidad Autónoma 
Metropolitana

5. Polibotánica
Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas

6. Revista Chapingo. Serie 
Horticultura

Universidad Autónoma de 
Chapingo

7. Revista Chapingo. Serie 
Ciencias Forestales y del 
Ambiente

Universidad Autónoma de 
Chapingo

8. Revista Mexicana de 
Ciencias Pecuarias

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

9. Revista Mexicana de 
Ingeniería Química

Universidad Autónoma 
Metropolitana

10. Revista Mexicana de 
Ciencias Forestales

Instituto Nacional de 
Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias 
(inifap)

11. Terra Latinoamericana
Sociedad Mexicana de la 
Ciencia del Suelo, A. C.

12. Tropical and Subtropi
cal Agroecosystems

Universidad Autónoma de 
Yucatán

13. Sanus Universidad de Sonora

Resultados Fase II

En la tabla 2 se observa la adscripción de cada publicación, así como el registro 
de índices o bases de datos reconocidos a los que se encuentran registradas. 

La identificación de los índices examinados corresponde a las siguientes iniciales: C: Conacyt; 
L: Latindex; R: Redalyc; S: scielo; D: doaj; J: sjr y W: WoS
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De las 13 publicaciones presentadas en la tabla 2, cuatro se encuentran 
indizadas en los siete organismos estudiados: a) Revista Chapingo. Serie Ciencias 
Forestales y del Ambiente de la Universidad Autónoma de Chapingo; b) Revista 
Mexicana de Ciencias Pecuarias del Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias; c) Revista Mexicana de Ciencias Forestales del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap); y d) 
Terra Latinoamericana, revista editada por la Sociedad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo, A. C. Dos son editadas por instituciones en educación superior, una 
por el gobierno federal y la última está respaldada por una asociación.

Entre otras de las características identificadas en la tabla 1, destaca que 
únicamente Latindex y doaj puntualizan la presencia o ausencia de un costo 
asumido por los autores en la publicación; no obstante, es el Directorio de Re-
vistas de Acceso Abierto (Directory of Open Access Journals) que detalla con 
precisión el uso de las siglas apc, describe la cantidad a pagar y hace mención 
si las publicaciones comunican políticas de excepción por cargos (doaj, 2022), 
entre otros datos (véanse la figura 1 y la figura 2, respectivamente).

En la tabla 3 se registran los tipos de licencias Creative Commons de las 13 
revistas estudiadas. Despunta que la revista Tropical and Subtropical Agroecosystems 
se distingue por ser la publicación que ofrece el acceso abierto menos restrin-
gido para los autores, mientras que la revista Ciencias Marinas se diferencia por 
emplear su propia licencia. También se observa que ocho revistas sí se apegan 
al concepto de cobro por publicación reconocido como apc.

Los datos presentados en la tabla 4 muestran el aproximado por cada revista 
para publicar. Destaca que la revista Ciencias Marinas establece un máximo de 
seis semanas para publicar un artículo, mientras que la Revista Chapingo. Serie 
Ciencias Forestales y del Ambiente establece 48 semanas como máximo. Las revis-
tas Agrociencia e Hidrobiológica no especifican los tiempos entre la revisión y la 
publicación de sus artículos, aunque podría inferirse realizando la revisión de 
sus procesos de recepción y publicación. 

Otro dato relevante –dentro de las características de estas 13 revistas– es 
que 11 fueron inicialmente publicaciones impresas, y posteriormente genera-
ron su versión electrónica. Dos proveen un solo issn y todas reciben artículos 
en inglés y español como idiomas principales (tabla 5). Tropical and Subtropical 
Agroecosystems y Sanus cuentan con un solo issn.
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Figura 1. Resumen de la información descrita  
por doaj en su plataforma.

Figura 2. Resumen de la información descrita  
por Latindex en el Catálogo 2.0.
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Tabla 4. Tiempo aproximado de publicación  
en las revistas de ciencias de acceso abierto con apc.

Nombre de la publicación
Declaración  
acceso abierto

Tiempo definido entre la revisión  
y la publicación

Agrociencia 2000* Sin especificar.

Botanical Sciences 2012
16 semanas desde el envío hasta la publi-
cación.

Ciencias Marinas 2006
Seis semanas desde el envío hasta la publi-
cación.

Hidrobiológica Sin dato Sin especificar.

Polibotánica 1996
40 semanas desde el envío hasta la publi-
cación.

Revista Chapingo. Serie Horticultura 1994
28 semanas desde el envío hasta la publi-
cación.

Revista Chapingo. Serie Ciencias 
Forestales y del Ambiente

2001
48 semanas desde el envío hasta la publi-
cación.

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 2010
Promedio de 20 semanas desde el envío 
hasta la publicación.

Revista Mexicana de Ingeniería 
Química

Sin dato

El tiempo promedio para recibir la respues-
ta de los evaluadores es de dos meses, mien-
tras que para la publicación de artículos 
aceptados oscila entre uno y tres meses, esto 
según la cantidad de trabajos que estén en 
espera de publicación.

Revista Mexicana de Ciencias  
Forestales

2015
Promedio de 16 semanas desde el envío 
hasta la publicación.

Terra Latinoamericana 2014
Promedio de 16 semanas desde el envío 
hasta la publicación.

Tropical and Subtropical Agroecosystems 2002
Promedio de 24 semanas desde el envío 
hasta la publicación.

Sanus 2016
Promedio de 12 semanas desde el envío 
hasta la publicación.

* Dato recabado a través de Redalyc: https://www.redalyc.org/toc.oa?id=302&numero=1123 

https://www.redalyc.org/toc.oa?id=302&numero=1123
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Tabla 5. Idioma de publicación de las revistas de acceso abierto.

Nombre de la publicación
Idioma issn

E I Impreso Electrónico

Agrociencia x x 1405-3195 2521-9766

Botanical Sciences x x 2007-4298 2007-4476

Ciencias Marinas x x 0185-3880 2395-9053

Hidrobiológica x x 0188-8897 2448-7333

Polibotánica x x 1405-2768 2395-9525

Revista Chapingo. Serie Horticultura x x 1027-152X 2007-4034

Revista Chapingo. Serie Ciencias Fores
tales y del Ambiente

x x 2007-3828 2007-4018

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias x x 2007-1124 2448-6698

Revista Mexicana de Ingeniería Química x x 1665-2738 2395-8472

Revista Mexicana de Ciencias Forestales x x 2007-1132 2448-6671

Terra Latinoamericana x x 0187-5779 2395-8030

Tropical and Subtropical Agroecosystems x x L-1870-0462

Sanus x x 2448-6094

reflexIones de cIerre

Existe una evidente ausencia de políticas editoriales por parte de algunos ín-
dices nacionales para determinar dentro de sus criterios el indicador de costo. 
Habría que reforzar la iniciativa presentada por Latindex. Aunado a esto, no 
hay un lugar preciso para todas la publicaciones donde se identifiquen los cos-
tos y la política anunciados por cobro en las revistas y los índices o bases de 
datos revisados.

Lo anterior se denota incluso en la diferencia entre cobro, costo de recu-
peración, recursos limitados y cargos, por mencionar sólo algunos. Si bien el 
doaj especifica que la revista tiene apc por indicar un cobro, no se relacionaba 
con el concepto acuñado.

Algunas revistas han dejado a la suerte de los autores la posibilidad de bus-
car sin cobrar por sus costos. Como se expresó al inicio, cada organismo cuenta 
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con una clasificación diferente. Cada índice provee una clasificación distinta 
para distinguir el área de las ciencias.

Si bien los índices y/o bases de datos revisados especifican estar actuali-
zados, la información proporcionada de las revistas era distinta en cada una, 
incluso hasta de la propia publicación.

Es visible la ausencia de políticas editoriales a escala nacional para incluir 
como un indicador si la revista cuenta o no con algún tipo de cobro; si bien 
Latindex ha dado el primer paso, reconocerse como un indicador reduciría en 
gran medida que aquellas revistas que solicitan algún tipo de cobro no sean 
depredadoras.
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IntroduccIón

El sociólogo norteamericano Andrew Abbott (2008), editor durante 15 años 
de la American Journal of Sociology, reconocía que en el mundo editorial de 
la academia sólo podemos esperar una “fascinante estabilidad” en los re-
proches entre editores y autores. Y le sorprendía la persistencia durante el 
último siglo de una tríada de reclamos: textos mal escritos, investigaciones 
irrelevantes, y la reina de las recriminaciones, el largo y desgastante proceso 
de publicación.

¿Por qué importa el tiempo que ocupan las revistas académicas para 
publicar? Porque puede frenar una carrera universitaria, alcanzar promo-
ciones y obtener una beca (Grimaldo et al., 2018), para no mencionar la de-
sazón y el desinterés que produce en investigadores (Nguyen et al., 2015). 

* edito@geohgrafia.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0483-2915. 
** rmartgm44@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6001-3802. 
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Y, sin duda, puede ser negativo para una publicación seriada. El tiempo 
que tarda una revista para dar a conocer los textos enviados es una de las 
variables más relevantes a considerar de los autores (Solomon y Björk, 
2012; Tenopir et al., 2016).

A pesar de su importancia, hasta fechas recientes relativamente, poco se 
había sistematizado en torno a los tiempos de publicación en revistas, en parte 
por la dificultad para obtener datos confiables al respecto. Las bases de datos 
abiertas, de la que scielo es uno de sus exponentes conspicuos, han permi-
tido asomarnos a este universo e ir más allá de los comentarios casuales o las 
quejas inveteradas, que en general señalaban con dedo flamígero a la revisión 
por pares. 

Aguado y Becerril (2021), en un trabajo sobre las tendencias de los tiempos 
de dictamen por pares en América Latina, señalan que menos de 50% de los 
artículos revisados hasta 2007 publicaban las fechas de recepción y aceptación. 
Pero a partir de 2021, más de ocho de cada diez escritos ya las incluyen, con 
clara preeminencia de las revistas de ciencias naturales y exactas sobre las de 
humanidades.

Aunque se podría considerar llamativa tal lentitud en la adopción de una 
práctica sancionada como imprescindible, y como motor central del cono-
cimiento científico (Zuckerman y Merton, 1971; Mulligan, Hall y Raphael, 
2013), es una muestra más de que los procesos de transparencia editorial en-
cuentran sólidas resistencias desde que Henry Oldenburg, secretario de la Ro-
yal Society de Londres, puso en práctica la revisión externa de la recientemente 
creada Philosophical Transactions en 1665. 

Y, sin embargo, en pleno siglo xx, una buena cantidad de científicos de 
renombre, con Einstein a la cabeza, construyeron su carrera sin que sus pa-
pers pasaran por el filtro de la dictaminación (Baldwin, 2017). Y siguió sien-
do una práctica reducida a pequeñas redes de la élite científica hasta que la 
National Science Foundation norteamericana comenzó, desde mediados del 
siglo pasado, a tomar en cuenta las opiniones externas para sus evaluaciones. 
Y dio origen al término peer-review, no nacido del seno de las revistas cientí-
ficas, como podría esperarse, sino que comenzó a circular de manera amplia, 
a partir de la década de 1960, para describir las opiniones de los comités en 
las organizaciones donatarias y en la comunidad médica norteamericanas 
(Baldwin, 2017, p. 47). 
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Una vez que una persona autora cuenta con un texto académico fina-
lizado, comienza una serie de pasos críticos. Una práctica común es comen-
tarlo con algunas investigadoras conocidas para obtener sus opiniones. Luego 
deberá seleccionar la revista dónde enviarlo, tomando en consideración, entre 
un caleidoscopio de variables, no sólo la temática, sino su relevancia para la 
disciplina y el tiempo que lleva su publicación. Y si selecciona una revista 
con alto factor de impacto, debe sumarle el costo que deberá cubrir, y que 
oscila entre unos nada despreciables 1800 y 6000 dólares americanos (Laasko 
y Björk, 2021; Solomon y Björk, 2012; Tenopir et al., 2016). 

Y si tiene urgencia para que sus resultados se den a conocer, el abanico se 
vuelve a abrir. El apremio por publicar ha tratado de salvarse, entre otros mo-
delos, con repositorios, con arXiv a la cabeza (Lariviere et al., 2014; Ginsparg, 
2011).

Del lado menos solidario y colaborador de esta moneda, hay otros patrones 
que intentan darle un mordisco a un negocio de 9.4 mil millones de dólares 
y que poseen unos pocos paquidermos editoriales (Larivière et al., 2015). Las 
menos presentables resultan las revistas depredadoras (Butler, 2013). Han olfa-
teado la urgencia por publicar, y la han convertido en modelo de negocios al 
proponer el acceso abierto con cargos por procesar moderados, unos 178 dó-
lares norteamericanos, y tiempos breves para darlos a conocer (alrededor de 60 
o 90 días), asociados a la carencia de dictaminación (Bagues et al., 2019; Shen 
y Björk, 2015).

Del lado renovador se encuentran los megajournals, que, como sostiene 
Björk (2018a), pusieron el mundo editorial de cabeza al abandonar el modelo 
por suscripción y, desinteresados por hallar lectores, se dirigieron a convencer 
a autores dispuestos a cubrir un pago por la aparición de su texto en acceso 
abierto. Y plos (Public Library of Science), tal vez la más destacada y una de 
las más exitosas de estas publicaciones seriadas, trastornó el panorama edito-
rial al optar, para reducir tiempos por un sistema de revisión pospublicación, 
por un reconocimiento de la solidez técnica (technical soundness) del trabajo 
propuesto (Eve et al., 2021: 13; Spezi et al., 2017).

Aunque la cultura editorial es muy diversa, no sólo entre disciplinas sino 
incluso entre revistas de una misma temática, es posible establecer los princi-
pales caminos que sigue un artículo dentro de una casa editora. Una vez que el 
material es recibido, los editores rechazan, después de una breve revisión, aque-
llos que no corresponden con los temas tratados por la publicación seriada o 
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no cumplen con sus normas (en inglés, desk rejection, o rechazo de escritorio). 
Los que se consideran adecuados se envían a dictamen por pares, generalmente 
con tiempos establecidos y un formato para los comentarios. Una vez echada 
a andar esta maquinaria, se pueden dar múltiples ciclos de comentarios y revi-
sión, aunque para el caso mexicano no contamos con datos.

Imposibles de obviar, las revistas top, muchas de ellas con largas trayectorias, 
como Nature (Baldwin, 2015), señeras en sus campos, como Cell o Lancet, o en 
la multidisciplinariedad, como Science. Todas, hoy, se esfuerzan por mantener 
bajos los tiempos de publicación, de por sí reducidos.

Si el texto es aceptado, bajo sus diferentes posibilidades (como se recibió  
–lo que rara vez sucede–, con cambios), las personas autoras reciben los comen-
tarios de quienes dictaminaron su texto y, nuevamente, se le dan fechas para llevar 
a cabo los ajustes y su entrega final. Una vez que esto se cumple, la casa  editora 
organiza su corrección y su formación conforme modelos establecidos. Al con-
tar con el visto bueno de las personas autoras, existe la posibilidad de  publicar el 
texto antes de su aparición en el número determinado, como pre-print, publica-
ción adelantada o continua, para darle celeridad al proceso de aparición.

Este artículo sigue la propuesta de Björk y Solomon (2013) de adoptar 
un enfoque centrado en la revista y considerar tres momentos editoriales, el 
que va del envío (submission) a la aceptación del texto final (acceptance), y de la 
aceptación a su publicación (final publication), ya sea impresa o electrónica, y el 
tiempo que todo el proceso toma, considerado como una unidad.

Se trata de aportar datos sólidos y comparados con los tiempos editoriales 
de las revistas en las principales naciones latinoamericanas y las del mundo 
anglosajón. Nos guían varias preocupaciones: ¿qué tanto tiempo les toma a las 
publicaciones seriadas latinoamericanas dar a conocer sus trabajos? ¿Cómo son 
las dinámicas editoriales entre disciplinas y el interior de ellas, al menos respec-
to de los tiempos requeridos? ¿Son comparables los tiempos de América Latina 
con los de la lengua inglesa? ¿Es la revisión por pares la causa de los retrasos en 
la aparición de artículos?

Metodología

Los datos para este trabajo se obtuvieron de scielo (Scientific Electronic Li-
brary Online), la biblioteca digital más completa de revistas latinoamericanas. 
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Se distingue de otros proyectos similares, como la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), en ser la única 
que ofrece datos abiertos sistematizados para el tema que nos ocupa. 

Las bases de datos se descargaron de la siguiente dirección: https://analytics.
scielo.org/w/reports. La información obtenida cubre del 27 de julio de 1997 
al 23 de mayo de 2022. Las tablas dinámicas generadas para este análisis pueden 
consultarse en acceso abierto en https://zenodo.org/record/6668197

Una vez revisada la información, se procedió a depurar las múltiples incon-
sistencias detectadas. He aquí, de manera abreviada, las fases del proceso: 

• Se seleccionaron los principales países con producción académica en 
América Latina. De acuerdo con Scimago (Tibaná Herrera, 2021), 
éstos son Brasil, el único país de la región que dedicaba hasta fecha 
reciente 1% de su Producto Interno Bruto (pib) a la investigación cien-
tífica, y contaba con 404 revistas del total latinoamericano, que llegan a 
910; Argentina con 72 (7.91%), México con 113 (12.42%), Chile con 
110 (10.99%) y Colombia con 115 (12.64%). Estas revistas representan 
88.36% del total. Inicialmente seleccionamos España, pero la base de 
scielo es muy limitada para dicha nación.

• Se descargaron las distintas bases de datos de scielo entre el 20 y el 23 
de mayo de 2022, que incluyó registros en el rango del 6 al 20 de ese 
mismo mes y año.

• Las bases de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México 
 sumaban un total de 816,822 registros.

• Se quitaron las entradas con la categoría “Suspended” y “Deceased”, así 
como las categorías distintas a “Research articles”, del campo “docu-
ment type”, con lo cual se redujo el listado a 546,000 registros.

• Se hizo el filtrado y la eliminación de los registros con fechas de recep-
ción, de aceptación o de publicación de manera sucesiva, que tuvieran 
cero, estuvieran vacías o con datos irreales (negativos, por ejemplo). 
Con ello, la base se redujo a 359,500 registros. 

• Se corrigieron las fechas incompletas del campo “submitted at”, agre-
gando el número 15 en el campo de día, siguiendo a Björk y Solomon 
(2013), para integrar una fecha completa en la columna respectiva, con 
la función Fecha; el nuevo campo se etiquetó como “Submitted at 
(corr)”. Se tomó el criterio de utilizar el día 15 para reducir el error 

https://analytics.scielo.org/w/reports
https://analytics.scielo.org/w/reports
https://zenodo.org/record/6668197
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y se añadió ese día a los registros vacíos en el campo respectivo, y se 
aplicó el mismo procedimiento al campo “published at”.

• Para el caso de los tiempos entre las fechas de recepción-aceptación, se 
quitaron los registros con menos de 31 días (aunque Conacyt [2019: 
23] considera sospechosa la aceptación de un artículo en menos de tres 
meses), lo que establece un límite mínimo por debajo del cual no es 
posible una revisión por pares confiable. También se filtraron los regis-
tros vacíos o que arrojaron valores negativos.

• Para el caso de la segunda etapa (aceptación-publicación), se hicie-
ron los cálculos y se quitaron los registros menores a un día. Se deci-
dió no considerar los datos de España porque no arrojaban valores en 
varias categorías. También se excluyeron los valores mayores a 2,000 
en la primera etapa y a 1,095 días en la segunda etapa, con lo cual 
 quedó un listado de 313,468 registros con las colecciones de Argen-
tina (11,046), Brasil (198,174), Chile (27,451), Colombia (50,510) y 
 México (26,287).

• Para la clasificación de áreas del conocimiento se retomó la propuesta 
de Björk y Solomon (2013), por lo que la clasificación de scielo se 
ajustó a los campos disciplinares: química, física, biomédicas, ciencias de 
la Tierra, ingeniería, artes y humanidades, ciencias sociales y negocios 
y economía. 

• Para que la temporalidad de los datos obtenidos de la base de scielo 
fuera comparable con los de Björk y Solomon (2013), se consideraron 
30.45 días por mes.

• La información se resumió con tablas dinámicas, donde se calcularon 
los promedios y porcentajes para las distintas categorías de análisis y 
algunas de ellas fueron la base para las gráficas.

PrIncIPales resultados

Para una mejor comprensión de los tiempos editoriales, y siguiendo la pro-
puesta de Björk y Solomon (2013), separamos el proceso que va desde el 
envío hasta la aparición de un texto en papel o digital en: a) recepción-apro-
bación, para conocer los tiempos que toman las diversas tareas allí incluidas, 
con participación central de quienes dictaminan; b) de la aprobación hasta su 
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 disponibilidad para las personas lectoras, es decir, su publicación en distintos 
medios (impresos o digitales) –aquí el control es mayor para la casa editora–; y 
c) el tiempo total que toma hacer público un trabajo académico, que equivale 
a la suma de los dos ciclos. Desafortunadamente, no contamos con datos sobre 
las vueltas de revisión, una aspecto que, nos dicen Ellison (2002) y Nguyen et 
al. (2015) ha crecido de manera destacada las últimas décadas y que bien podría 
afectar los tiempos de aparición de las investigaciones. 

Más allá del resultado general de la depuración de los registros, destaca que 
las colecciones analizadas cuentan con evidentes diferencias (tabla 1). Brasil es 
el monstruo editor latinoamericano, con el 63% de nuestros registros, con casi 
cuatro veces el de Colombia (16%), que ocupa el segundo lugar en esta selec-
ción. Llama la atención el tamaño de la base de scielo Chile (8.7%), más del 
doble de Argentina (3.5%) y por encima de la mexicana (8.4%).

Otro ‘desbalance’ tiene que ver con las disciplinas representadas. Casi la 
tercera parte de los registros disciplinares (39.5%) son revistas biomédicas, 
 seguidas de ciencias de la Tierra (19.9%) y ciencias sociales (13.1%); física, en 
el otro extremo, representa sólo el 0.73% y química el 2.4%.

Argentina y Chile presentan los menores tiempos en ambas fases, Brasil 
requiere más días para aprobar un texto, y México más para publicarlo una vez 
que cuenta con la versión final. En promedio, a las revistas latinoamericanas les 
toma más de un año, 13.36 meses (considerando el mes de 30.45 días, como lo 
proponen Björk y Solomon (2013) (tabla 1). 

Tabla 1. Tiempo promedio en días por fase editorial  
en revistas académicas por país.

Colección 
scielo

Promedio de la primera etapa  
(recepción-aprobación)

Promedio de la segunda 
etapa (aprobación- 

publicación)

Promedio de ambas  
fases (de la recepción  

a su publicación)

Argentina 183 167 350

Brasil 235 188 422

Chile 193 147 340

Colombia 207 166 373

México 212 238 451

Total general 223 184 407
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Tal temporalidad, como se sabe, tiene variaciones notables entre disciplinas. 
Física y química, con la menor representatividad en la base scielo, muestran 
los tiempos más bajos de publicación para ambas bases, mientras que negocios 
y economía destacan por poseer los retrasos más marcados para dar a conocer 
sus materiales (tabla 2).

Un ejercicio que dio resultados llamativos fue ordenar de forma des-
cendente las revistas con sus tiempos promedio para la segunda fase, aque-
lla que depende en buena medida del trabajo del equipo editorial y no, de 
 manera destacada, de revisores o variables externas. El listado completo 
puede consultarse en Zenodo (2022). Sin embargo, destacaremos algunos  
aspectos. Un grupo nutrido de revistas incluidas en las bases revisadas, 95, 
requiere entre 557 días (18.3 meses) y 300 días (9.85 meses) para publicar los 
textos que ya aprobaron. Y, por otro lado, 128 revistas requieren para realizar 
este mismo trabajo –dar a conocer textos con comentarios positivos de los 
 dictaminadores– entre 7, para el caso de una revista chilena de investiga-
ciones biológicas, y 90 días (2.95 meses), otra, también chilena, de ciencias 
sociales, muy reconocida. 

Tabla 2. Tiempo promedio en días por fase editorial  
en revistas académicas por disciplina.

Disciplinas Promedio  
de la primera etapa

Promedio  
de la segunda etapa

Promedio  
de ambas fases

Artes y humanidades 209 202 411

Biomédicas 200 175 375

Ciencias de la Tierra 287 173 460

Ciencias sociales 205 212 417

Física 173 131 304

Ingeniería 243 174 417

Negocios y economía 277 244 521

Química 159 145 304

Promedio general 223 184 407
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Tabla 3. Tiempos (días) mínimos, promedio  
y máximos para cada disciplina.

Revista Mínimo  
de ambas etapas

Promedio  
de ambas etapas

Máximo  
de ambas etapas

Química 36 304 1,511

Física 35 304 1,633

Biomédicas 32 375 2,334

Artes y humanidades 33 411 2,192

Ciencias sociales 34 417 2,012

Ingeniería 41 417 2,427

Ciencias de la Tierra 33 460 2,589

Negocios y economía 34 521 2,406

Promedio en los registros de estas revistas 32 407 2,589

Figura 1. Tiempos mínimos (línea continua) en días  
y el rango mínimo a máximo (barras) para cada disciplina.

T
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La tabla 3 retrata las divergencias en el trabajo de las revistas analizadas. Una 
gráfica de esta disparidad resulta reveladora respecto de las notables diferencias 
para publicar artículos dentro de las mismas disciplinas.1

dIscusIón

Los resultados aquí presentados aportan datos robustos considerando el tama-
ño de la muestra, 313,468 registros, y su profundidad en el tiempo, al menos 
desde 2004, unos 18 años. 

También hemos hecho una comprobación extra de los resultados. Agua-
do y Becerril (2021) llevaron a cabo un trabajo similar para América Latina, 
aunque restringido a la primera fase, la que va de la recepción a la aproba-
ción. Estos autores se basaron en una fuente distinta, Redalyc (2020), con 
un número menor de registros, 160,753 (p. 58). Además, su fecha de corte es 
2018, mientras que la nuestra es mayo de 2022. Sin embargo, y a pesar de las 
diferencias, no cabe duda de que el universo que abarcan tanto scielo como 
Redalyc es similar, el de las revistas académicas de la región, por lo que sirve 
como referencia. 

1 Una buena cantidad de datos, disponible en Zenodo (2022), quedó fuera de este capítulo por razones de extensión. 
La lista de las revistas con tiempos de publicación poco concebibles (557 días para la primera fase y 1,096 para la 
segunda), promedios por fase, revista y país, y un gran número de gráficas están allí para un mejor uso futuro. 

Tabla 4. Tiempo promedio en días para la primera fase editorial  
en revistas académicas por país,  

según Aguado y Becerril (2021) y este estudio.

País Promedio de la primera etapa  
(recepción-aprobación)

Promedio de la primera etapa  
(Aguado y Becerril, 2021)

Argentina 183 176

Brasil 235 291.8

Chile 193 203.1

Colombia 207 209.5

México 212 204.1

Total general 223 217
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Los resultados arrojados por la comparación muestran similitud, salvo en el 
caso de Brasil, donde las diferencias son mayores. Podríamos, a partir de esto, 
considerar que los datos aportados por este estudio son confiables.

Cierto, las revistas académicas que se editan en México son las que requie-
ren más tiempo para publicar en la región. A las publicaciones seriadas mexica-
nas les toma poco más de tres meses si nos equiparamos con Argentina o Chile 
y 2.5 meses más si lo hacemos con Colombia, lo que indica posibilidades de 
mejora evidentes en este aspecto.

Y queda claro que la comparación con “pesos pesados” deja muy mal para-
dos a los editores mexicanos, pero también a los del resto de América Latina. 
Himmelstein (2015) trabajó concienzudamente con la base PubMed, que riva-
liza con scielo, ya que sus registros datan de 1965. Su media para publicar son 
cien días, lejos, muy lejos, de los 451 de las revistas académicas de nuestro país. 

Pararnos al lado de las depredadoras tampoco nos resulta enaltecedor, aun-
que éticamente estamos por encima. Shen y Björk (2015) determinaron una 
media de 82.2 días, es decir, se quintuplica el tiempo en México.

Tampoco sale bien librado nuestro catálogo de revistas académicas, ni las 
latinoamericanas en general, frente a, para mencionar un paquidermo editorial, 
Nature, a quien le toma 173 días para que el mundo académico se entere sema-
nalmente de su nuevo número. Y eso que rechaza más del 90% de los textos 
que recibe (Powell, 2016). 

La cancha se ve más pareja si nos medimos con los resultados de la i nves-
tigación pionera de Björk y Solomon (2013). Después de pasarle revista a 
19,500 journals, reportaron un promedio de publicación de 370.7 días (12.18 
meses), 21.85% más bajo que el promedio de las revistas mexicanas, que fue de 
451 días, 14.8 meses. Y dependiendo de la disciplina, llamativamente la física, 
pero también ciencias sociales y artes y humanidades, prácticamente nos toma 
tiempos similares para cubrir todo el proceso editorial.

Considérese que los datos aquí presentados ayudan a hacernos una idea ini-
cial, comparativa, no anecdótica, de uno de los procesos relevantes del  mundo 
editorial de las revistas latinoamericanas. El tiempo que toma editar un texto 
es muestra, parcial, si se quiere, de la capacidad de una revista para acercarse a 
los estándares o a las buenas prácticas. Pero carecemos de un pulso detallado 
del proceso cotidiano, una etnografía de este oficio editorial, de la fragilidad 
de los perfiles y las contrataciones en un mundo laboral precarizado que ha 
sentado sus reales en las industrias creativas (Hesmondhalgh y Baker, 2011; 
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Pilloni-Martínez, 2018), de los apoyos financieros y de diverso tipo que una 
labor como ésta requiere, y que muchas veces se queda en declaraciones vanas 
del funcionariado universitario.

La impresionante variabilidad en el tiempo de publicación entre revistas 
de una misma disciplina pareciera indicar ausencia de prácticas consensuadas, de 
modelos comunes probados de actividad editorial, de profesionalización ade-
cuada. Aunque periodos más breves en otras latitudes, como indican los datos 
para los casos chileno y argentino, con condiciones editoriales y socioeconó-
micas relativamente comparables, apuntan a la posibilidad de mejoras en este 
y otros aspectos editoriales con posibilidades de éxito.

Una mutación de enorme calado, como la digital, un entorno que Zigmut 
Bauman no duda en calificar como precario, incierto, inseguro, vulnerable 
(Pavón, 2012), una marcada desorientación frente a la desaparición de puntos 
fijos en los que situar la confianza, a lo que debemos sumarle tensiones pro-
pias del sector, como la fatiga académica o la ralentización en la visibilidad del 

Figura 2. Tiempo promedio de publicación por disciplina  
conforme los datos aportados por Björk y Solomon (2013),  

Powell (2016), Björk (2018a), Shen y Björk (2015) y este estudio (días).

T
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conocimiento científico (Aguado y Becerril, 2021: 57), están lejos de ser las 
condiciones propicias para una práctica editorial sólida. 

La separación en fases, donde se ponen en juego distintos capitales cultu-
rales y simbólicos y poderes (Bourdieu, 1999) puede ser una herramienta útil 
para rediseñar o repensar las formas más adecuadas de llevar a cabo el proceso 
de publicación periódica. 

Aunque Björk y Solomon (2013) y Himmelstein (2015) mencionan cier-
tos indicios que apuntan hacia tiempos reducidos para las versiones que han 
optado por dejar el papel y editar sólo de manera digital, habrá que llevar a 
cabo trabajos que permitan ofrecer evidencia confiable ante esto.

En América Latina no se han puesto en práctica formas novedosas de dic-
tamen por pares, no sólo en la vertiente radical de plos, sino en el universo de 
posibilidades de las que tratan de fortalecer ciertos aspectos sobre otros, y que 
tienden a dar mayor relevancia a, por ejemplo, la calidad y capacidad de repro-
ducibilidad; a la democracia y la transparencia; a la equidad y la inclusión, o a la 
eficiencia y los incentivos (Waltman et al., 2022). Mientras esto siga así, el  villano 
favorito de los retrasos editoriales continuará siendo la revisión por  pares. Bien 
puede ser éste el caso. Sin embargo, los datos arrojados por este trabajo muestran 
que en la segunda etapa, donde no se da el dictamen por pares, a las revistas 
académicas latinoamericanas les toma seis meses para publicar un texto. Tal vez 
sea momento de dejar de buscar monedas perdidas sólo donde hay luz.
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¿Por qué una revista mexicana de física?

Hace poco más de 70 años, en abril de 1951, nacieron simultáneamente la 
Sociedad Mexicana de Física (smf), el Boletín de la smf y la Revista Mexicana de 
Física (rmf). Este triple nacimiento no fue casual, sino producto de la visión de 
los fundadores de la smf, quienes tenían muy claro que las publicaciones son 
parte medular del quehacer de una sociedad científica y que la revista de inves
tigación es un indicador central de la ciencia que produce una comunidad. Así 
fue que comenzó sus actividades la smf, con 164 socios, y junto con ella las dos 
publicaciones, ambas a cargo de Marcos Moshinsky como vocal editor.

Al poco tiempo, la rmf comenzó a recibir y procesar manuscritos, de ma
nera que su primer número se publicó en abril de 1952, totalmente en espa
ñol, como lo marcaba el reglamento. Al respecto, al final del segundo número 
apareció la nota firmada por Marcos Moshinsky, de la cual se reproduce un 
fragmento en la tabla 1. El Instituto Nacional de la Investigación Científica 
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(presidido por Don Manuel Sandoval Vallarta acordó cubrir los gastos de las 
traducciones con el objetivo de que no gravitaran sobre los fondos que la smf 
tenía asignados a la revista. Así, en los primeros seis volúmenes, los manuscritos 
recibidos en inglés aparecieron publicados en ambos idiomas.

Hojear los 68 volúmenes publicados hasta la fecha es una experiencia in
teresante y estimulante. Desde el primer número ha sido notable el esfuerzo 
por mantener la calidad y seriedad de la Revista Mexicana de Física; de hecho, 
fue la primera revista científica editada en México que introdujo un sistema 
formal de arbitraje, alrededor de 1970. Sus páginas son también un testimonio 
elocuente del proceso de conformación de la comunidad de físicos en México, 
la que dejó de ser un núcleo pequeño, concentrado inicialmente en el Instituto 
de Física de la unam, para constituirse en un gremio ya maduro, distribuido en 
una amplia red de instituciones universitarias y de investigación.

Al respecto, es de notar que hasta 1966 todas las contribuciones a la revista 
provenían de la Ciudad de México. Quince años más tarde, arriba de 20% de 
los autores estaba adscrito a una institución del interior del país, y al cabo de otros 
10 años, más de 20% de los autores estaba adscrito a una institución del exte
rior. Asimismo, se amplió el espectro temático: en la década de los ochenta se 
agregaron a las secciones de Investigación, Instrumentación y Enseñanza, la de 
Cartas, Trabajos de revisión, Historia y Filosofía, y Política académica. A par
tir de 1989 se publicaron regularmente suplementos sobre temas específicos, 
o bien con materiales presentados en congresos y otros eventos académicos; 

Tabla 1. Nota aparecida  
en la Revista Mexicana de Física, 1(2), 1952.

• Con motivo de la publicación del primer número, se han recibido colaboraciones de físicos 
extranjeros.

• En este número se incluye un artículo del Prof. E. P. Wigner, de la Universidad de Princeton…
• Debido a que el español no es todavía un idioma usual en las publicaciones de ciencias físicas, 

las colaboraciones del extranjero generalmente se reciben en otros idiomas. Como el regla
mento de la Revista especifica que los artículos deben ser en español, se consultó al Consejo 
Consultivo…

• El Dr. Manuel Sandoval Vallarta, presidente del Consejo Consultivo, recomendó que los ar
tículos en idiomas extranjeros fueran publicados tanto en el idioma original como en es 
pañol…
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éstos han dado lugar a la Revista Mexicana de Física S, ahora Suplemento de la 
Revista Mexicana de Física, con un cuerpo editorial propio.

Setenta años después de fundada, la Revista Mexicana de Física constituye 
una de las pocas revistas de física de producción nacional y proyección inter
nacional editadas en América Latina. A diferencia de la casi totalidad de revistas 
científicas editadas en otras regiones, la Revista Mexicana de Física es no comer
cial y de acceso libre y gratuito. Ha logrado mantenerse así gracias al apoyo 
reiterado de nuestras instituciones públicas, particularmente del Conacyt y de 
las principales universidades del país.

La Revista Mexicana de Física en Los servicios de información

En 1991, a partir de una mejora de los procesos editoriales y una amplia cam
paña entre los autores, que condujo al aumento del número de manuscritos 
recibidos y a la adopción de la frecuencia bimestral, se logró el ingreso al 
Science Citation Index (sci). El sci, precursor del Web of Science, es el sistema 
comercial de indexación que introdujo el factor de impacto (fi), basado en el 
número de citas recibidas por los artículos publicados en los dos últimos años. 
La inclusión de una revista en el sci había cobrado un enorme peso en la 
evaluación académica, sobre todo a partir de la creación, en 1984, del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni).

Paradójicamente, la misma política de evaluación del sni había tenido como 
consecuencia que una buena parte de los autores de los niveles más altos en el 
sistema dejaran de enviar contribuciones a la revista y optaran por publicar en 
revistas extranjeras con factor de impacto.

La presencia en los principales servicios de resúmenes e indexación, de 
las revistas científicas de México y otros países de la región, ha sido tradi
cionalmente muy baja –del orden de 2% del total en promedio–, lo cual ha 
contribuido, a la vez, a su poca valoración por nuestras propias comunidades. A 
esto se suma que otros idiomas que habían sido de importancia para la ciencia 
todavía durante la mayor parte del siglo xx, comenzaron rápidamente a perder 
terreno frente al inglés.

Con el propósito de contribuir a romper este círculo vicioso, de dar a 
nuestras revistas la visibilidad que se merecen y de ayudar a que el español se 
mantuviera vivo como idioma para la ciencia, se creó en 1996 el sistema Latin
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dex de información para revistas científicas editadas en los países iberoameri
canos (www.latindex.org). La idea de crear un sistema de esta naturaleza surgió 
de un taller de editores organizado en el marco de la Feria Internacional del 
Libro (fil) de Guadalajara en 1994, apoyado por la unesco y el icsu (ahora 
Consejo Internacional para la Ciencia, isc, por su nombre en inglés: Internatio-
nal Science Council). Latindex funciona como red no comercial y cuenta con la 
participación de todos los países de la región, cada uno representado por una 
institución pública que se encarga de ingresar los datos de las revistas del país. 
Sólo así se han podido registrar en el directorio los datos de más de 26,000 
títulos de revistas científicas, cerca del 10% de ellas editadas en México.

El Catálogo Latindex, que incluye sólo aquellas revistas que cumplen con 
un mínimo de criterios de calidad editorial, contiene 35 títulos mexicanos en 
ciencias naturales y exactas, y naturalmente la Revista Mexicana de Física es uno de 
ellos. Con la inclusión al catálogo se busca promover, entre otros, el rigor de los 
procesos editoriales, la internacionalización de la revista y la adopción de buenas 
prácticas. En la actualidad el catálogo es una referencia en el mundo de las publi
caciones científicas, lo cual ha ayudado a posicionar las revistas contenidas en él 
y a difundirlas más ampliamente, sobre todo a escala iberoamericana.

La revista entra a La era deL internet

El internet y la publicación digital han significado grandes cambios en el que
hacer, la naturaleza y el acceso a las revistas, y la Revista Mexicana de Física 
no se ha quedado atrás. La gestión editorial se ha ido digitalizando confor
me aparecen nuevas herramientas de la edición electrónica. Actualmente son 
consultables, de manera gratuita y en acceso abierto, los contenidos de todos 
los números consecutivos a partir del volumen 1 de 1952, alojados en el sitio 
propio de la revista: https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/.

Por el hecho de producirse desde las oficinas de la smf con sede en la 
 Facultad de Ciencias de la unam, la revista está incluida entre los 152 títulos 
del portal de revistas académicas y arbitradas de esta casa de estudios: http://
www.revistas.unam.mx/catalogo/index.php/revistas/. 

Asimismo, está incluida en las plataformas regionales de revistas, tales como 
scielo, http://www.scielo.org.mx/scielo.php, y Redalyc, https://www.re

http://www.latindex.org
https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/
http://www.revistas.unam.mx/catalogo/index.php/revistas/
http://www.revistas.unam.mx/catalogo/index.php/revistas/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php
https://www.redalyc.org/
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dalyc.org/, con lo cual se amplían y diversifican considerablemente las opcio
nes de acceso, búsqueda y consulta directa a sus contenidos.

actuaLización de Procesos.  
Posicionamiento de La revista:  
su internacionaLización y visibiLidad

En fechas recientes se ha extendido el cuestionamiento de los criterios de evalua
ción de la actividad de investigación centrados en las métricas de la producción 
registrada en los grandes índices comerciales que, por su carácter selectivo, dejan 
fuera a una buena parte de las revistas científicas producidas en países como Méxi
co (véanse p. ej. la Declaración de San Fancisco, https://sfdora.org/, o el  informe 
del Consejo Internacional para la Ciencia, https://council.science/publications/
scipubreport1/). Ante esta circunstancia se vuelve tanto más importante refor
zar la rmf como vehículo de publicación de trabajos de calidad de acuerdo con 
las normas internacionales, y con ello aumentar su visibilidad internacional y su 
reconocimiento por los sistemas de evaluación. La investigación básica en ciencias 
físicas empuja la frontera del conocimiento, principalmente a partir del trabajo 
riguroso y de la colabo ración entre especialistas, y son estos últimos los que lo 
validan a través del diálogo y el intercambio de información. Las revistas espe
cializadas –muchas de ellas patrocinadas por sociedades científicas– han probado, 
incluso en algunos casos a lo largo de varios siglos, ser los vehículos adecuados 
para este intercambio. 

En la Revista Mexicana de Física se ha implementado un estilo de  trabajo 
que aspira a incrementar la visibilidad de nuestros productos  dentro del 
concierto internacional de revistas especializadas que comunican la inves
tigación original y de frontera en las distintas áreas de la física, emplean
do las herramientas informáticas más modernas con las que se cuenta en la  
actualidad. Al mismo tiempo hemos mantenido el modelo de acceso abierto 
y sin cargo a los autores, cuyos trabajos están, por otro lado, sujetos a los más 
altos estándares internacionales de revisión por pares. En consecuencia, nos 
hemos propuesto también ser sujetos de estrictos criterios de evaluación de 
calidad que sean acordes con los que se aplican globalmente con los mis
mos objetivos. Para lograrlo, hemos establecido mejoras al proceso editorial 
con el fin de alcanzar una comunicación más ágil entre autores, editores y 

https://www.redalyc.org/
https://sfdora.org/
https://council.science/publications/sci-pub-report1/
https://council.science/publications/sci-pub-report1/
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revisores que a su vez permita posicionar a la revista con mejores parámetros 
de calidad. 

Entre las acciones realizadas en el periodo 20172021 se encuentran:

1. Envío, recepción, asignación de revisores y en general comunicación 
entre editores y autores a través de la plataforma Open Journal Systems 
(ojs): https://pkp.sfu.ca/ojs/

2. Uso de software para la detección de texto repetido entre artículos 
enviados y otros ya publicados. Los programas que se han usado son 
Copyleaks, https://copyleaks.com/es/, e iThenticate, https://www.
ithenticate.com/

3. Gestión y asignación de números doi a los artículos publicados:  
https://www.doi.org/ 

4. Envío de la información de los artículos publicados en secciones com
patibles al repositorio arXiv: https://arxiv.org/

5. Implementación de la publicación adelantada de artículos aceptados 
para lo cual ha sido necesario adecuar la numeración.

Estas acciones han propiciado que el factor de impacto de la revista mues
tre un incremento sustancial a lo largo de este periodo, según el Journal Cita
tion Reports, como se ilustra en la figura 1.

De la evolución del factor de impacto se destaca que la Revista Mexicana de 
Física ha alcanzado un nivel de visualización global suficiente para considerarse 
como una opción para la publicación de trabajos originales de investigación 
en distintas áreas de la física que incluyen: avances en investigación en fuentes 
de luz; física atómica y molecular; materia condensada; dinámica de fluidos; 
gravitación, física matemática y teoría de campos; física de altas energías; ins
trumentación; ciencia de los materiales; física médica; física nuclear; óptica; 
física de plasmas; física del estado sólido; termodinámica, y física estadística. 
Autores y lectores se encuentran distribuidos en México y el extranjero como 
lo muestran las figuras 2 y 3. Los artículos son publicados en inglés, aunque en 
ocasiones se consideran también trabajos en español. 

En el presente se aceptan, de preferencia, manuscritos preparados en una 
plantilla LaTeX, recientemente actualizada para utilizarse en conjunto con casi 
todos los paquetes disponibles en este lenguaje de edición de textos científicos. 
Dicha plantilla puede descargarse de la página https://rmf.smf.mx/ojs/index.

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://copyleaks.com/es/
https://www.ithenticate.com/
https://www.ithenticate.com/
https://www.doi.org/
https://arxiv.org/
https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/index
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Figura 1. Evolución del factor de impacto  
de la Revista Mexicana de Física.

Fuente: Journal Citation Reports.
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php/rmf/index y está disponible también en la plataforma Overleaf (https://
www.overleaf.com) para el procesamiento de documentos en colabo ración.  
La plantilla es compatible con otros procesadores de documentos como LyX 
(https://www.lyx.org/). 

La dirección de la revista basa su trabajo editorial en un cuerpo de editores 
de sección conformado por investigadores activos reconocidos en la comuni
dad global, adscritos a distintas instituciones educativas y centros de investiga
ción nacionales y extranjeros. En ellos recae la responsabilidad de sugerir a los 
mejores revisores entre los distinguidos miembros de la comunidad global de 
físicas/os y científicas/os, así como la de atender y resolver las controversias 
entre autores y revisores –que permanecen anónimos entre sí durante el pro
ceso de revisión–. La labor editorial comienza con la revisión del manuscrito, 
sometido por la plataforma ojs, para confirmar su originalidad mediante el 
software de detección de texto repetido Copyleaks e iThenticate. Al ser apro
bado, la dirección de la revista consulta a los editores de sección  sobre los 
potenciales revisores. Una vez que son seleccionados por el director, se les 
concede un periodo de dos semanas para que nos hagan llegar un  reporte 

https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/index
https://www.overleaf.com
https://www.overleaf.com
https://www.lyx.org/
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anónimo con una opinión franca sobre el impacto y la trascendencia del tra
bajo con el fin de ser publicado. En promedio, 35% de los artículos  sometidos 
son aceptados. Cuando un envío es aprobado, pasa al equipo  técnico de edi
tores de estilo y formato, y se generan las pruebas de galera, que se mandan 

Figura 2. Distribución del país de origen de los trabajos publicados  
en la Revista Mexicana de Física.
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Figura 3. Distribución del país de origen de los lectores  
de la Revista Mexicana de Física.

al autor y será hasta que éste las apruebe que el artículo se publicará. En ese 
momento, el artículo ya tendrá asignado un doi, y estará listo para integrarlo 
al número bimestral correspondiente que regularmente consta de entre 18 y 
20 artículos. Es importante mencionar que el último  número del volumen 
69, marzoabril de 2023, aparece ya publicado de manera electrónica https://
rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/issue/view/398.

https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/issue/view/398
https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf/issue/view/398
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Un proceso similar se lleva a cabo con las publicaciones hermanas, la 
 Revista Mexicana de Física E es semestral, especializada en artículos originales 
en las áreas de educación en física, historia de la física y filosofía de la física. La 
revista cuenta con su propio cuerpo editorial de especialistas en las áreas de 
interés. El Suplemento de la Revista Mexicana de Física es  independiente y edita 
de manera electrónica volúmenes autocontenidos en diferentes  temas de la 
física y áreas relacionadas. Los artículos de este suplemento son eva luados por 
pares y su publicación no siempre es periódica. Recientemente se  pu blicaron 
las memorias de las conferencias “Synchrotron Light in  Mexico and the 
World”, “Joint Proceedings of the XXXV Annual Meeting of  dpycsmf 
& XIX Me xican School on Particles and Fields” y la “19th  International 
Conference on Hadron Spectroscopy and Structure in  Memoriam Simon 
 Eidelman”, además del volumen correspondiente al “37th Winter Workshop 
on Nuclear Dynamics (wwnd) 2022”. Los volúmenes de estos eventos han 
variado en cuanto cantidad de contribuciones, desde menos de 10 hasta más 
de 140. 

Es notorio el incremento de trabajos procesados por el equipo técnico de 
la Revista Mexicana de Física, la Revista Mexicana de Física E y el Suplemento de 
la Revista Mexicana de Física. La edición se lleva a cabo por un reducido equi
po técnico de editores de estilo que cuenta con el apoyo y la administración 
 secretarial, invaluable, de la Sociedad Mexicana de Física. Este trabajo persigue 
la consolidación de la Revista Mexicana de Física, así como de las publicaciones 
hermanas.

concLusiones

La Revista Mexicana de Física cuenta con una larga tradición en la publicación 
de artículos originales y de frontera en una amplia gama de temas de la física 
contemporánea. Los documentos aceptados están sujetos a un estricto proceso 
de revisión por pares realizado por revisores anónimos seleccionados de entre 
la comunidad internacional. Su evolución a lo largo del tiempo refleja la de la 
comunidad nacional de practicantes del área, la cual ha alcanzado un alto ni
vel de competitividad e internacionalización. Nos hemos propuesto continuar 
nuestra presencia internacional y en consecuencia sujetarnos a estrictos crite
rios de evaluación, sin dejar de mantener el acceso libre y gratuito tanto para 
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autores como para lectores de nuestros contenidos. El uso de las más modernas 
herramientas informáticas para llevar a cabo el proceso editorial ha probado ser 
una estrategia adecuada para alcanzar estos fines. Como todas las publicaciones 
de esta naturaleza, la Revista Mexicana de Física enfrenta grandes retos para el 
futuro. Entre éstos se encuentra mantener e incrementar su presencia y aprecio 
como vehículo para comunicar la investigación de frontera en el interior de la 
comunidad nacional de practicantes del área, así como el interés de las institu
ciones nacionales que generosamente nos brindan apoyo con el objetivo de con
tinuar con el esquema de acceso libre y gratuito. Una medida inmediata de esta 
presencia y aprecio se puede tomar mediante el número de lectores, autores 
y citas a los trabajos publicados en la revista. Otros retos incluyen continuar 
incorporando las herramientas más modernas que brinda la tecnología de la 
información para propiciar un intercambio cada vez más ágil entre editores, 
autores y lectores.
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Geofísica Internacional:  
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IntroduccIón

Es cierto que la publicación de una revista trae al equipo editorial primario, 
donde se encuentran los editores en jefe, asociados y técnicos, además del equi-
po de apoyo, el consumo a diario de un poco de salud física y mental, además 
de atraer al insomnio ideas persistentes sobre autores, respuestas de revisores, 
tiempo de publicación, factor de impacto (el más temido y odiado), entre otras 
muchas cosas. A pesar de todo ello, es profundamente satisfactoria la publica-
ción, la comunicación constante con académicos, los procesos editoriales y la 
adrenalina de los tiempos de entrega.

La edición, ni por mucho es la única disciplina que provoca estos males, 
pero tiene la cualidad de hacer parecer que todo es personal, porque sin 
duda deriva del quehacer humano desde distintos aspectos. Para los editores, 
se convierte en un compromiso con la ciencia y nos hace entender lo de-
licadas que son las relaciones humanas en un ámbito de competencia. Para 
los autores, está el trabajo de años y su crecimiento profesional. Finalmente, 
no menos importante, está la sociedad, para quienes estos datos, en su forma 
primaria, son difíciles de comprender, pero ayudarán a mejorar su calidad  
de vida a través del estudio de los profesionales, en este caso, de las ciencias de 
la Tierra.

* arostan@igeofisica.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3128-4080. 
** anesoler@igeofisica.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9245-2527. 
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En 2023, Geofísica Internacional cumple 62 años de publicarse ininterrum-
pidamente. El asunto no es menor, significa la suma de voluntades de consejos, 
comités y equipos editoriales, además de administraciones y, por supuesto, la 
fidelidad de los autores. Es la misma comunidad geofísica quien ha decidido 
fundarla, conservarla y actualizarla, sin importar momentos de crisis, recursos 
limitados, decisiones de comités evaluadores o pandemias.

Son cientos de personas que se han sumado durante estos 62 años al es-
fuerzo de mantener la revista. Los editores en jefe y asociados reciben un cargo 
honorario, y los evaluadores brindan su tiempo y conocimientos a favor de la 
ciencia. La continuidad, gestión y diseño lo mantienen los equipos editoriales. 
En palabras de Lissette Hernández-Fernández: “La profesionalidad, rigurosidad 
y dedicación de los distintos componentes del equipo editorial en el cumpli-
miento de las tareas asignadas, y en especial la del editor en jefe, es la piedra 
angular de la existencia próspera y el progreso de una revista científica” (Her-
nández Fernández, 2012). 

Por ello, este capítulo significa un esfuerzo por traer a la memoria a los per-
sonajes que estuvieron detrás de estos 62 años. Desafortunadamente, no todos 
están documentados, sobre todo los del equipo editorial, y muchos nombres se 
han perdido con la ausencia de sus compañeros del Instituto de Geofísica. Por 
todas aquellas omisiones, ofrecemos una disculpa.

Antecedentes

Comenzaremos por explicar, a grandes rasgos, los orígenes del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y, con ello, la his-
toria de la Geofísica en nuestro país. Estos orígenes parten de la formación del 
Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geodésica, la constitución 
del Servicio Sismológico Nacional y el Año Geofísico Internacional. 

El 8 de febrero de 1877, durante la presidencia de Porfirio Díaz, el general 
Vicente Riva Palacio, ministro de Fomento, Colonización e Industria, solicitó 
al ingeniero Ángel Anguiano que construyera un observatorio para las estrellas, 
la meteorología y el magnetismo. Tenía grandes retos por cubrir: el país había 
sufrido invasiones extranjeras y los militares requerían conocer los terrenos 
en los que operaban. Los objetivos principales del observatorio eran la elabo-
ración de cartas geográficas y, en particular, magnéticas, dada su importancia 
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para la obtención de recursos minerales. También se contemplaba la prepara-
ción de jóvenes estudiantes, por lo que podría considerarse como el primer 
instituto de investigación del país (Ruiz de Esparza, 2003). Fue inaugurado el 
5 de mayo de 1878; primero estuvo en Palacio Nacional, después en el Castillo  
de Chapultepec y a principios del siglo xx hubo que mudar el observatorio a 
un terreno en Cuajimalpa por el ruido que generaba la Ciudad de México y 
en 1912 a Teoloyucan, donde continúa operando.

En lo que se refiere a la Comisión Geodésica fue formada el 1º de febrero 
de 1889 por Ángel Anguiano. Derivado de la necesidad de realizar un catastro 
del territorio y también el establecimiento de la red geodésica, nivelaciones de 
precisión, construcción de estaciones mareográficas, además de efectuar medi-
ciones de la gravedad terrestre. El 18 de febrero de 1899 esta comisión se instaló 
en Tacubaya.

La inauguración del Servicio Sismológico Nacional se efectuó dentro de 
los actos de conmemoración del Centenario de la Independencia. Así, un 5 
de septiembre de 1910 comenzó su operación. Con la Revolución dejó de 
funcionar de 1915 a 1920, pero retomó sus actividades. Actualmente, se cuenta 
con más de 100 años de datos tanto para el país como para el mundo.

En 1929, el Instituto Geológico de México se incorporó a la Universidad 
Nacional Autónoma de México como Instituto de Geología. En 1946 cambió 
su nombre a Instituto de Geología, Geofísica y Geodesia, y tres años más tarde 
se creó el Instituto de Geofísica (Gómez Caballero, 2005).

El ingeniero Ricardo Monges López fue quien elaboró el proyecto para 
la creación del Instituto de Geofísica, cuando era director de la Facultad de 
Ciencias. Se lo aprobó en 1945 el Consejo Universitario, pero no comenzó 
operaciones hasta 1949. Mientras tanto, continuaban funcionando el Servi-
cio Sismológico y el Magnético. Monges López, al ser aprobado el proyecto, 
expresó las siguientes palabras: “Hace 17 años siendo profesor de geofísica de 
la Escuela Nacional de Ingenieros, consideré como máxima aspiración de mi 
vida la creación de un instituto dedicado a la investigación geofísica como los 
que existían en Europa y se estaban desarrollando en los Estados Unidos; porque 
como todo profesional aficionado a las matemáticas tuve fe, como la tengo 
ahora, en que el mejor camino para conocer la naturaleza es el que usa como 
medio de investigación las matemáticas”. 

El Instituto de Geofísica en 1949 contaba con seis departamentos: Sis-
mología, Geodesia, Geomecánica, Volcanología y Geofísica Aplicada y tenía 
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el plan de contar con tres más: Oceanografía, Hidrología y Meteorología. En 
1952 se incorporó el Servicio Mareográfico. 

Primero estuvo ubicado en Puente de Alvarado, después en el Ex-Arzobis-
pado en Tacubaya y, por último, en 1953, en el segundo piso de la Facultad de 
Filosofía, mientras se terminaba la Torre de Ciencias (Monges Caldera, 1995). 
El Instituto ocupó los pisos tercero, cuarto y quinto de la Torre de Ciencias, 
actual Torre de Humanidades. Su crecimiento hizo que este lugar se volviera 
insuficiente, por lo que se les asignó un espacio en un anexo, el cual era un 
prototipo de dormitorios para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. 
El Instituto ocupaba la planta baja como Centro de Cálculo, el primer piso 
para el taller, el segundo con Exploración Geofísica, el tercero para Mareas y el 
cuarto con Ciencia Aplicada.

Entre el 1º julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958 se celebró el Año 
Geofísico Internacional (igy, por sus siglas en inglés), con el objetivo de 
reflexionar sobre las pasadas actividades y los desafíos actuales y futuros; en 
el que participaron 67 países y cerca de 80,000 científicos bajo el auspicio 
del Consejo Internacional de Uniones Científicas (icsu, por sus siglas en 
inglés). El año fue elegido tomando en cuenta que tocaba el máximo de la 
actividad solar de su ciclo de 11 años. En el norte y centro del país entre sep-
tiembre de 1957 y febrero de 1958 se observaron auroras boreales, las cuales 
fueron estudiadas. Se realizó la expedición a la isla Socorro y se instalaron 
nuevas estaciones mareográficas y meteorológicas. Hubo varias campañas de 
medición de gravedad en Centro y Sudamérica en las que participó direc-
tamente el ingeniero Monges. Comenzó la publicación de las monografías 
del Instituto, donde muchos de los resultados de estas investigaciones fueron 
reportados.

Al terminar el Año Geofísico Internacional hubo la necesidad de crear un 
organismo que siguiera con la investigación y enseñanza de la Geofísica en 
México. El 15 de noviembre de 1960 se conformó la Unión Geofísica Mexi-
cana, bajo los auspicios del Instituto de Geofísica, con una participación inicial 
de 50 especialistas en distintas ramas (Gaceta Universitaria, 1960).

En esta misma dinámica de crecimiento, nació la revista Geofísica Internacio-
nal, la cual sería el órgano oficial de difusión científica que se distribuiría entre 
todos los miembros que se interesaran en consultar los trabajos que investiga-
ción que realizan sus miembros (Gaceta Universitaria, 1960).
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LA fundAcIón 

El número uno se publicó el 1º de enero de 1961. Aparecen en la portada 
Julián Adem como director y Manuel Maldonado-Koerdell como subdirector. 
Cabe destacar que durante los años que lleva publicándose Geofísica Internacio-
nal se ha cambiado el nombre de los cargos, pero las funciones sustancialmente 
siguen siendo las mismas.

Julián Adem fue un geofísico, pionero en la teoría del clima, con una gran 
trayectoria dentro del área de las ciencias de la Tierra. Entre otros cargos, fue 
director del Instituto de Geofísica de la unam, coordinador del Centro Mul-
tinacional de Ciencias de la Tierra en México, de la oea, asesor del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y director del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, unam. Además de Geofísica Internacional fundó también Atmós-
fera; ambas revistas siguen publicándose.

Manuel Maldonado-Koerdell fue un destacado hombre de ciencias que ocu-
pó los siguientes puestos: jefe del Departamento de Paleontología de la  Gerencia 
de Exploración de Petróleos Mexicanos, secretario del Comité del Centenario 
de El origen de las especies (Sociedad Mexicana de Historia  Natural) y del 
Comité Panamericano de Ciencias Geofísicas (Instituto  Panamericano de Geo-
grafía e Historia), secretario general y editor de la Unión Geofísica Mexicana, 
entre otros. Es importante mencionar que fue editor de Geofísica Internacional 
hasta su muerte. Lo sucedió en sus funciones Martha Adem. 

Ricardo Monges Caldera describe a Maldonado-Koerdell de la siguiente 
manera: “tenía una memoria extraordinaria, un corazón enorme y un don de 
gentes como pocos”. “La figura de Maldonado-Koerdell concedió prestigio y 
relevancia a la nueva revista y a su editor” (Monges Caldera 1995),  comentó 
Cinna Lomnitz en el 50 aniversario de Geofísica Internacional (C. Lomnitz, 
2011).

eL equIpo edItorIAL

Conocemos al consejo y al comité con sus respectivos cambios, ya que apa-
recen en cada número, sin embargo, poco sabemos de las personas que con-
formaban el equipo editorial. Ante la falta de esta memoria, retomamos las 
palabras de Julio Monges Caldera, quien refirió lo siguiente sobre la editorial 
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de aquellos años: “El primer número de los Anales del Instituto de Geofísica 
fue publicado en 1955 por la primera editora que tuvimos; la señora Elena de 
Moshinsky, esposa del Dr. Marcos Moshinsky, quien después de varios años 
renunció y le sucedió la Dra. Marta Díaz de León de Adem, a la que todos qui-
simos mucho. Fue nuestra gran amiga y compañera por muchos años, cuando 
los Adem se fueron a Washington se quedó de editora la Sra. Lupita Herrera. Al 
renunciar el Dr. Herrera a la dirección del Instituto para irse al Conacyt, volvió 
Marta a hacerse cargo de la editorial, hasta que renunció en 1977. Telma del 
Cid quedó encargada hasta la llegada del Dr. Bouton que es el actual editor de 
las publicaciones del Instituto (J. Monges, 1995).

Durante los primeros años, se sucedieron en la presidencia de la revista 
Julián Adem con Ismael Herrera, quienes debido a viajes al extranjero y a dis-
tintos cargos tuvieron que alejarse de la revista. Finalmente, el 18 de octubre 
de 1977, Julián Adem renunció a la Unión Geofísica Mexicana y a la revista 
Geofísica Internacional por no encontrar “las facilidades necesarias para desem-
peñar adecuadamente sus funciones” (J. Adem, 1977). Ismael Herrera sería su 
presidente hasta 1989.

Ismael Herrera es un emérito con una carrera realmente dinámica en el 
presente. Además de los múltiples cargos que ha tenido, actualmente entre sus 
actividades destacan ser editor de la revista Numerical Methods for Partial Diffe-
rential Equations, presidente de la Sociedad Mexicana de Métodos Numéricos 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, entre otras. Ha obtenido algunos de los 
premios más importantes que se otorgan a investigadores en nuestro país: el 
Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y el premio “Luis Elizondo”. Es 
considerado el matemático aplicado más importante de México, tanto por el 
número de publicaciones y citas recibidas como por lo destacado de sus apor-
taciones en distintas áreas del conocimiento (sep, 2015). 

Después de la salida de Ismael Herrera, llegó Cinna Lomnitz en 1989. El 
equipo editorial de esa época se encontraba conformado por Nydia Figue-
roa, François Graffé, Ela Molina, Paulina Escárcega, Alberto Alcaraz y Jesús 
 Pérez-Santana. 

Tomaremos una pausa para hablar de dos personalidades a quienes el 
equipo editorial, y muchos colegas, siguen extrañando y parece que todavía 
 caminaran por los pasillos del Instituto de Geofísica: Cinna Lomnitz y François 
Graffé. El primero nació en Colonia y se trasladó a Chile por motivos polí-
ticos, los sismos lo acompañaron toda la vida, vivió el más grande registrado 
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hasta ahora en el mundo (Ciudad de Valdivia, 1960) y el más destructivo que 
haya ocurrido en México (1985). A su llegada a México, en 1968, era toda una 
leyenda y tenía muchas razones para serlo, pero una de ellas era que convivió 
con Charles F. Richter (A. Iglesias, 2017). Se podría hablar de forma inagotable 
de sus logros científicos, pero como vive en la memoria reciente del equipo 
editorial abordaremos la experiencia de trabajar con él. 

Cinna Lomnitz era un hombre gentil y apacible, siempre y cuando las 
cosas estuvieran bien hechas. Todos los martes el equipo editorial subía a su 
cubículo en el segundo piso para llevarle los casos y los leía pacientemente. 
Indicaba los pasos a seguir en cada uno de ellos y se quedaba con algunos 
para tomarse el tiempo de hacerles corrección de estilo. Siempre se le recuer-
da con su característica sonrisa y la gran responsabilidad por mantener a la 
revista como una de las mejores a nivel Latinoamérica. Tenía un gran amigo 
en la editorial: François Graffé, del cual opinaba lo siguiente: “gran amigo, hoy 
jubilado, [que] presidió sobre los destinos de la revista durante muchos años. 
Hombre de extensa cultura y de grandes cualidades intelectuales y humanas, 
dejó su sello personal inconfundible a su paso por la Sección Editorial. Ori-
ginario de Luxemburgo, gran conversador y amante de la controversia entre 
amigos” (C. Lomnitz, 2011).

En palabras de quienes trabajaron con él en la editorial, François era un 
excelente jefe y amigo. No tenía filtro y siempre decía las cosas tal cual las 
pensaba. Lo apoyaban en la editorial un nuevo equipo conformado por Gui-
llermo Apolinar García González, Mónica Elizabeth Nava Mancilla, Elizabeth 
Morales Hernández, Saúl Rojas Martínez, María Guadalupe Solís Jiménez y 
Freddy Godoy Olmedo.

François Graffé comenzó con el trabajo para que la revista entrara al Scien-
ce Citation Index. Desafortunadamente, decidió jubilarse y fue su sucesora, 
Silvia Zueck, quien logró que la revista formara parte de tan afamado índice. 
La sucedió Óscar Campos Enríquez, quien era investigador del Instituto de 
Geofísica, pero decidió apoyar con la revista en un momento de crisis. Para 
 entonces el equipo de la editorial se vio reducido, sólo permanecieron Eliza-
beth Morales Hernández y Freddy Godoy Olmedo.

En 2010, todavía con Cinna Lomnitz como editor en jefe, se incorporó 
Andrea Rostan Robledo como editora técnica. Uno de sus primeros retos fue 
la aproximación del 50 aniversario de la revista, para lo cual se incentivó la 
participación de investigadores con artículos de revisión. Se le pidió a algunas 
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personalidades que habían estado ligadas a la revista que escribieran una edi-
torial de conmemoración. La revista se publicó en 2011 con un nuevo diseño.

A finales de 2014, después de dejar la dirección del Instituto de Geofísica 
en 2013, se integró José Francisco Valdés Galicia como editor en jefe. Com-
partió la responsabilidad con Cinna Lomnitz, quien quedó como editor en 
jefe emérito. 

La vida en la editorial comenzó a acelerarse. El tiempo de respuesta para 
los artículos se agilizó y el proceso de aceptación se volvió más riguroso. A 
pesar de las exigencias, el equipo en la editorial recuerda con gran afecto a José 
Francisco Valdés, ya que siempre estuvo al pendiente de las personas del equipo 
y fue empático con ellas.

A su llegada se tenían muchos años trabajando para instalar el Open Jour-
nal System. Con él se logró hacerlo. Para poder lanzarlo, en la revista se brin-
daron cursos y se hicieron manuales de usuario en dos idiomas. Aun así gran 
parte de la comunidad académica estuvo reacia a utilizarlo. Por lo tanto, en 
muchas ocasiones se tuvieron que llevar los casos por correo y subirlos a la 
plataforma. Como algún día dijo Cinna Lomnitz, “era un sistema que prometía 
transparencia para cada caso”.

José Francisco Valdés Galicia se integró a las discusiones de editores, a la 
política que regía sobre las revistas. Apoyó a la Red de Directores y Editores 
de Revistas Académicas y Arbitradas, la cual se había formado unos años 
antes.

El 7 de julio de 2016 se recibió en la editorial la noticia de la muerte de 
Cinna Lomnitz a los 91 años de edad. Su familia hizo llegar a la editorial las 
pruebas de galeras corregidas para el último número. Para ese entonces, se le 
imprimían y se le mandaban a su casa para su visto bueno. Fue el último pen-
diente que quedó sobre su escritorio. En 2017 se creó el Programa Espacial 
Universitario, al cual se integró José Francisco Valdés.

En su lugar quedó como editor en jefe Servando de la Cruz Reyna. Él 
siempre observó con mucho detenimiento los procesos editoriales, sobre todo 
las relaciones que se sostenían con editores asociados y revisores. Propuso que 
se integrara el español nuevamente, además de un sistema de gestión con más 
pasos, donde se fuera más cuidadoso con la evaluación y sus resultados. Esta-
bleció cartas para cada punto del proceso, donde cada actor dentro del sistema 
supiera qué hacer y de cuánto tiempo disponía. Incrementó la participación 
de editores asociados invitados, además de establecer un proyecto en el que 
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habría más editores en jefe y se engrosarían las filas del comité editorial y se 
actualizara el consejo editorial de la revista.

ALgunAs cArActerístIcAs de LA revIstA

La revista nació como una publicación trimestral, lo cual sigue sucediendo 
hasta ahora. Resulta curioso cómo a través de los años la revista ha sufrido 
cambios tanto en su personal como en los idiomas, pero aún sigue conservan-
do un espíritu destinado a los trabajos originales y a las notas cortas, a pesar de 
que se hayan publicado memorias sobre conferencias, catálogo de estaciones, 
notas conmemorativas, artículos de revisión, editoriales, obituarios, entre otras 
cosas. Al final siguen siendo los artículos originales la piedra angular de la re-
vista. 

El primer número que se publicó en una imprenta de tipos móviles, de 
dos cajas y de tamaño carta, en blanco y negro. Posteriormente, en el volumen 
11, en 1971, cambió a media carta y se anunció como la segunda época de 
la revista. Posteriormente, Geofísica Internacional pasó a un formato de media 
carta, a blanco y negro. Al tener más artículos publicados el número de pá-
ginas aumentó, así que debió ser cosida y empastada. Vemos que en algunos 
volúmenes se publicaron cinco números, aunque lo regular continuó siendo 
de cuatro.

En 1989, con la entrada de Cinna Lomnitz, se propuso un cambio de ima-
gen. Comenzó a publicarse de nuevo en tamaño carta en un muy particular 
color anaranjado. Resultó vanguardista para su época y, sobre todo, quedó muy 
clavado en la memoria colectiva. Con sólo mirarla, sin tener que leer el título, 
la comunidad sabía qué revista era.

El último cambio, el que se conserva hasta el presente, se hizo para la con-
memoración de los 50 años de la revista, el nuevo concepto le fue encargado 
a su recién llegada editora técnica Andrea Rostan Robledo. Se pensó en con-
servar distintivos gráficos para no romper de tajo con las características físicas 
anteriores, por lo que fue necesario conservar el anaranjado y un símbolo que 
había acompañado tanto a la revista como al logo del Instituto de Geofísica: el 
Mundo. Vanesa Gómez Vivas, quien había llegado en ese momento a realizar su 
servicio social en el Instituto de Geofísica, fue quien resolvió gráficamente el 
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diseño. Pasó por Consejo Interno y quedó aceptada la nueva cara de Geofísica 
Internacional.

Los IdIomAs

En la época de Maldonado-Kroeder la revista aceptaba artículos en español, 
inglés francés, alemán o ruso, debido a que el editor personalmente hacía las 
traducciones. A su muerte, la revista aceptó artículos en inglés, francés y espa-
ñol, gracias a que François Graffé era políglota, más adelante se decidió que se 
publicara en inglés y así continuó durante muchos años.

En 2019, en una Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, se pro-
puso que se volviera a integrar el español, con la posibilidad de que los artícu-
los sobre riesgos, que fueran de interés nacional, no tuvieran ningún problema 
para entenderse en México. Además, Geofísica Internacional tenía una población 
de autores hispanohablantes, a los cuales se les facilitó la publicación.

concLusIones

México lleva casi 150 años con intentos fructuosos de estudiar la  Geofísica 
y presentar sus resultados. Durante este tiempo Geofísica Internacional ha par-
ticipado de este esfuerzo 62 años. Han sido muchas las personas que han 
trabajado aportando conocimiento para la edición y publicación de la revista, 
tanto como autores, editores y equipo profesional de apoyo. Esta revista ha 
aportado a la ciencia la edición y publicación de más de dos mil artículos 
originales.

La revista ha pasado por distintas etapas y administraciones, ha sido de la 
Unión Geofísica Mexicana, auspiciada por el Instituto de Geofísica, y en otros 
años ha ocurrido al revés, es decir, este auspicio proviene de la ugm, hacia el 
Instituto de Geofísica. Lo cierto es que en todos estos años ambas entidades 
han trabajado correctamente para que la revista se siga publicando trimes-
tralmente.

Como siempre ha sido característica constante de la revista, ahora viene un 
nuevo cambio y dejaremos a los lectores que encuentren la nueva identidad y 
equipo de la revista. Seguramente, se seguirá sosteniendo, entre otras cosas, por 
la fidelidad de los autores. Será la propia comunidad científica dedicada a la 
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Geofísica quien hallará en ella una posibilidad para publicar de forma gratuita 
y en acceso abierto.

AgrAdecImIentos

A Elizabeth Morales Hernández y a Mónica Nava Mancilla por compartirnos 
sus memorias, y a Rosalba Carrillo Fuentes por no dejar de insistir para la 
publicación de este capítulo.
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IntroduccIón

La revista Acta Botanica Mexicana (http://abm.ojs.inecol.mx), editada por el 
Instituto de Ecología, A. C. (Inecol) y cuyo origen data de 1988, surgió de la in
quietud del propio Inecol de “asegurar la publicación de los resultados de la 
inves tigación botánica realizada en México” y de que “esta nueva revista, que 
enriquecerá el patrimonio de la ciencia mexicana, coadyuvará a dar a conocer 
a la comunidad científica internacional sobre el quehacer cotidiano de nues
tros científicos” (ReyesCastillo, 1988). Desde su primer número se publicaron 
artículos originales e inéditos, bajo el sistema de revisión por pares, además de 
reseñas y semblanzas. En sus inicios, y hasta que dejó de publicarse en forma 
impresa, Acta Botanica Mexicana se distribuyó por correo postal gratuitamente a 
escuelas, bibliotecas y herbarios de México. Además, se envió a un centenar de 
instituciones de 45 países en todo el mundo como intercambio, y los particu
lares interesados en adquirir la publicación podían hacerlo mediante el pago de 
una suscripción anual. Sin embargo, el tiraje inicial de cerca de mil ejemplares 
se redujo a 450 debido a la disminución de suscriptores (menos de cien para 
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2009), a la necesidad de disminuir los ejemplares en el almacén de la institu
ción editora y a la tendencia creciente de consultas vía electrónica. A partir de 
2006 la revista se pudo consultar en internet desde su página, así como en los 
portales Dialnet, Redalyc y scielo, y por suscripción al ingresar a las bases de 
datos de las compañías ebsco y Cengage Learning. 

Es hasta 2016, con el número 117 publicado en octubre –en el marco 
de la Estrategia Digital NacionalPlan Nacional de Desarrollo 20132018 en 
 México, en el cual se planteó la digitalización total de las revistas científicas 
como el rumbo que permitiría un mayor desarrollo en el país–, que Acta 
Botanica Mexicana presentó un editorial en el que se dio a conocer su nueva 
estrategia de gestión, presentación y difusión. 

La aplicación de nuevas tecnologías, entre las que se encuentran la im
plementación del software libre Open Journal Systems (ojs) (pkp, 2001) como 
plataforma de gestión editorial, la marcación xml standard jats de scielo 
(Lapeire, 2018), integrar un visualizador de xml, activar pequeños programas 
complementarios o plugins en la página de la revista, publicar en acceso abier
to –el usuario puede revisar el contenido sin necesidad de registrarse, realizar 
un pago o suscripción (Osorio Curbelo, 2015)–, y con una licencia Creative 
Commons de AtribuciónNo Comercial 4.0 Internacional (cc bync 4.0), 
que favorece la reutilización y autoarchivo de su contenido (cc, 2022).Todas 
estas acciones necesarias para hacer frente al escenario de publicación elec
trónica. 

En más de tres décadas de existencia, la revista Acta Botanica Mexicana ha 
tenido numerosas modificaciones, tanto editoriales como de formato y de 
equipo editorial, y se ha posicionado como una revista líder en su disciplina 
en América Latina. El objetivo de este artículo es analizar sus cambios e inno
vaciones y evaluar cómo esa transformación, junto con la implementación del 
ojs, ha impactado esta publicación a lo largo de su existencia.

MaterIales y Métodos

Se distinguieron dos periodos en la vida de la revista: el primero abarca desde 
el número 1, publicado en 1988, hasta el 117, impreso en 2016; el segundo, a 
partir del 118, ya exclusivamente en edición electrónica, en 2017, hasta el 131, 
publicado en 2023.
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ActA BotAnicA MexicAnA: primer periodo (1988-2016) 

La información que se analizó en un primer momento, se obtuvo de consultar 
la revista desde la plataforma ojs; los primeros 117 números que correspon
den a 729 documentos (artículos de investigación, notas científicas, reseñas y 
obituarios). Se descargaron los archivos en formato pdf, de donde obtuvimos 
información que se vació en una hoja de cálculo: todo lo relacionado a aspec
tos editoriales, características de los archivos y su contenido y frecuencia de 
publicación. También se consultaron registros internos (cantidad manuscritos 
recibidos, países en los que se distribuía la revista, nacionalidad de los autores, 
etc.) para obtener datos de la gestión editorial e internacionalidad. 

Una vez que se terminó de vaciar la información y de haber leído los 
documentos descargados, se agruparon en temas similares para determinar su 
categoría temática y se dispusieron en 14 categorías: taxonomía, filogenética y 
sistemática; florística y fitogeografía; ecología y ecofisiología; anatomía, morfo
logía y palinología; biología reproductiva, citotaxonomía y micropropagación; 
colecciones, botánica histórica y biocuración; etnobotánica y etnoecología; 
paleobotánica; fitoquímica; algas, diatomeas y dinoflagelados; hongos y líque
nes; musgos; reseñas; obituarios.

ActA BotAnicA MexicAnA: segundo periodo (2017-abril de 2022)

La información analizada en el segundo periodo de la revista se obtuvo de 
consultar en el ojs de la revista, de los últimos 12 números publicados que 
corresponden a 271 documentos (artículos de investigación, notas científicas, 
revisiones, reseñas de libros y obituarios). Se consultaron cada uno de los archi
vos pdf para capturar los mismos campos del primer periodo. 

Al igual que en la primera etapa de la revista, se establecieron categorías 
temáticas, en este caso fueron 15: taxonomía; florística; ecología, fenolo
gía, restauración y conservación; anatomía de la madera, morfología y  
fenolo gía; citogenética y diversidad genética; embriogénesis y germinación; 
colecciones; etnobotánica, etnoecología y etnofarmacología; fitoquímica 
y fitopatógenos; biometría y morfología; algas; hongos y líquenes; musgos;  
reseñas; obituarios.
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resultados

Acta Botanica Mexicana: primer periodo

Aspectos editoriales

La revista, de 1988 a 2016, se publicó y distribuyó en formato impreso. Des
pués se digitalizaron, para generar archivos en formato pdf, los primeros núme
ros. Se trata de archivos sin hipervínculos, ni internos ni externos.

De la revisión de cada uno de los 729 archivos pdf que corresponden al 
primer periodo de la revista, se observó que del número 1 al 41 no se incor
poraban fechas de recepción y aceptación, pero desde el número 42 (enero 
de 1998), ya aparece la de aceptación, y es hasta el número 50 (2000) que se 
incluyen ambas fechas. El nombre de la revista “Acta Botánica Mexicana” llevaba 
acento en el vocablo “Botánica” durante los primeros 48 números y es hasta 
el 49 que deja de acentuarse. Del número 1 al penúltimo artículo del número 
67, las adscripciones de los autores se incluían sin superíndices, situación que 
cambia a partir del último artículo del 67, pero no es consistente. Y es hasta 
el número 54 (2001) que Acta Botanica Mexicana aparece con palabras clave y 
keywords. El resumen en inglés y español carecía de límite de palabras o estruc
turación, pero en el número 117 (2016) se cambia el formato y se comienzan 
a publicar los resúmenes estructurados y los títulos en español e inglés. 

A finales de este primer periodo, y como una preparación para la nueva 
etapa, sucedieron varios eventos: se renovó el Comité Editorial y se enriqueció 
el Comité Editorial Internacional, el formato de la revista cambió para estar 
acorde con la imagen institucional del resto de las publicaciones del Inecol, 
además se tramitó su issn electrónico, se gestionaron los pagos para la empresa 
Crossref y el depósito de los identificadores doi, se renovaron las instrucciones 
para los autores y se redactó una política editorial, que incluyó aspectos de 
ética y derechos de autor. 

Características de los manuscritos

De 1988 a 2016 se publicaron 117 números, conformados por 729 manuscri
tos. De éstos, 86.83% (633), se escribieron en español; 13% (95), en inglés y 
0.13% (1), en portugués. De los 95 publicados en inglés, 28% (27) tienen un 
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autor cuya adscripción corresponde a Estados Unidos; 60% (57) son de Mé
xico, y el resto, 11.5% (11), de Canadá, Costa Rica, Alemania, España, Francia, 
Inglaterra, Suecia, Irán, Nigeria y Túnez. 

Durante este primer periodo, la mayoría de los artículos (267, 37%) fue
ron publicados por dos autores; una cuarta parte (188, 26%) por uno sólo, 
mientras que 165 fueron firmados por tres autores (23%); menos de 10% fue 
publicado por cuatro y más de cinco autores (67, 9.2% y 42, 5.8%, respectiva
mente). La adscripción del primer autor de los 729 manuscritos proviene de 
más de 20 instituciones ubicadas en 19 países: México (658, 90.2%), Estados 
Unidos (40, 5.4%), España (5, 0.6%), Reino Unido (4, 1%), Cuba (3, 0.4%), 
Canadá (2, 0.2%), Alemania (2, 0.2%), Brasil (2, 0.2%), Argentina (2, 0.2%), 
Venezuela (2, 0.2%), Francia (1, 0.1%), Holanda (1, 0.1%), Suecia (1, 0.1%), 
Nigeria (1, 0.1%), Costa Rica (1, 0.1%), Irán (1, 0.1%), Túnez (1, 0.1%), Dina
marca (1, 0.1%) y Ecuador (1, 0.1%). De los artículos procedentes de México, 
el Inecol es la institución de adscripción del primer autor de 25% de los ma
nuscritos, la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) de 17%, de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) e Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
7.4%, y el resto de otras universidades e institutos de investigación.

En cuanto a las áreas de la botánica que abarca la revista, se observó que 
cerca de la mitad (46%) corresponde a temas taxonómicos, incluidas las revi
siones y los análisis de filogenia y sistemática de plantas superiores, seguidos 
por temas de florística (13.2%) y ecología (12.8%). 

Gestión editorial y frecuencia de publicación

Durante los primeros años de la revista, la gestión editorial se realizó vía tele
fónica o utilizando el Servicio Postal Mexicano, con mayor frecuencia, o servi
cios de paquetería en algunos casos. Para la revisión de los manuscritos, siempre 
anónima, se invitaba por teléfono a los especialistas y la cartera de árbi tros se 
construía a medida que se tomaban nombres de autores de los artículos publi
cados con un área temática similar. El envío de manuscritos tanto a la revista 
como a los revisores y posteriormente a los autores se llevaba a cabo por co
rreo postal o paquetería, y la comunicación por teléfono o fax. El sistema de 
archivo y manejo de documentos se daba de un estilo similar, muy manual. 
Por ese motivo no se tienen datos precisos, de 1988 a 2006, de la cantidad de 
documentos recibidos y rechazados y tiempos de publicación. Gestionar la 
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revista era un proceso lento, que se aceleró conforme se tuvo acceso a la tec
nología. Así, los datos a partir de 2007 indican que en promedio se recibieron 
49.5 manuscritos al año, de los cuales se publicaban 27 anualmente. Desde sus 
inicios y durante todo el primer periodo, Acta Botanica Mexicana apareció cua
tro veces al año: enero, abril, julio y octubre, y el periodo entre la recepción del 
manuscrito y su publicación varió entre 30 y 60 semanas.

Internacionalidad

Al inicio del siglo xxi se gestionó la incorporación de Acta Botanica Mexicana 
en diferentes servicios de índices y resúmenes internacionales: Journal Citation 
Reports (jcr, 2022), Scopus (Scopus, 2022) y Scimago Journal Rank (Scima
go, 2020). Es considerada una revista internacional. A partir de 2009, al estar en 
Journal Citation Reports, ya cuenta con factor de impacto (fi), el cual alcanzó 
un máximo de 0.629 en 2013 y mantuvo un promedio de 0.38 durante este 
primer periodo.

Acta Botanica Mexicana: segundo periodo

Aspectos editoriales

A partir de 2017 la revista se gestiona en su totalidad en la plataforma ojs y 
se distribuye en formato digital. De la revisión de cada uno de los 271 archi
vos pdf que corresponden al segundo periodo de la revista, se observó que se 
mantuvo el formato que tenía el pdf en el número 117. Desde el número 118 
(enero 2017) se incorpora el Digital Object Identifier (doi) y el Open Resear
cher and Contribution id (orcid) de cada autor. 

En el número 122, octubre de 2017, se adopta la publicación “Primero en 
línea”; es decir, los artículos están disponibles para su consulta, tal como fueron 
aceptados, antes de ser publicados en el número corriente de la revista. A partir 
del número 126 (2019), se adoptó el modelo de publicación continua, donde 
los artículos se publican una vez terminado el proceso editorial, de manera 
 independiente, lo que optimizó el flujo de trabajo editorial y disminuyó el 
tiempo entre la aceptación del artículo y su publicación, sin afectar la calidad 
de los contenidos. Se publica un solo número al año y la identificación prima
ria de cada artículo es con el doi. Además, cada artículo tiene su propia pagi
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nación (comenzando en la página uno y el número final es igual al número de 
páginas del artículo) y se identifica por un número de artículo. Está formado 
por la letra “e” seguida de un número secuencial, asignado por el ojs al someter 
el manuscrito, que lo identifica en la colección de la revista. 

También se renovó el diseño del archivo pdf, al activar hipervínculos inter
nos hacia cuadros, figuras y referencias internas y externas, se incorporó Goo
gle Analytics y un servicio de reportes avanzados en el sitio web de la revista, y 
se comenzó a publicar en los formatos ePub y xml. Para este último se instaló 
un nuevo visor (Lens). En esta nueva etapa editorial se reciben artículos tanto 
en español como en inglés.

Características de los manuscritos

De 2017 a abril de 2022 se han publicado 271 documentos, de los cuales 231 
corresponden a artículos científicos, 30 a notas científicas, tres a revisiones, 
seis a obituarios y uno a reseña de libro. De los 271, 76.38% (207) son en 
español y 23.61% (64) en inglés. De estos últimos, dos tienen un autor cuya 
adscripción corresponde a Estados Unidos, 44 son de México y 18 de Alema
nia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Italia, Japón, Panamá 
y Venezuela.

Con respecto a los autores por artículo, en la mayoría de los manuscritos 
(85, 31.36%) participaron cinco o más, una cuarta parte (67, 24.72%) tres, en 
50 manuscritos participaron cuatro (18.45%), mientras que en 36 manuscritos 
solamente dos (13.28%) y en 33 manuscritos se registró un solo autor. Su ads
cripción corresponde a 20 países de 162 instituciones, 78 nacionales (México) 
y 84 del extranjero. La adscripción del primer autor de los 271 manuscritos 
proviene de 77 instituciones de 18 países: México (224, 82.65%), Colom
bia (12, 4.42%), Argentina (8, 2.95%), Honduras (5, 1.84%), Brasil (4, 1.47%), 
Pana má (3, 1.10%), Cuba (2, 0.73%), Italia (2, 0.73%), Perú (2, 0.73%), Ale
mania (1, 0.36%), Canadá (1, 0.36%), Chile (1, 0.36%), Costa Rica (1, 0.36%), 
Ecuador (1, 0.36%), España (1, 0.36%), Estados Unidos (1, 0.36%), Japón  
(1, 0.36%) y Venezuela (1, 0.36%). De México, la adscripción del primer autor 
(10.70%) corresponde al Inecol y 10.70% a la unam, 7.74% al ipn, 4.79% a  
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), 4.42% a la UdeG, otro 4.42% 
a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh) y el resto a 
otras universidades e institutos de investigación.
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Áreas de la botánica en el segundo periodo

En los 271 manuscritos publicados en Acta Botanica Mexicana de 2017 a abril 
de 2022 se abordaron 15 temáticas. Casi una tercera parte (31.36%) corres
ponde a temas taxonómicos, incluidas las revisiones y los análisis de filogenia 
y sistemática de plantas superiores, seguidos por temas de ecología (13.97%), 
florística (12.91%), hongos y líquenes (12.91%). El resto de las categorías abar
ca menos de 10% del contenido.

Gestión editorial y frecuencia de publicación

A partir de septiembre de 2016 la revista comenzó a gestionarse y publicarse 
en la plataforma Open Journal Systems, lo cual hizo más ágil y eficiente la ges
tión editorial. Durante este segundo periodo el promedio de manuscritos reci
bidos fue de 123 por año y el tiempo promedio de publicación de 16 semanas. 
De 2017 a abril de 2022 se han publicado 11.5 números y 271 documentos.

Hasta 2018 la revista apareció cuatro veces al año: en enero, abril, julio y 
octubre, con un promedio de 35 manuscritos, y a partir de 2019 se comenzó a 
publicar un solo número por año, sin periodicidad preestablecida, en formato 
electrónico, en publicación continua. El número de documentos publicados 
por número se estandarizó en 60. 

Internacionalidad

La revista forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Cien
tífica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) 
y sigue las directrices internacionales para revistas científicas de alta calidad; 
además está indexada en bases de datos internacionales, latinoamericanas y 
mexicanas como Web of Science, Scimago, Dialnet, redib, Latindex y scielo, 
entre otras. En 2017, el factor de impacto era de 0.337, y llegó a 0.961 en 2020. 
Para 2021, en las dos categorías –Plant Science y Ecology, Evolution, Behavior 
and Systematics– en que está registrada Acta Botanica Mexicana, en Scimago se 
encuentra en Q3, mientras que en Journal Citation Reports se localiza en una 
sola categoría: Plant Sciences, en Q4.
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dIscusIón

Aspectos editoriales

Los cambios editoriales, durante el primer periodo, fueron pocos y menores, 
relacionados con el nombre de la revista o con la incorporación de fechas 
de recepción y aceptación. Sin embargo, en la transición del primer periodo 
al segundo, y en el segundo mismo, las modificaciones fueron sustanciales y 
responden a las necesidades de innovación planteadas por la publicación en 
formato electrónico, a la alineación con el esquema editorial institucional y al 
mantenimiento de la revista en los índices internacionales. 

Características de los manuscritos

Durante el primer periodo de la revista 86% se publicó en español y el resto en 
inglés –salvo uno publicado en portugués–. En el segundo, 76.38% se publicó 
en español y el resto en inglés, aunque la tendencia indica que cada vez hay 
más textos en inglés (figura 1).

La procedencia de los artículos en el primer periodo se sitúa en más de 
90% en México, seguido de Estados Unidos, pero se recibieron manuscritos de 
otros 17 países, de los cuales sólo tres son latinoamericanos. Para el  segundo pe
riodo México sigue ocupando el primer lugar en la procedencia de los manus
critos con 82.65%, seguido por Colombia, Argentina y Honduras,  entre otros, 
pero a diferencia del primer periodo, de los 18 países de los que se  recibieron 
manuscritos, 11 son latinoamericanos. Aunque la revista surge de la inquietud 
del Inecol de dar a conocer la publicación realizada en México, es evidente 
que sobre todo desde la implementación de la gestión en ojs y la adopción 
del formato electrónico el origen de los autores se ha  diversificado. Si antes 
más de 90% pertenecía a instituciones mexicanas, ahora, aunque  México sigue 
ocupando 83% de la autoría, el 17% pertenece al extranjero y principalmente 
a países latinoamericanos.  

A diferencia del primer periodo, en donde el Inecol era la institución mexi
cana de la que procedían hasta 25% de los manuscritos, seguida de la unam, 
UdeG, e ipn, en el segundo periodo parece haber una ligera  diversificación, 
puesto que tanto el Inecol como la unam comparten el mismo porcentaje 
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(12.94%), seguidos del ipn, la uam, la UdeG y la umsnh, esta última con el 
mismo número de artículos publicados. 

Durante el primer periodo de la revista predominan los artículos con dos 
autores (37%), seguido por uno (26%); sin embargo, en el segundo, prevalecen 
las publicaciones con cinco o más autores (31.36%), seguido por tres (24.72%) 
(figura 2). 

De 1988 a 2016, cerca de la mitad (46%) de los temas publicados en Acta 
Botanica Mexicana corresponde a temas taxonómicos, incluidas las revisiones 
y los análisis de filogenia y sistemática de plantas superiores, situación que se 
modifica en el segundo periodo, pues menos de la tercera parte (31.36%) abor
da esa temática; sin embargo, sigue siendo el que abarca más publicaciones en 
dicho periodo. También hay diferencias en cuanto al primer periodo en el que 
la florística y la ecología son los otros dos temas más abordados, y lejos queda 
el grupo de los hongos y líquenes, pero en el segundo periodo la florística y los 
hongos y líquenes comparten porcentaje y los temas ecológicos son la segunda 
temática más tratada.
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Figura 1. Número de artículos por idioma publicados
en Acta Botanica Mexicana. Primer periodo (19882016)

 y segundo periodo (2017abril 2022).
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Gestión editorial y frecuencia de publicación

Con la gestión editorial en la plataforma ojs, el trabajo editorial ha sido más 
eficiente, transparente y seguro, resultado de contar siempre con la interacción 
de todos los involucrados en el proceso editorial. Los editores de sección y los 
revisores tienen notificaciones e información actualizada en tiempo real de  
los cambios en los manuscritos a su cargo, es decir, una pronta atención de los 
textos en proceso. Asimismo, los artículos rechazados, ya sea porque el tema 
no es parte de los objetivos de la revista o no complen las instrucciones del 
 manual para autores, puedan ser rápidamente transferidos a sus autores para 
que corrijan o envíen su manuscrito a otra publicación. Así, los aceptados 
 podrán atenderse, gestionarse y publicarse en menor tiempo. 

Los últimos 10 años del formato impreso de la revista reflejan que el  tiempo 
promedio para publicar era de casi 60 semanas, pero a partir de la adopción 
del formato electrónico y el uso de la plataforma ojs, además de aumentar 
el promedio de manuscritos recibidos, también se han reducido de manera 
importante los tiempos de publicación (16 semanas en promedio) (figura 3).

Figura 2. Número de autores por artículo publicado
en Acta Botanica Mexicana durante el primer periodo (19882016) 

y el segundo periodo (2017abril 2022) de análisis.
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Acta Botanica Mexicana en su versión electrónica, gestionada en la plata
forma ojs, se ha convertido en un referente importante, superando por mucho 
el alcance de la versión impresa. Sus costos de producción son más bajos que 
los del primer periodo, su distribución más rápida y efectiva, su difusión mayor 
y su facilidad de almacenaje también; sin embargo, no se puede dejar de lado 
que la producción electrónica también implica gastos, como el pago de un 
servidor para su almacenamiento, el pago de suscripción y el doi a Crossref, 
capacitación de personal para su actualización, y aquellas acciones inherentes a 
cualquier publicación, como la revisión, la corrección y la maquetación.

La instalación de plugins como el orcid, que da visibilidad a los datos de 
los autores, o la inclusión del doi, que incrementa la visibilidad de las publi
caciones, y la incorporación de la licencia Creative Commons, han sido sin 
duda elementos que hacen el contenido de la revista accesible, visible, citable y 
más fácil de difundir. Y se ve reflejado en la cantidad de manuscritos recibidos 
(figura 4), que de alguna manera obligó a pasar de una periodicidad cuatri
mestral, en la que se publicaban 28 documentos al año, a una continua con 60 
artículos. Antes de que la revista fuera electrónica (19882016) se recibían en 
promedio 40 artículos al año (datos de 20072016), pero desde 2017 al presen
te es notable el aumento en la recepción de manuscritos: hasta tres veces más 
de la cifra anual (en promedio 123 manuscritos). 

Figura 3. Tiempo de aceptación (semanas) de los manuscritos recibidos
en Acta Botanica Mexicana durante el primer periodo (19882016), y el segundo 

periodo (2017abril 2022) de análisis y artículos publicados por año.
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Internacionalidad

Con la versión electrónica de la revista las citas han aumentado: el fi más alto se 
alcanzó con 0.629, en 2013, con la revista impresa, pero se superó al siguiente 
año, cuando la revista cambió de formato, yendo de un mínimo de 0.661 a un 
máximo de 0.961 en 2020 (figura 5). Esto podría ser tanto el reflejo del alcance 
de la versión electrónica como de la difusión en redes sociales, que han sido de 
suma utilidad para diseminar los resultados de las investigaciones. Es relevante 
mencionar que con la notable reducción en los tiempos de publicación (antes 
de ojs = 3060 semanas, con el ojs 1620 semanas) y la publicación continua, 
se acortó el tiempo en que un artículo es citado. Así, se puede concluir que ha 
mejorado la citación de la revista, al aumentar el número de citas, al publicarse 
más rápidamente los manuscritos sometidos, al darles mayor difusión y a que 
la revista se vuelve más atractiva para los autores (debido a las exigencias de las 
evaluaciones) cuando se tiene un buen fi.
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conclusIones

La revista Acta Botanica Mexicana (http://abm.ojs.inecol.mx) es ampliamente 
conocida en el medio botánico por la recepción de manuscritos de autores de 
México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica: Honduras y Costa 
Rica, y Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Es evidente que en 
el extranjero se ubica cada vez más como una revista eficiente e imparcial, 
enfocada a todas las áreas de la botánica. Aunque en un inicio se pensó que 
fueran los científicos mexicanos los que dieran a conocer en ella los resultados 
de sus investigaciones, después de 34 años se puede concluir que cada vez son 
más los autores extranjeros que ven en la revista un medio de comunicación 
científica formal. 

Sin duda, los cambios y las innovaciones de Acta Botanica Mexicana en 
cuanto a la implementación de nuevas tecnologías han impactado de manera 
positiva, ahora en versión electrónica. 

0.229
0.146

0.204

0.305

0.629 0.6

0.351

0.625

0.377

0.661 0.691

0.961

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 5. Factor de impacto Acta Botanica Mexicana 20092020.
Primer periodo, amarillo; segundo periodo, naranja.

http://abm.ojs.inecol.mx


| 103Acta Botanica Mexicana: hacia una revista líder en la botánica latinoamericana

ReferencIas

Creativecommons.org. (2022, abril). Creativecommons licencias. https://creative
commons.org/licenses/bync/4.0/deed.es

Journal Citation Reports®. (2022, abril). Clarivate Analytics. https://access. 
clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clariva 
te.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%
2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FdestApp%3DIC2JCR%26am
p;auth%3Dshibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.
clarivate.com%2F 

Osorio Curbelo, N. I. (2015). ¿Qué es el Open Journal System? Revista Electró-
nica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, 38(5). 

pkp (2001). Open Journal Systems. Public Knowledge Project. https://pkp.sfu.
ca/ojs/

ReyesCastillo, P. (1988). Presentación. Acta Botanica Mexicana, 1(1). https://
doi.org/10.21829/abm1.1988.556 

Scimago Journal & Country Rank (2020, Mayo). Acta Botanica Mexicana.  
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19200156903&tip=si
d&clean=0 

Scopus (2022, abril). ©Elsevier. https://www.scopus.com/sourceid/1920015 
6903

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F
https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://doi.org/10.21829/abm1.1988.556
https://doi.org/10.21829/abm1.1988.556
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19200156903&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19200156903&tip=sid&clean=0
https://www.scopus.com/sourceid/19200156903
https://www.scopus.com/sourceid/19200156903




| 105 |

Los tiempos  
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en ciencias de la Tierra
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IntroduccIón

En la búsqueda de una revista para publicar sus resultados de investigación muy 
a menudo científicos y académicos se hacen diversos cuestionamientos, como 
por ejemplo: ¿cuál es el factor de impacto o cuartil de la revista?, ¿cobra por pu-
blicar?, ¿es de acceso abierto?, ¿qué tiempo se demora en publicar un  artícu lo? 
Pero, por otra parte, desde la otra cara de la moneda, donde se  encuentra el 
editor y demás colaboradores de la revista, se sabe de la complejidad de las  tareas 
editoriales y que lograr mantener una revista en los índices internacionales 
como Web of Science o Scopus conlleva realizar varias estrategias.

Diversas investigaciones dan cuenta de la percepción del tiempo de los 
procesos de las revistas, y dentro de esta percepción, es conocido que la pun-
tualidad de la publicación es uno de los factores más importantes en la decisión 
de los autores para saber en qué revistas someter sus artículos (Björk, 2019; 
Gasparyan, 2013; Thompson, 2007; Solomon y Björk, 2012). También se co-
noce que una revisión por pares prolongada o la publicación demorada pueden 
ser un obstáculo importante para los autores (Swan, 1999). Por su parte, en una 
encuesta a autores de artículos del tema de ecología, Aarssen y colaboradores 
(2008) reportaron que 72.2% de ellos consideraba muy importante tener una 
respuesta rápida en los procesos de la revista. No obstante, para Lang (2003), 
en algunos campos, los resultados de una investigación pueden ser sensibles al 
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tiempo, por lo que una revisión prolongada puede llevar a que los resultados 
queden obsoletos incluso antes de su publicación.

Por tal motivo, es común que no se cumplan los deseos y las expectativas 
respecto del tiempo de respuesta. Mulligan y colaboradores (2013) encontra-
ron que 43% de los investigadores de diferentes áreas del conocimiento calificó 
el tiempo hasta la primera decisión de su artículo más reciente como lento o 
muy lento. Por su parte, Allen y colaboradores (2019) reportan que autores 
en las ciencias de la vida esperan que la revisión por pares tome menos de 30 
días, lo cual puede ser poco realista para algunas revistas. Asimismo, Nguyen  
et al. (2015) realizaron una encuesta de autores en biología de la conservación 
reportando que para la gran mayoría (86%) el tiempo óptimo para la revisión 
por pares era de ocho semanas o menos, si bien el tiempo de revisión por pares 
experimentado tuvo un promedio de 14.4 semanas. 

Algunas revistas mencionan el tiempo del proceso de un artículo desde el 
momento de su recepción hasta su publicación o puesta en línea. No  obstante, 
varias publicaciones no añaden información referente a los tiempos de sus 
procesos y posiblemente esto se deba a la falta de un registro estadístico de los 
artículos recibidos o a la insuficiencia del personal encargado de esta actividad.

Por su parte, Runde (2021) señala la importancia de revelar el tiempo desde 
la recepción hasta la publicación de las revistas, pero es evidente que los valores 
publicados por las revistas son casi inexistentes, así como artículos publicados 
sobre el tema. Si bien hay algunas cifras sobre los tiempos de demora de un 
artículo desde su recibimiento y aceptación, estos tiempos cambian según la 
disciplina; así, en el área de la biomedicina y la química puede haber tiempos 
cortos que van desde los 4.7 meses, mientras que en las ciencias sociales son 
considerablemente más largos, en particular en el área de negocios y economía 
con 10.7 meses (Björk, 2019). 

Runde (2021) también encontró que las revistas en ciencias de pesca tie-
nen un tiempo promedio de aceptación entre 64 y 269 días y la oscilación 
de tiempo promedio de publicación fue de 79 y 323 días. A su vez, para este 
autor las revistas de la editorial Oxford Academic dan estadísticas resumidas 
de las tasas de rechazo y aceptación, pero no dan información detallada de la 
aceptación y publicación. 

Lewallen y Crane (2010) recomiendan a los autores ponerse en contacto 
con las revistas a las cuales desean someter sus artículos y soliciten información 
directamente. Sin embargo, este enfoque requiere mucho tiempo y es poco 
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probable que resulte. Además, debido a que la duración del proceso de revisión 
es impredecible, es más probable que las revistas proporcionen un promedio 
o un rango, como indicador, en lugar de garantizar un tiempo de respuesta 
específico (Runde, 2021).

También, para saber un tiempo aproximado en la publicación de artícu-
los de una determinada revista los investigadores más experimentados proba-
blemente revisen la periodicidad y algunos cuantos artículos ya que en éstos 
vienen fechas tales como la recepción, la revisión, la aceptación y hasta la fecha 
de publicación de los mismos.

Como se dijo, los autores tienen la expectativa de que se realice rápida-
mente el proceso editorial de la revista a donde envían sus artículos, y dentro 
del proceso de la comunicación científica las revistas son el medio más rápido 
para difundir los avances del conocimiento, además de tener una determinada 
periodicidad (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, etc.) que 
asegura tener la información en una fecha establecida.

Sin embargo, el editor y el equipo editorial asumen la responsabilidad de 
tener terminados los fascículos de la revista en las fechas correspondientes de la 
periodicidad. Probablemente, en la edición de un número surjan algunos con-
tratiempos que originen trabajar a marchas forzadas en los últimos días antes 
de la aparición del fascículo. A continuación se mencionan algunos problemas 
a los que se enfrenta el editor día a día al desarrollar su labor y que infieren en 
el tiempo del proceso editorial.

En el trabajo diario del editor ocasionalmente puede suceder que un autor 
someta su artículo (el cual ya fue revisado previamente por el editor, el editor 
de sección, el comité editorial o el comité científico) para saber si pasará a la 
fase de arbitraje. En ese momento se podrán identificar carencias de contenido 
o estructura del artículo, si esto pasa, se devolverá al autor señalándole las causas. 
A veces, el propio autor puede atender los comentarios del editor y presentar 
una nueva versión del artículo, entonces, el editor, al revisar los ar tículos nuevos, 
podrá identificar que hay un reenvío de un trabajo. Dicho trabajo modificado 
pasará a una revisión para saber si se cumplió con lo solicitado previamente, 
y en el supuesto de haberse efectuado los cambios, es posible su pase a la fase 
de arbitraje; en estos casos, a pesar de salir todo bien y publicarse el artículo, 
éste tendrá fechas de recepción y aceptación muy extensas (Hames, 2007).

Desde una perspectiva práctica el editor sabe cuáles artículos pasan a la 
fase de arbitraje, por lo que su siguiente tarea será revisar la cartera de árbitros 
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e identificar al investigador que pueda ayudar en la evaluación del artículo. En 
otros momentos, si por la especialidad del tema se carece de un revisor com-
petente, queda invitar a un nuevo revisor para evaluar el caso. Otro  momento 
difícil es cuando el artículo tiene un voto positivo y uno negativo, si esto pasa, 
se debe buscar un tercer revisor para una nueva evaluación; sin embargo, pue-
de suceder que el revisor no acepte la revisión del artículo o tarde en mandar 
su dictamen, provocando más retraso en la publicación del mismo.

No obstante, en la fase de recepción y aceptación la responsabilidad del 
tiempo no sólo cae en manos del editor y los revisores, sino también del autor, 
pues dependerá de él el tiempo invertido en hacer los ajustes solicitados por 
los revisores.

En la fase transcurrida entre la aceptación y la publicación del artículo 
intervienen varias personas, como el editor, los autores, el corrector de estilo, 
el maquetador, el informático, entre otros, quienes se encargan de revisar el 
documento original en Word y pasarlo a otro programa como InDesign para 
llegar al artículo final.

Según Benson y Silver (2013), puede suceder que una vez aceptado el 
artícu lo formalmente, el autor pida al editor si es posible publicarlo lo más rá-
pido posible. En estos casos, si el motivo es realmente importante, puede dársele 
prioridad y ponerlo al frente de la fila. Sin embargo, algunas revistas se especia-
lizan en la publicación continua, por lo que si la velocidad es una consideración 
importante, es posible que el autor desee considerar enviar su trabajo a este tipo 
de publicación.

Una vez aceptado el artículo, pasa a la fase de revisión técnica o corrección 
de estilo donde el autor confirmará o rechazará los cambios gramaticales pro-
puestos. Después, ya con una versión completa del artículo, se pasa a la fase de 
maquetación; aquí, algunas revistas nuevamente contactan al autor para que re-
vise la prueba de galera, que regularmente es una copia electrónica del artícu lo, 
presentada en el formato en el que aparecerá en la revista. Esta revisión sirve 
para asegurar que no se haya omitido algún dato importante o cometido algún 
error en la información del artículo. Si es necesario algún ajuste, el autor se 
pondrá en contacto con el editor para mencionar los cambios, y si éstos son 
pertinentes, los realizará el maquetador. Una vez aceptada la galera por el autor, 
con frecuencia se publica el artículo en pdf o html en la página web de la 
revista por la persona encargada de esta fase.
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Entonces, el tiempo transcurrido desde la recepción de un artículo hasta 
su publicación puede ser tardado por pasar por varias manos. Sin embargo, 
gracias a la edición digital, estos tiempos se pueden reducir al evitarse las tareas 
 propias de la imprenta, como impresión, corte, encuadernación, etc. Asimis-
mo, el tiempo de publicación puede ser aún más reducido si la revista emplea 
el modelo de publicación continua, donde se acelera el ciclo editorial para el 
editor, el autor y los lectores (Cirasella y Bowdoin, 2013).

Los índIces y La perIodIcIdad

Esencialmente, todas las revistas tienen una periodicidad, es decir, el tiempo de 
publicación del fascículo o número de la revista (mensual, bimestral, trimestral, 
cuatrimestral, semestral, anual). En este sentido, las revistas científicas que bus-
can estar indizadas o aparecer en un repositorio o base de datos deben cumplir 
con la frecuencia de publicación (Clarivate, 2022; Conacyt, 2019; doaj, 2022; 
Elsevier, 2022; Latindex, 2022; Redalyc, 2019).

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (2019) valora la 
regularidad con que la revista publica cada número y señala que el atraso en la 
publicación no es justificable teniendo en cuenta que los artículos representan 
un estado del arte; entonces, si se deja envejecer los artículos sin ser publicados, 
al presentarse se corre el riesgo de no estar vigentes. Asimismo, Conacyt (2019) 
sugiere que la fecha de publicación a seguir sea al comienzo del periodo decla-
rado en la periodicidad, además de presentar en la primera página del artículo 
el tiempo entre aceptación, revisión y aprobación. En este sentido, se evalúa de 
mejor manera a las revistas con un tiempo entre recepción y publicación de tres 
a seis meses, y obtienen un menor puntaje aquellas que superan los seis meses; 
aquí es importante mencionar que se ponen en duda los procesos de más de 
tres meses al no saberse si se realizó realmente la revisión por pares evaluadores. 

Conacyt (2019) y Latindex (2022) sugieren a las revistas informar en sus 
páginas web si emplean el modelo de publicación continua. Redalyc (2019) 
otorga para las revistas con periodicidad continua una calificación negativa 
cuando se tienen espacios mayores a tres meses sin artículos nuevos en línea.

La publicación continua, de acuerdo con Farias (2016), es un modelo que 
ofrece a las revistas la posibilidad de publicar artículos en versión definitiva 
a medida de la preparación para su publicación de forma individual. De esta 
manera, se presentan los artículos de la revista tan pronto como finalizan el 
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proceso de publicación, sin esperar a completar un número determinado de 
artículos para un fascículo, como se solía hacer en las revistas impresas. 

En la era de la tecnología de la información y de la sobrecarga de informa-
ción, se debe ser rápido en la publicación sin perder calidad. Asimismo, en la 
publicación continua se deben hacer ajustes en la paginación de los artículos. 
Así, desaparece la numeración consecutiva en la paginación del fascículo, para 
reiniciar en cada artículo a partir del número 1 y terminar con el que corres-
ponda a la última página; además, se debe configurar el sistema de gestión 
editorial ojs y los números doi (Holguín, 2020).

Apresurar la publicación de una revista trae consigo un incremento en el 
índice de inmediatez, es decir, las citas que reciben los artículos en el mismo 
año de publicación. No obstante, las revistas/números que se publican con 
poca frecuencia tienden a tener un índice de inmediatez relativamente bajo 
(De Vito, 2006). También, la publicación veloz evita que se envejezca la infor-
mación y en caso contrario se corre el riesgo de tener un estado del arte válido 
y datos obsoletos (Conacyt, 2019). Otra ventaja de la publicación rápida es que 
permite atraer más autores/investigadores para someter sus manuscritos. 

MetodoLogía

La presente investigación tiene como objetivo identificar el tiempo que tarda la 
fase de recepción, aceptación y publicación de los artículos, así como el total de 
tiempo requerido para recibir y publicar un artículo en revistas de ciencias de la 
Tierra. Por lo anterior, este trabajo es de tipo exploratorio, descriptivo y cuan-
titativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La unidad de análisis estuvo compuesta por la producción de contenido 
disponible en internet de cinco revistas pertenecientes al área de ciencias de la 
Tierra mismas que se encuentran indexadas en Scopus, en el Sistema de Clasi-
ficación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología y en scielo México. 
El periodo de análisis fue de 2016 a 2021, teniendo como variables las fechas 
de recepción, fechas de aceptación y fechas de publicación. Cabe destacar que 
no se consideró la fecha de revisión al considerar que algunas revistas de la 
muestra carecían de esta información.

El procedimiento consistió, primero, en localizar el sitio web de la revista 
para identificar los fascículos, artículos y otros documentos, como notas cien-
tíficas, notas cortas, nota técnica, comentarios y respuesta a artículos, que tu-
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vieran de manera explícita la fecha de recepción y la fecha de aceptación. Por 
lo anterior, se descartaron editoriales, prefacios y reseñas bibliográficas, ya que 
éstas no incluyen fecha.

Después se diseñó una hoja de cálculo en Google Sheet para buscar y recu-
perar las fechas de recepción y fechas de aceptación de los artículos y otros 
documentos con la técnica del web scraping en el portal de scielo México con 
los documentos en formato html. Sin embargo, la obtención de la fecha de 
publicación fue mediante la interfaz de Carbon Dating The Web (https://
carbondate.cs.odu.edu/) en la cual se ingresó el enlace de cada artículo para 
identificar la fecha en que había sido expuesto en la web. 

Una vez obtenidos los datos de las fechas de recepción, aceptación y publi-
cación, se normalizó, ya que unos estaban abreviados y por el idioma (español, 
inglés y portugués). Enseguida se creó una hoja de cálculo con la fórmula de 
“días” para contabilizar los días transcurridos entre las variables de las fechas 
seleccionadas.

dIscusIón de resuLtados

Es imprescindible para las revistas tener alguna idea del tiempo de cada pro-
ceso para la toma de decisiones, como la modificación, implementación o 
eliminación de algún paso en el proceso editorial. Asimismo, se debe revisar la 
producción de la revista, es decir, la cantidad de documentos que publica en 
cada fascículo. 

En teoría una revista que publica pocos artículos debería publicar más 
rápido, pero esta regla no puede ser aplicable a todas las revistas porque des-
de un enfoque editorial existen demoras en el proceso de arbitraje (falta de 
árbitros, búsqueda de un revisor para un desempate o problemas en el envío 
del arbitraje); asimismo, se debe tener presente que varios árbitros hacen esa 
labor ad honorem o sin retribución económica y a veces no se les puede exigir 
demasiado.

A su vez, antes de salir un artículo publicado pasa por diferentes pasos, 
como la corrección de estilo, la revisión técnica, la maquetación, la lectura fina, 
entre otros, donde pueden surgir diferentes contratiempos, los cuales serán 
proporcionales a los recursos económicos, materiales y humanos de la revista. 
Así, si una persona del proceso editorial realiza con demora su labor afectará el 
tiempo de la publicación del artículo. 

https://carbondate.cs.odu.edu/
https://carbondate.cs.odu.edu/
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Entre los resultados más destacados disponibles en la tabla 1 se encuentra 
que la revista con mayor producción de artículos, así como de otros documen-
tos, es el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (bsgm) con 266; mientras que 
Geofísica Internacional (gi) tiene sólo 126 documentos publicados. Asimismo, el 
bsgm tiene el mayor número de publicaciones de notas cortas, comentarios y 
respuesta a artículos (n = 22).

En cuanto a los días entre recepción y aceptación, la figura 1 muestra que 
el bsgm recibió y aceptó en 2016 en un día una nota corta con dos hojas de 
contenido (“Corrigendum to Ophthalmoplax [Decapoda: Brachyura: Portu-
noidea] from the late Campanian, Upper Cretaceous, of Colombia”), mientras 
que Investigaciones Geográficas (ig) aceptó un artículo en dos días: “Índice de 
vulnerabilidad ante el Covid-19 en México”. Este resultado puede tener re-
lación con lo señalado por Lang (2003) cuando indica que unos temas deben 
evitar ser obsoletos, como el caso de Covid-19, cuya información era reque-
rida en el momento.

No obstante, ninguna revista quedó exenta de artículos demorados en el 
proceso entre recepción y aceptación: la revista Atmósfera tuvo en 2020 un 
artículo que tardó 922 días (dos años, seis meses y once días) titulado “Crop 
yield simulations in Mexican agriculture for climate change adaptation”; por 
su parte, la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas (rmcg) tuvo el menor rango 
de días en dicho proceso, es decir, 599 días, con el trabajo “Revisión estrati-
gráfica y estructura de la Sierra Plomosa, Chihuahua”. Asimismo, la revista At-
mósfera tardó más días en procesar un artículo en el periodo 2016-2021. Estos 
hallazgos pueden tener relación con lo mencionado por Hames (2007)  cuando 

Tabla 1. Tiempo transcurrido en días en diferentes procesos editoriales.

Producción 
(2016-2021)

Días entre recepción  
y aceptación

Días entre aceptación  
y publicación

Días entre recepción  
y publicación

Revista Artículos Otros Mín. Máx. Promedio Mín. Máx. Promedio Mín. Máx. Promedio

Atmósfera 146 6 4 922 294 9 253 115 56 1151 410

bsgm 242 22 1 799 143 11 846 245 18 1 180 393

gi 124 2 23 819 274 1 419 91 83 923 365

ig 181 5 2 720 178 6 663 169 23 1 165 347

rmcg 136 2 30 599 177 2 438 94 80 710 272
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advierte que habrá casos donde se tendrán fechas extensas de recepción y 
aceptación derivado del reenvío de artículos y arbitrajes largos.

En la figura 1 se muestra cómo la revista Atmósfera ha empezado a dismi-
nuir sus tiempos de 2019 a 2021. Sin embargo, la revista Geofísica Internacional 
(gi) ha incrementado los días promedio en el proceso de revisión y aceptación. 
Aunque de manera general, el bsgm, la ig y la rmcg han mantenido el prome-
dio de 130 a 200 días entre 2016 y 2021. Estos resultados son congruentes con 
lo encontrado por Björk (2019) quien menciona que el proceso de recepción 
y aceptación tarda entre 142 y 325 días en promedio; mientras Runde (2021) 
señala que este proceso puede tardar hasta 269 días. Sin embargo, los resultados 
no coinciden con lo encontrado por Allen (2019) y Nguyen (2015) que seña-
lan tiempos promedio inferiores a los 105 días.

Entre los días de aceptación y publicación de los artículos se encuentra 
(figura 1) que el menor tiempo para realizar esta actividad fue de un día en 
la revista gi y de once días en el bsgm –este resultado puede ser causado por 
el número de artículos publicados–. En la figura 2 se resalta que el bsgm y e 
ig tuvieron mayor variación en el tiempo de publicación. Además, la revista 
 Atmósfera, gi y la rcmg han mantenido un promedio de 54-132 días entre 2016 
y 2021 en realizar el proceso de aceptación y publicación de los artículos. Los 

Figura 1. Promedio de días entre la recepción y la aceptación 
de artículos en el periodo 2016-2021
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resultados de estas tres revistas coinciden con lo encontrado por Runde (2021) 
cuando señala que el tiempo de publicación varía de 79 a 323 días.

Es importante mencionar que dentro del modelo de publicación continua 
se destaca la revista Atmósfera pues ha publicado hasta con ocho meses de anti-
cipación, mientras el bsgm ha podido adelantar hasta tres meses su publicación; 
en este tenor, la revista Investigaciones Geográficas publica, en su sección “Publi-
cación adelantada”, entre uno y tres artículos sin volumen, para organizarlos 
de mejor forma en fascículos futuros. La Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 
(rmcg) y Geofísica Internacional (gi) no tienen un modelo de publicación con-
tinua observable en su sitio web, pero han reducido el tiempo de publicación 
desde 2019. Sin duda, la publicación continua puede ayudar a reducir los tiem-
pos, como lo advierten Benson y Silver (2013) y Cirasella y Bowdoin (2013).

Separar el tiempo invertido entre un proceso y otro nos puede dar una pis-
ta para identificar los factores que afectan dicho proceso. Por ejemplo, durante 
el tiempo que tarda un artículo entre la recepción y su aceptación, se podrían 
identificar algunas causas de la demora, que podrían ser: tardanza en la asigna-
ción de árbitros; demora en la entrega de arbitrajes por parte de los revisores; 
dilación de los autores para devolver el artículo con los cambios sugeridos por 
los revisores y el editor. 

Figura 2. Promedio de días entre la aceptación y la publicación de artículos
en el periodo 2016-2021.
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Registrar el tiempo que tarda en salir un artículo puede ayudar a encontrar 
las fallas en dicha fase. Se pueden tener “cuellos de botella” como consecuen-
cia de la tardanza en la corrección de estilo debido a las características de los 
textos, que pueden ser largos, especializados o técnicos; en la maquetación, por 
tener textos con abundantes figuras, tablas, gráficas, ecuaciones, fórmulas, etc. 
Asimismo, no todas las revistas tienen recursos humanos propios para realizar 
estas actividades de corrección de estilo y maquetación, lo que lleva a depen-
der de otro departamento o de la subcontratación de servicios con terceros, 
que pueden alargar el tiempo en esta fase.

Como se muestra en la tabla 1, el tiempo mínimo que le toma a una revista 
mexicana en ciencias de la Tierra todo el proceso –desde la recepción hasta 
la publicación– de un artículo es de 18 días. Asimismo, el tiempo que pueden 
esperar los autores para ver su artículo publicado es de tres años, dos meses y 
25 días. De forma general, el promedio de días para todas las revistas en cien-
cias de la Tierra es de 356 días; por lo cual, es probable que la mayoría de los 
autores esperen menos de un año para ver su artículo publicado en las revistas 
analizadas.

En la figura 3 se muestra que la revista Atmósfera tuvo un incremento de 
tiempo invertido en todo el proceso, que va de la recepción a la publicación, 
entre 2018 y 2020, aunque en 2021 redujo esos tiempos. La revista gi también 
ha incrementado su tiempo de proceso en el periodo 2019-2021. Por su parte, 
el bsgm y la rmcg (2019-2021) han presentado una reducción en sus procesos. 
La revista ig empezó a disminuido sus tiempos de proceso entre 2016 y 2019: 
en 2019 alcanzó 203 días, pero en 2020 aumentó casi 100 días, llegando a un 
total de 311 días, mientras que en 2021 alcanzó 193 días.

Desafortunadamente, los resultados de la figura 3 quedan fuera de lo es-
tipulado por el Conacyt (2019), institución para la que el proceso desde la 
recepción hasta la publicación de un artículo debe ser menor a seis meses –si 
bien Björk (2019) señala que los tiempos varían dependiendo del área de las 
revistas.

concLusIones

Son varias las labores del editor, y van desde solicitar a sus colegas le ayuden a 
revisar los artículos, hasta generar informes para mostrar el estatus de la revista 
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en las universidades o centros de investigación. A veces los editores pueden 
requerir información cuantitativa para tomar alguna decisión, y habrá quienes 
realicen periódicamente sus estadísticas y quienes las generen dependiendo de 
sus necesidades.  

Dentro del proceso editorial de la revista sería ideal saber el tiempo que 
toma cada fase para garantizar la publicación de acuerdo con la periodicidad 
y así evitar apresuramientos los últimos días que debe salir el fascículo; no 
obstante, la periodicidad de cierta forma ayuda al editor a no demorarse más 
tiempo del establecido.

Con base en los resultados obtenidos en las revistas analizadas, se infiere 
que es más tardado el proceso entre la recepción y la aceptación del artículo, que 
el de aceptación y publicación del mismo. Sin embargo, en esta última fase el 
editor puede tener más control y apoyarse del modelo de publicación continua 
para producir y difundir los artículos más rápido.

Asimismo, si hay rezagos en el tiempo de aceptación y publicación, se debe 
hacer una revisión de los recursos tanto humanos como económicos y mate-
riales, y no perder de vista que el problema de demora en los tiempos puede 
deberse también a la burocracia de la publicación.

Sin duda, sería conveniente que todas las revistas publicaran en sus sitios 
web los tiempos reales y actualizados de sus procesos para atraer nuevos inves-
tigadores, además de ser una forma de manifestar la transparencia de la revista.

Figura 3. Promedio de días entre la recepcióny publicación
de artículos en el periodo 2016-2021.
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Por último, analizar los tiempos que tarda el editor en las fases de recep-
ción, revisión, aceptación y publicación podría ayudar a identificar posibles 
fallas en alguna de estas fases. También, se podría comprobar si la reducción 
del tiempo en el proceso editorial beneficia significativamente a tener mayor 
número de citas, las cuales son indispensables para los índices internacionales 
de Web of Science, Scopus y otros.
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Divulgación del conocimiento  
en el ámbito de la reproducción  

humana y la salud perinatal

Ricardo Figueroa Damián*
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Los problemas reproductivos en el hombre y el cuidado de la salud perinatal se 
encuentran inmersos dentro del ámbito de la salud pública. Diferentes campos 
del conocimiento y especialidades médicas se encuentran involucradas con 
estas dos entidades, como son los cuidados del embarazo, la atención del recién 
nacido, los problemas de fertilidad, las diferentes tecnologías de reproducción 
asistida, la transmisión de la información genética y las complicaciones médi-
cas relacionadas a la gestación, entre otros (ops/clap, 2021). Por la amplitud 
del campo de conocimiento señalado, es que el número de investigaciones y 
publicaciones relacionadas con el fenómeno de la reproducción y el cuidado 
de la salud perinatal es muy numeroso. No obstante, en nuestro país sólo un 
número reducido de revistas médicas o científicas están dirigidas a difundir la 
información sobre estas entidades.

En este trabajo pretendemos informar la experiencia que ha tenido la 
 Revista Perinatología y Reproducción Humana (rprh), órgano oficial de difusión 
del Instituto Nacional de Perinatología, en la divulgación de trabajos de inves-
tigación: clínica, biomédica y epidemiológica, así como de trabajos analíticos 
de psicología, educación, enfermería y bioética, dentro del ámbito de la salud 
reproductiva y perinatal.

Antes de llevar a cabo la revisión de la actividad de la rprh a lo largo de los 
años que se ha publicado, debemos revisar algunos conceptos primordiales del 

* rfd102@yahoo.com.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7749-2985.

mailto:rfd102%40yahoo.com.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0002-7300-784X


Ricardo Figueroa Damián122 |

fenómeno de la reproducción y del periodo perinatal, para que de esta manera 
se pueda valorar de manera más clara la importancia de la labor desarrollada 
por la rprh.

El pEriodo pErinatal y la pErinatología

El periodo perinatal representa el espacio de tiempo transcurrido desde la 
concepción hasta el cumplimiento de los 28 días de vida del recién nacido. 
Este tiempo, evidentemente crítico, incluye los tres trimestres gestacionales, el 
nacimiento, el puerperio temprano, el inicio de la lactancia y la etapa neonatal 
del producto de la concepción, que comprende desde el nacimiento hasta los 
28 días de vida (Álvarez, 2014). 

Cada una de las etapas señaladas de periodo perinatal comprende dife-
rentes fenómenos biológicos y riesgo para la salud (ops, 2012). En el pri-
mer trimestre gestacional se incluye la etapa de embrión del producto de la 
concepción, el fenómeno de organogénesis, el desarrollo placentario y todos 
los cambios fisiológicos de la mujer gestante que permiten la evolución del 
embarazo, con la progresión de embrión a feto. Durante este periodo los 
riesgos a la salud asociados incluyen: 1) una implantación inadecuada del 
huevo fecundado, lo que pueda dar lugar a embarazos ectópicos, 2) pérdida 
del producto de la concepción, con el consiguiente aborto, 3) alteraciones 
de la organogénesis del producto, asociadas al desarrollo de malformaciones 
congénitas, y 4) actualmente se ha señalado que los problemas hipertensivos 
asociados al embarazo, como la preeclampsia, se inician desde esta etapa, con 
la implantación anómala de la placenta. El segundo trimestre gestacional, en 
general, se considera un periodo de estabilidad del embarazo, no obstante, 
los cambios fisiológicos de la gestación pueden ocasionar alteraciones del 
metabolismo materno, con el desencadenamiento de diabetes gestacional o 
dislipidemias. En el tercer trimestre ocurre el crecimiento más acelerado del 
feto, completándose la maduración de sus órganos y sistemas; en este periodo 
los riesgos más comunes a la salud son: 1) la pérdida del producto, que al ser 
ya potencialmente viable se denomina óbito, 2) el desencadenamiento de 
un trabajo de parto pretérmino, 3) la ruptura prematura de las membranas 
amnióticas, y 4) la presentación clínicamente manifiesta de las alteraciones 
hipertensivas maternas (ops, 2012).
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El nacimiento es uno de los fenómenos más críticos de la vida, comprende 
una serie de modificaciones funcionales y estructurales de la mujer gestante 
que permiten que el producto sea expulsado de la cavidad uterina gracias a 
una serie de movimientos coordinados del útero (contracciones), dilatación 
de cuello de la matriz y ampliación del canal del parto. En el caso del recién 
nacido, el fenómeno más importante que ocurre al momento del nacimiento 
es el inicio de la capacidad respiratoria autónoma de este nuevo ser. Durante 
la evolución del nacimiento pueden ocurrir diversas alteraciones, como falta 
de progresión del trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo, requerimiento de 
interrupción del embarazo por vía abdominal (realización de cesárea), asfixia 
neonatal o hemorragia obstétrica. Todas estas anomalías potencialmente son 
prevenibles, principalmente a través de identificar los factores de riesgo obs-
tétrico mediante un cuidado prenatal correcto. Actualmente existen muchas 
evidencias de la importancia de una lactancia temprana, la cual debe iniciarse 
desde las primeras horas de vida; práctica que además de iniciar una adecuada 
nutrición del recién nacido, estrecha la relación madre-hijo (paho, 1986).

El puerperio es considerado como el periodo inmediatamente poste-
rior a la conclusión del nacimiento, ya sea éste vaginal o abdominal, hasta los 
30 días posteriores. Durante el puerperio la madre paulatinamente vuelve a 
su condición fisiológica basal, con recuperación de sus valores  hormonales, 
 hemodinámicos, bioquímicos e inmunológicos. Desde el punto de vista 
 anatómico-estructural, existe una reducción significativa del tamaño de útero, 
 disminución del volumen sanguíneo y pérdida de masa corporal. Durante este 
periodo también se complementan las modificaciones hormonales y estruc-
turales de la mama que permiten la producción láctea. El puerperio tempra-
no abarca la primera semana posnacimiento, durante el mismo es que puede 
 surgir la problemática de las infecciones posparto o poscesárea, las segundas 
suelen tener una frecuencia diez veces mayor a las primeras (paho, 1986).

Las condiciones del recién nacido y su evolución a lo largo de sus primeros 
28 días de vida son los aspectos que se incluyen durante el periodo neonatal. 
Esta etapa inicial se ha considerado de vital importancia para el resto de la vida 
de los seres humanos ya que corresponde a la fase de adaptación del humano 
de la vida fetal intrauterina a la vida extrauterina de neonato o recién nacido. 
Esta adaptación permitirá la capacidad de respirar de manera autónoma, la 
distribución del oxígeno contenido en la sangre a todos los tejidos del orga-
nismo a través el aparato circulatorio, funcionalidad del aparato digestivo para 
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 aprovechar los nutrimentos aportados por la leche materna, uso de los órganos 
de la visión, oído, gusto y olfacción, así como el inicio del desarrollo neuroló-
gico y motor (Ministerio de Salud, 2014).

La perinatología es la especialidad médica que estudia los fenómenos bio-
lógicos que ocurren al interior de las diferentes fases del periodo perinatal, y 
pretende ofrecer las diferentes opciones de prevención y tratamiento de los 
problemas de salud que ocurren durante este periodo. La perinatología no es 
una especialidad única, sino reúne los esfuerzos de las diferentes especialidades 
médicas involucradas en las fases descritas del periodo neonatal; por lo tanto, 
dentro de la perinatología se incluyen especialistas en obstetricia, en  medicina 
materno-fetal, en pediatría con un enfoque a la neonatología, genetistas y 
 médicos con especialidad en medicina crítica con un enfoque a la atención a 
las embarazadas graves. 

El fEnómEno rEproductivo

La reproducción representa un fenómeno muy complejo de los entes bio-
lógicos. Una de las capacidades primordiales de todo ser vivo corresponde a 
su capacidad de generar individuos semejantes de su especie. Esta capacidad 
representa uno de los mecanismos más importantes para la preservación de 
las especies. Aquellos organismos que tengan una mayor capacidad de repro-
ducción, tienen definitivamente ventajas biológicas sobre otras especies con 
menores posibilidades de reproducción (nice, 2017).

El hombre es una especie biológica con una posibilidad limitada de 
 reproducción, recordemos que la gran mayoría de los embarazos en el  humano 
solamente conlleva un solo producto, y que la duración de la gestación de nue-
ve meses es prolongada en relación con otras especies. Además de las  limitantes 
previamente descritas de la reproducción humana, se debe tomar en cuen-
ta que la condición al nacimiento del producto consiste en recién nacidos 
 ampliamente vulnerables, que forzosamente requieren de apoyo para su sobre-
vivencia en los primeros años de vida (Ministerio de Salud, 2014).

Considerando estas condiciones de vulnerabilidad señaladas, es evidente 
que para que la raza humana pueda llevar a cabo su reproducción requiere 
de condiciones óptimas, y si de manera natural no se tienen, es necesaria la 
participación de los profesionales de la salud para lograr el objetivo de un 
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 fenómeno reproductivo correcto, con la culminación del mismo, es decir, con-
tar con un nuevo ser humano vivo, sano y con capacidad para desarrollar todo 
su potencial de vida hacia el futuro.

Un problema de creciente interés en los últimos años ha sido la atención 
de parejas con problemas para la procreación. Dichos problemas se dividen en 
dos grandes campos, a saber: 1) esterilidad, es decir, la imposibilidad de lograr 
la concepción, esto es, la fertilización de un óvulo femenino por un esperma-
tozoide masculino para obtenerse la formación de un huevo, el cual subse-
cuentemente se implantará en el tejido endometrial del útero materno, donde 
el producto de la concepción evolucionará a embrión y una vez terminada la 
organogénesis se convertirá en feto; 2) infertilidad, consiste en la imposibilidad 
de llevar el embarazo hasta su culminación con el nacimiento de un producto 
viable para la vida. Los problemas de infertilidad incluyen la formación de un 
huevo muerto retenido, aborto de repetición, óbito recurrente, incontinencia 
del cuello cervical, que es una de las principales causas de parto pretérmino, y 
la ruptura prematura de membranas amnióticas (nice, 2017).

Los problemas asociados a la esterilidad generalmente son atendidos por los 
especialistas en biología de la reproducción, especialidad que ha desarrollado 
diferentes técnicas de reproducción asistida, desde la inseminación intrauterina 
y la fertilización in vitro hasta la transferencia de embriones (fivte). Algunas de 
las técnicas de reproducción asistida han causado muchas controversias, como 
es el caso del uso de úteros subrogados.

En relación con los problemas de infertilidad, generalmente son los médi-
cos obstetras los que se abocan a la atención de estos problemas, por ejemplo, 
el uso de técnicas de cerclaje cervical para corregir la incontinencia cervical 
o la indicación de agentes hormonales (progesterona) para tratar de evitar la 
recurrencia de abortos o de óbitos. 

Salud rEproductiva y pErinatal

Dentro del campo de la salud reproductiva y perinatal participa un número 
significativo de especialidades médicas, como ginecoobstetricia, pediatría, neo-
natología, medicina materno-fetal, biología de la reproducción, terapia inten-
siva obstétrica, genética, infectología perinatal y control natal, entre otras, las 
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cuales en su conjunto abarcan la mayoría de fenómenos biológicos y médicos 
relacionados con la reproducción. 

Los problemas reproductivos suelen tener un origen multifactorial, por lo 
que la atención de los mismos requiere de un enfoque multidisciplinario en 
el cual participen profesionales de la salud de muy diversos campos de estudio 
y atención. Es muy importante que tomemos en cuenta que, para lograr los 
objetivos de una salud reproductiva y perinatal integral, se deben de involucrar 
todos los profesionales de la salud que permitan complementar la atención a 
los problemas generados durante el proceso reproductivo. Este es el caso de 
enfermería, psicología, educación para la reproducción, nutriología y trabajo 
social. 

A menudo la afectación a la salud durante la reproducción no sólo invo-
lucra una alteración mórbida que requiera únicamente de la atención médica, 
sino que puede existir un trasfondo emocional, socioeconómico, educativo o 
conductual que incremente o perpetúe las alteraciones existentes en el funcio-
namiento del organismo que conlleven a los desenlaces reproductivos anorma-
les. Es por ello que la participación de estos profesionales de la salud permite 
que el abordaje de la atención de muchos de los problemas reproductivos sea 
multidisciplinario y que, a través de esta estrategia de atención, se tenga en una 
probabilidad mayor un resultado terapéutico exitoso (clap, 2021).

Finalmente, es importante señalar que dentro del estudio y la atención de 
los fenómenos reproductivos y perinatales, por definición complejos,  están 
también involucrados los profesionales relacionados a la investigación bio-
médica. Sin una investigación de frontera, que busque encontrar respues-
tas y explicación a las anormalidades hormonales, bioquímicas, fisiológicas, 
 metabólicas e inmunológicas que ocurren durante la concepción, el desa-
rrollo del embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la condición 
neonatal del producto, no sería posible contar con un sustento científico 
que permita proponer nuevas opciones y estrategias para la corrección de las 
anormalidades descritas.  

La investigación biomédica es una de las prácticas que debe ser preponde-
rante dentro del estudio del ámbito reproductivo. Todos los campos relacio-
nados con los temas de reproducción contienen un fondo biomédico muy 
importante; especialidades como biología de la reproducción, inmunología, 
genética, nutrición, biología celular, bioquímica, fisiología, neurociencias y 
medicina traslacional, entre otras especialidades biomédicas, han formado parte 
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de las publicaciones de la Revista Perinatología y Reproducción Humana, y todos 
los artículos de los campos descritos han contribuido de manera significativa 
en el desarrollo y mejoramiento de la revista.

HiStoria dE la Revista PeRinatología y RePRoducción Humana

El historial de la rprh ha estado directamente relacionada a la evolución del 
Instituto Nacional de Perinatología (inper). Este instituto inició actividades 
como tal como Instituto Nacional de Salud en 1982. El promotor de la publi-
cación fue el Dr. Samuel Karchmer, quien fungió como director del inper de 
1982 a 1994. 

Los siguientes son los objetivos que se planteó la rprh:

1. Difundir los conocimientos biomédicos y clínicos de reciente genera-
ción en el área de la salud reproductiva y perinatal.

2. Actualizar al personal médico y de ciencias de la salud en sus conoci-
mientos en el área de salud reproductiva y perinatal.

3. Revisar y difundir temas relacionados con la educación, psicología, 
genética y ciencias de la salud en el área de reproducción y salud peri-
natal.

4. Constituir un vínculo de comunicación entre los médicos, personal de 
salud e investigadores, en que se expresen experiencias de asistencia e 
investigación en la atención de pacientes del área de salud reproductiva 
y perinatal.

A continuación se mencionan los profesionales de la salud y de investiga-
dores de ciencias clínicas y biomédicas a quienes se dirige la revista:

1. Médicos del área de salud reproductiva y perinatal:
• Ginecoobstetras.
• Biólogos de la reproducción.
• Médicos materno-fetales.
• Pediatras.
• Neonatólogos.
• Endocrinólogos.
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• Infectólogos.
• Genetistas.

2. Personal e investigadores de ciencias de la salud involucrados en el es-
tudio de la salud reproductiva y perinatal:
• Químicos.
• Biólogos.
• Psicólogos.
• Neurofisiólogos.
• Especialistas en comunicación.

3. Trabajadores de la salud relacionados con la salud reproductiva y peri-
natal:
• Nutriólogos.
• Odontólogos.
• Trabajadoras sociales.
• Educadores de la salud.
• Enfermeras.

El primer número de la revista apareció en el trimestre de enero-marzo de 
1987, y el Dr. Julio Fernández de Alba como su primer editor, de 1987 a 1992. 
En el periodo 1993-1999 la editora fue la Dra. Esther Casanueva, siguió el Dr. 
José Luis Arredondo García quien dirigió la revista entre 2000 y 2001. Para el 
periodo de 2002-2006 nuevamente la Dra. Casanueva tomó el cargo. El Dr. 
Ricardo Figueroa Damián estuvo al frente de la publicación de 2007 a 2008. 
En una nueva etapa, la Dra. Antonieta Rivera Rueda fue editora entre 2009 a 
2012. Finalmente, de 2013 a la fecha una vez más el Dr. Figueroa Damián ha 
fungido como editor. 

Desde el inicio de la publicación de la rprh la estructura orgánica de la 
publicación ha sido la siguiente:

• Consejo editorial. Órgano de dirección de la revista. Está conformado 
por personalidades en los campos de la reproducción y la salud peri-
natal. Su función es establecer y supervisar el cumplimiento de los 
principios y directrices de la revista. 
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• Comité editorial. Es el órgano operativo de la revista; está constituido 
por médicos, investigadores y personal de ciencias de la salud de las 
áreas afines que laboren o hayan tenido una relación de colaboración 
con el inper. Evalúa y dictamina sobre la pertinencia de publicación de 
los artículos y propone estrategias para el cumplimiento de los objeti-
vos de la revista.

• Editor en jefe. Es el ejecutor de las acciones pertinentes para cumplir 
los lineamientos editoriales establecidos, coordina los esfuerzos del co-
mité editorial, supervisa el cumplimiento de los lineamientos edito-
riales y verifica el funcionamiento de la revista. En conjunto con los 
editores asociados diseña cada uno de los números a publicar. Con base 
en la importancia del tema puede invitar a grupos de investigación para 
elaborar números especiales que aborden dicho tema. 

• Editores asociados. Apoyan y colaboran con el trabajo del editor en 
jefe. Seleccionan a los revisores de los artículos y coordinan el trabajo 
de revisión editorial. Pueden ejercer la potestad de seleccionar los ar-
tículos a publicar.  

• Revisores. Son médicos, investigadores y profesionales de ciencias de 
la salud con amplia experiencia en temas de salud reproductiva y peri-
natal que evalúan la pertinencia y calidad de los artículos para su pu-
blicación.

La rprh contiene las siguientes secciones:

1. Editorial. Se escribe mediante invitación. 
2. Sección de artículos originales de investigación, que se subdivide en: 

• Artículos de investigación biomédica.
• Artículos de investigación clínica.
• Artículos de investigación en ciencia de la salud.

3. Sección de artículos de revisión. Consistente en trabajos bibliográficos 
en el que se revisa un tema específico del ámbito de la salud repro-
ductiva y perinatal, desarrollado como monografía, estado del arte o 
revisión sistemática. 

4. Sección de casos clínicos.
5. Sección de educación en salud. Incluye artículos originales y de revi-

sión.
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6. Sección de la reproducción humana en el mundo. Incluye temas litera-
rios, biografías y efemérides.

7. Sección de cartas al editor.

El papEl dE la rprH En la divulgación  
dEl conocimiEnto dEl campo rEproductivo  
y pErinatal

En 2019, la rprh cumplió 33 años de publicación ininterrumpida, represen-
tando a lo largo de todos estos años una de las fortalezas del inper. Durante 
este periodo, la revista ha desarrollado una fructífera labor en la difusión del 
conocimiento en el campo de la reproducción humana, con publicaciones de 
trabajos originales de investigación biomédica básica e investigación médica 
clínica de las diferentes especialidades involucradas en la atención de la salud 
reproductiva, como ginecoobstetricia, neonatología, medicina materno-fetal, 
biología de la reproducción, salud del adolescente, climaterio, pediatría, infec-
tología perinatal, psicología, educación en salud, antropología médica y salud 
mental. Por otra parte, la rprh ha contribuido en la labor de investigación 
desarrollada por el inper, la cual en los últimos cinco años ha presentado un in-
cremento muy significativo tanto en el número de proyectos de investigación 
llevados a cabo como en el número de publicaciones realizadas.

Uno de los compromisos del inper, señalado en su estatuto, así como en 
la misión de la institución, es contribuir en la mejoría de la atención médica 
de los problemas presentados durante la gestación, el periodo perinatal y en 
la etapa de recién nacidos, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad 
materna y neonatal. Uno de los mecanismos a través de los cuales la rprh ha 
contribuido con el cumplimiento de esta misión institucional es la publicación 
y difusión de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por médicos 
e investigadores sobre los problemas prioritarios de la salud perinatal, como 
son el parto pretérmino, las complicaciones derivadas de la prematuridad, la 
preeclampsia, la ruptura prematura de membranas, la hemorragia obstétrica, las 
complicaciones infecciosas del periodo perinatal, la evaluación y pronóstico 
del feto y de la gestación, así como la influencia de las condiciones psicológicas 
y sociales en el resultado perinatal. 

Como ejemplo del trabajo desarrollado por la rprh, el año pasado se pu-
blicó un total de 26 artículos originales y cuatro editoriales, de los cuales 16% 
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correspondió a trabajos de investigación efectuados en instituciones de salud 
fuera de México, como Colombia, Chile e Irán. De los artículos generados por 
grupos de investigación nacionales, 40% correspondió a autores de institucio-
nes externas al inper, como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Infantil de México, el 
Instituto Politécnico Nacional y el Hospital Español de México, entre otras. Es 
importante señalar que en el volumen del año pasado se contó con la partici-
pación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que contribuyó con 
tres artículos del campo de la antropología médica.

A partir de 2014 la rprh se publica en una plataforma editorial digital, lo 
que ha permitido su mayor difusión, vía internet. Un hecho positivo obser-
vado en los últimos cinco años ha sido la internacionalización de la revista al 
recibir para su evaluación y publicación trabajos de investigación, revisión y 
casos clínicos de diferentes países latinoamericanos como Colombia, Chile, 
Venezuela y Argentina, y que también incluye países tan distantes como India 
e Irán.

En los últimos tres años, personal de salud de 95 países han accedido al 
sitio electrónico de la revista, con un promedio diario de visitas de 2,180, y de 
consultas de artículos en texto completo de 655 (tabla 1).

País de origen Porcentaje
México 51.4
Estados Unidos 8.5
Colombia 5.9
Argentina 4.7
España 1.5
Chile 1.5
Perú 1.2
Nicaragua 1
Otros países 22.5

La distribución de la revista a través de los medios digitales ha permitido 
que un extenso número de médicos ginecoobstetras, pediatras, neonatólogos, 
materno-fetales y biólogos de la reproducción, así como diversos profesionales 
de ciencias de la salud relacionados con el fenómeno reproductivo, tengan 

Tabla 1. Proporción de visitas a la revista por país.
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acceso a la misma, la utilicen como una herramienta para su actualización y 
decidan usarla como un medio de difusión de sus trabajos clínicos y de inves-
tigación.

En 2017, a partir de los artículos publicados en los últimos cinco años, se 
realizó un trabajo para evaluar la participación de la rprh en la difusión de 
artículos médicos de la especialidad de neonatología; dicho trabajo, presentado 
en el Congreso Nacional de esa especialidad (Figueroa, 2017), fue un estu-
dio transversal y descriptivo para revisar el total de artículos publicados en la 
rprh en el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2017. Se seleccionaron 
aquellos artículos cuyo tema principal se asoció con la neonatología. De cada 
 artículo seleccionado se buscó origen de la publicación, tema y especialidad 
del autor. En relación con la visibilidad de la revista, se buscó el número de vi-
sitas y consultas por año y país de origen de la persona que realizó la  consulta. 

Figura 1. Temas de los artículos publicados  
en la rprh entre enero de 2012 y diciembre de 2017.
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En el periodo de revisión se publicó un total de 20 números de la revista, con 
un contenido de 214 artículos, de los cuales 72 (35.7%) correspondieron a 
temas de neonatología. Respecto de la especialidad de los autores, en 50% de 
los artículos el autor principal fue un médico neonatólogo.

Los temas de los artículos publicados durante el periodo de revisión se 
muestran en la figura 1.

Finalmente, los artículos publicados en la rprh han sido citados en 544 
ocasiones por 63 revistas médicas de divulgación científica, de origen tanto 
nacional como internacional.
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IntroduccIón

La presente investigación se basa en la experiencia de la revista Universo de la 
Tecnológica, publicación mexicana multidisciplinaria y de acceso abierto, aus-
piciada por una institución de educación superior que surgió en 2008 en 
modalidad impresa, periodicidad cuatrimestral y con alcance nacional. A pe-
sar de los múltiples esfuerzos, los avances han sido mínimos puesto que sólo 
está considerada en Latindex y en Periódica. Algunos autores la utilizan como 
plataforma de aprendizaje, y cuando su trayectoria es reconocida ya no la con-
sideran una opción para publicar. Bajo esa premisa, el editor y las autoridades 
institucionales buscan su transformación y llevarla a la fase electrónica. El des-
conocimiento dificultó el proceso, por eso esta investigación tiene como ob-
jetivo ser una fuente de consulta para los responsables de las revistas que estén 
interesados en pasar de revista impresa a electrónica.

Como bien sabemos, la dirección de una revista científica es una tarea 
ardua que implica el compromiso ético de los participantes: autores, revisores, 
editores y equipo de producción. Sin embargo, posicionarla a nivel nacional y 
luego internacional implica incorporarla a los medios digitales, aprovechando 
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el software especializado para tal fin. Es en esos momentos cuando el editor 
se encuentra en el desconcierto del camino a seguir para lograr el objetivo 
base de toda revista académica, buscando que la comunicación científica sea 
oportuna y disponible. Por ende, en este artículo se aborda como problema 
de investigación la necesidad del editor de disponer de un procedimineto que 
guíe sus pasos durante la transición de una revista impresa a una electrónica.  

Actualmente, las tecnologías de la información y comunicación (tic) per-
miten tener un público más conectado a internet. La importancia de esto 
recae en la premisa de que cualquier persona con sólo conectarse a la red 
puede tener acceso a información de su interés. Las revistas científicas no están 
eximidas de esta importante presencia, la cual, sin lugar a dudas, repercute en 
su posicionamiento digital y científico. De ahí lo trascendental de transitar 
de la versión impresa a la electrónica, lo cual involucra una innovación, y el 
correcto uso de las tic permite una difusión y divulgación de la revista y del 
conocimiento científico más amplia y globalizada. La revista puede alcanzar un 
posicionamiento y acceder a los índices. Y al mismo tiempo mantener el acce-
so abierto para cumplir con la premisa de promover divulgación de la ciencia 
abierta para la sociedad del conocimiento.

Marco teórIco

Acceso abierto y ciencia abierta

El acceso abierto es un movimiento que defiende que los artículos científicos 
sean accesibles para todos en internet (Dinu y Baiget, 2019). De tal modo que 
la característica del movimiento es que los autores puedan alojar en reposito-
rios sus artículos cuando hayan sido publicados (el tiempo varía de ipso facto a 
meses). Al coincidir con la valoración de varias investigaciones sobre el por-
centaje de artícu los que están en acceso abierto, Pinowar (en Dinu y Baiget, 
2019) menciona que en 2019 entre 50 y 60% fueron en esta modalidad y esti-
ma que esa cifra puede aumentar en los próximos años, acercándose a 100%.

Al publicar un artículo en una revista arbitrada, Cruz-Cruz (2109) mani-
fiesta que el acceso abierto facilita la visibilidad del conocimiento, y que es 
un gran avance, pero aún es necesario ir más allá. El mismo autor expone la 
necesidad de una manifestación que involucre la transparencia en las inves-
tigaciones hacia la ciencia abierta, para evitar las malas prácticas de algunos 
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autores sobre la validez de sus resultados. La ciencia abierta, según el autor, 
busca en primera instancia la apertura de los procesos y contenidos antes o 
durante la publicación de los artículos. En segunda, que los datos de los artícu-
los preprint se hagan públicos mediante repositorios, donde se involucre el uso 
de metadatos que identifiquen las autorías. La tercera, es que las revistas abran 
los procesos de evaluación de los artículos, donde se hagan adaptaciones para 
aumentar la manera en que se evalúa y haya mayor transparencia. Para el autor, 
la apertura de los datos es garantía para proteger, reproducir y utilizarlos pos-
teriormente en investigaciones similares.

Para Dinu y Baiget (2019) la ciencia abierta, u open science, ha traído consigo 
otros términos que deben ser considerados por las revistas científicas debido a 
que las afectan: open data o datos abiertos, open peer review o revisión por pares 
abierta y las versiones preprints. Según los autores, open data se refiere a que el 
investigador disponga de forma abierta y accesible de los datos utilizados en su 
investigación; por su parte, open peer review se refiere a que las evaluaciones o 
arbitraje de los artículos deben ser públicas, así como también los nombres de 
quienes evalúan. Respecto de este tema, los autores lo ven como una oportu-
nidad de transparencia del proceso de arbitraje o evaluación, pero puede haber 
conflictos en la práctica. Las versiones preprints son artículos que se colocan en 
repositorios antes de ser evaluados en las revistas.

En ese sentido, Abadal y Da-Silveira (2020) consideran al open peer re-
view como un elemento para la apertura y transparencia en la revisión de 
los artícu los científicos por los expertos, así como un recurso de la ciencia 
abierta que pueden emplear las revistas científicas. Además, los autores ex-
ponen tres términos relacionados: identidades abiertas u open identities (las 
identidades de los revisores y autores son reveladas), informes abiertos u 
open reports (mostrar los informes de los revisores) y participación abierta  
u open par ticipation (contribución más extensa en la revisión). Y que incre-
mentar la transparencia, la confianza en la revisión y reconocer la labor del 
revisor es parte de las ventajas del open peer review, y las posibles desventajas, 
las revanchas a los revisores, que éstos se cohíban, además de una revisión más 
tardada y que el editor tenga problemas para hallar dictaminadores. Y men-
cionan que desde 2017 el Open Journal System (ojs) tiene planes de llevar 
a cabo la revisión abierta.
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revIstas cIentífIcas IMpresas y electrónIcas

Cabrera-Flores y colaboradores (2014) afirman que las revistas científicas son 
el principal motor que impulsa la diseminación de la ciencia a nivel interna-
cional en beneficio del desarrollo de las sociedades. Son el foco de atención de 
organismos públicos y privados a través de diversas políticas. Para Cruz-Cruz 
(2019) son el origen donde se revelan los hallazgos de las investigaciones, y 
se presentan para ser comprendidos por los demás especialistas y público en 
general. En este sentido, tienen dos propósitos: difundir los resultados de la 
investigación y, a la vez, como factor clave, establecer las identidades científicas 
de investigadores y universidades (Luchilo, 2019).

La American Library Association (ala), define a la revista científica como 
una “publicación periódica que publica artículos científicos y/o información 
de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico 
determinado”. Para la International Organization for Standardization (iso) son 
“publicaciones en serie que tratan generalmente de una o más materias espe-
cíficas y contienen información general o información científica y técnica”. 
Como afirman López, Alvarado y Mungaray (en Cabrera-Flores et al., 2014), 
la finalidad de las revistas científicas se enfoca en divulgar y difundir la ciencia 
para construir nuevos conocimientos. Y se dividen en revistas de alto impac-
to, llamadas “revistas de corriente principal”, y revistas de impacto reducido, 
cono cidas como “revistas periféricas”. Las primeras, generalmente son de habla 
inglesa y pertenecen a países desarrollados. El impacto de una revista científica 
depende del aval de los organismos certificadores. 

El nacimiento de las revistas electrónicas se da, como lo mencionan Ri-
vas-Castillo y Lechuga (2021), por la manera en como la humanidad se comu-
nica actualmente: dinamismo por medio de internet. Y sus características son 
el rápido acceso a los artículos vía internet, novísimos buscadores, conexión 
a bases de datos especializadas, ventajas de almacenamiento, actualización ipso 
facto, son más económicas que las revistas impresas y pueden ser editadas en 
cualquier parte del planeta, permiten consultar la información sin suscripción 
(las de acceso abierto); al editor, llevar fácilmente los procesos de flujo editorial 
mediante softwares y, por último, acercar al investigador y al lector, favorecien-
do la visibilidad y la demanda de lectura, la cual no tiene comparación con 
la versión impresa (Carrillo, 2020; Rivas-Castillos y Lechuga, 2021). Sin em-
bargo, para Carrillo (2020) es un mito que publicar electrónicamente sea más 
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económico que la vía impresa, porque a menudo no se declaran los gastos que 
conllevan (labores de un corrector de estilo o un metaeditor). 

Asimismo, que una revista sea visualice en la web, y esté en un sistema de 
indización, produce beneficios editoriales y superioridad de contenido (Carro, 
2020). Para este autor, en su experiencia, tener indizada la revista con el fin de 
aumentar su visibilidad mejoró las fases editoriales: normas claras para dictami-
nar que derivaron en cuestionarios para evaluar la calidad de los artículos en su 
estructura y contenido. Además, continúa, aumentó el equipo de arbitraje, se 
unificaron estructuralmente los artículos, se mejoró el proceso editorial desde 
la recepción hasta la publicación y, por último, se obtuvo aprendizaje al difun-
dir la revista vía web.

sIsteMas de IndIzacIón de revIstas cIentífIcas

Según Cabrera-Flores y colegas (2014), “los sistemas de indización buscan de-
terminar la calidad, pertinencia e impacto de los contenidos” (p. 1). Los sis-
temas de indización evalúan principalmente los siguientes factores: política 
editorial rigurosa, legitimidad y pertinencia del contenido, impacto medido en 
número y calidad de citas, y esquema de edición y distribución. Debido a ello, 
Carro (2020) menciona que proponer un índice con prestigio tiene un efec-
to directo y de calidad en el proceso editorial y los contenidos, obligado por 
la valoración a la que es sometida la revista. Jiménez-Yañez y colaboradores 
(2020) son enfáticos al sentenciar que las revistas deben ser garante tanto para 
autores como para lectores de que lo publicado se apega a las buenas prácticas: 
ética, honestidad y normas de calidad. Se trata de un desafío tanto para editores 
como autores, que deben mostrar que los artículos publicados son originales 
e inéditos. 

El principal sistema de indización en México es el del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En el contexto latinoamericano sobresa-
len los sistemas de indización Latindex y Redalyc, de México; Publindex, de 
 Colombia, y scielo de Brasil. Y en cuanto a los sistemas de alcance internacio-
nal el sistema de indización más influyente, por su factor de impacto, es Web 
of Sciencie (WoS) de Thompson Reuters, cuyo factor de impacto es el prin-
cipal indicador. Dicho factor es el que da origen al Journal Citation Report 
(jcr), según Cabrera-Flores y colaboradores (2014). El sistema de indización 
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que ocupa el segundo lugar a nivel internacional es scopus de Elsevier, que 
no sólo considera la cantidad de citas sino el prestigio de las mismas. Su fac-
tor de impacto es Scimago Journal & Country Rank (sjr). Estos organismos 
inter nacionales no comprenden mecanismos pertinentes de evaluación para el 
contexto latinoamericano. Por eso Reuters Thompson hizo una alianza con 
scielo, como una estrategia para llegar a dicho contexto.

prIncIpales crIterIos de InclusIón de revIstas

Los criterios de inclusión en los índices internacionales son la puntualidad, 
convenciones editoriales, idioma, revisión por pares, fuente de financiamien-
to, diversidad internacional, índice de autocita y doi, de los que scielo y 
Redalyc sólo consideran los primeros cuatro criterios. Las revistas latinoame-
ricanas tienen mayor acceso a dichos índices por estar adaptadas a su contexto. 
De tal forma que según Cabrera-Flores y colaboradores (2014), las revistas 
mexicanas con presencia en los índices internacionales y regionales son pocas.

calIfIcacIón de las revIstas cIentífIcas

Toledo y Moreira (2010) apuntan que los indicadores de calidad, tanto exter-
nos como internos, facilitan la evaluación de las revistas científicas, tanto de 
forma como de contenido, y llevan a verificar su calidad. Asimismo, señalan 
como indicadores directos de calidad aspectos como normalización, periodici-
dad y tiempo de permanencia. En lo que se refiere a la calidad del contenido, 
ésta puede evaluarse indirectamente por la indexación de la publicación en las 
bases de datos, por el consejo editorial, los consultores y los especialistas del 
área. Además, por la inclusión de artículos originales y por el alcance o com-
petencia de los autores.

puntaje de factor de IMpacto

Eugene Garfield, informatólogo y lingüista estadunidense (en Culebras y Fran-
co-López, 2017) desarrolló tres conceptos que han revolucionado la bibliome-
tría moderna: la indización por citas, el frente de investigación y el factor de 
impacto (fi), el cual presentó en 1955. Garfield propuso el factor de impacto 
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para evaluar la importancia de determinado trabajo científico y su impacto 
en la literatura y consideraba el número de citas realizadas a las publicaciones 
indizadas a la Web of Science (base mantenida por el isi). El factor de impacto 
de una publicación resulta de la división del total de citas recibidas en deter-
minado año por los artículos publicados en los dos últimos años y el total de 
artículos publicados en el mismo periodo (Toledo y Moreira, 2010).

El factor de impacto lo determina el Instituto de Información Científica 
(isi, por sus siglas en inglés), llamado actualmente Thomson isi. El instituto 
fue fundado en 1958 y su objetivo es brindar a los investigadores un acceso 
a información relacionada con el conocimiento científico de alta calidad. 
El factor de impacto es una medida aceptada universalmente y su principal 
uso se encuentra en la evaluación y calificación de las revistas periódicas de 
acuerdo con su número de citas. Sin embargo, para aquellas revistas no in-
dexadas en el WoS o en scopus existen otros indicadores, como el índice H 
(ih), fácil de revisar a través del Google Scholar Metrics (gsm) o en su sección 
estadística del Google Académico (ga), que ofrece una alternativa para hacer 
una evaluación.

Respecto de México, el Conacyt (2019) administra el Sistema de Clasifica-
ción de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (crmcyt). El crmcyt es 
un instrumento que mediante el registro selectivo y la evaluación periódica de 
las revistas científicas editadas en formato electrónico en México busca elevar 
su calidad, visibilidad e impacto y, de este modo, fomentar la difusión de la 
ciencia y la tecnología generada en el país. La evaluación de las revistas es efec-
tuada por pares evaluadores internacionales, especialistas en edición científica, 
usando el método de simple ciego. Se valoran diferentes dimensiones. Para este 
fin, los evaluadores utilizan una plataforma en línea diseñada exprofeso.

Cada revista es evaluada en seis dimensiones, que se abren en un número 
variable de criterios, cada uno de los cuales aporta una cantidad de puntos 
previamente determinados, según el nivel de despliegue que alcance la revis-
ta. El instrumento de evaluación consta de cien puntos distribuidos en seis 
dimen siones: política y gestión editorial, calidad del contenido, nivel de cita-
ción, cumplimiento de la frecuencia de publicación, accesibilidad y visibilidad 
internacional, y dependiendo del puntaje se considera el ingreso y la categoría 
dentro del crmcyt. El máximo que puede alcanzar una revista es cien puntos. 
La tabla 1 presenta una síntesis de las dimensiones, con su respectiva pondera-
ción, puntuación y número de criterios que la integran.
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Por su parte, Latindex establece en 2018 la metodología para formar parte 
de su Catálogo 2.0, el cual es exclusivo para revistas electrónicas. Para ingresar 
se debe cumplir 80% de las características evaluadas, es decir, 30 de 38 puntos. 
Listado: características básicas, de presentación, de gestión y política editorial, 
de contenido y de revistas en línea. (tabla 2).

otras claves de calIfIcacIón

En ese sentido, Rodríguez-Sabiote (2017) propone diez indicadores que cali-
fican la calidad metodológica de una publicación, donde la presencia del cum-
plimiento arroje “1” y su ausencia “0”. De tal manera que se concentre su 
medición como se aprecia en el tabla 3.

Los indicadores de calidad metodológica comprenden: la inclusión de 
obje tivos y/o hipótesis, método de investigación, variables de investigación, 
tamaño de la muestra, rasgos de la muestra, tipo de muestreo, instrumentos de 
recolección, criterios de calidad del instrumento y análisis de datos acordes al 
objetivo e interpretados adecuadamente. 

Tabla 1. Resumen de dimensiones y ponderaciones  
para la evaluación de revistas Conacyt.

Dimensiones Número de criterios Puntaje máximo Ponderación

1. Política y gestión editorial 8 27 15%

2. Calidad del contenido 3 20 25%

3. Nivel de citación 3 14 25%
4. Cumplimento de la frecuencia 
de publicación

3 8 10%

5. Accesibilidad 4 13 10%

6. Visibilidad internacional 5 18 15%

Totales 26 100 100%

Nota: Tomado del Manual de Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 2019, p. 15).
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Metodología

Los objetivos de esta investigación son: 1) identificar los elementos necesarios 
para la transición de revista impresa a electrónica, 2) determinar los pasos a se-
guir para la transición de revista impresa a electrónica, y 3) identificar las ven-
tajas de la transición de revista impresa a electrónica. El enfoque es cualitativo 
con alcance descriptivo, con diseño de estudio de caso, y el objeto de estudio 
fue la transición de impresa a electrónica de la revista Universo de la Tecnológica. 
La recolección de datos consideró consultoría, revisión documental, entrevistas 
virtuales y la opinión de expertos.

Tabla 2. Resumen de características y ponderaciones  
para la evaluación de revistas, Catálogo 2.0 Latindex.

Características Criterios Puntos

Básicas Responsables editoriales, generación continua de contenidos, 
identificación de la autoría, entidad editora de la revista, instruc-
ciones para publicar, sistema de arbitraje, issn.

7

Presentación Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos, acce-
so histórico al contenido, mención de periodicidad, membrete 
bibliográfico al inicio del artículo, afiliación institucional de los 
miembros de los cuerpos editoriales, afiliación de las personas 
autoras, fechas de recepción y aceptación de originales.

7

Gestión y política 
editorial 

Definición de la revista, documentos con autoría externa, apertu-
ra editorial, servicios de información, cumplimiento de periodi-
cidad, políticas de acceso y reúso, código de ética, detección de 
plagio.

8

Contenido Contenido original, referencias bibliográficas adoptando una nor-
ma, exigencia de originalidad, resumen, resumen en dos idiomas, 
palabras clave, palabras clave en dos idiomas, cantidad de artículos 
publicados por año.

8

Revistas en línea Uso de protocolos de interoperabilidad, uso de diferentes forma-
tos de edición, servicios de valor agregado, servicios de interac-
tividad con la persona lectora, buscadores, uso de identificadores 
uniformes de recursos, uso de estadísticas, políticas de preserva-
ción digital

8

Nota: Tomado de la Metodología Catálogo 2.0 (Latindex, 2021, párr. 12).
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resultados

Elementos necesarios para la transición  
de una revista impresa a una electrónica

La transformación de una revista impresa a una revista electrónica es una tran-
sición obligada si se desea lograr el cometido de la comunicación científica 
oportuna. Sin embargo, es preciso identificar los recursos necesarios que per-
mitan tomar decisiones con metas alcanzables. La importancia de la disposi-
ción es equitativa, todos los puntos son esenciales para la transición:

• Recursos económicos. No es lo más importante, pero marca la pauta 
para iniciar el proceso de transformación. Es necesario definir la dispo-
nibilidad de los recursos económicos para asesorarse con expertos en 
el área, para capacitarse y cubrir las necesidades técnicas y legales que 
se generen. 

• Recursos técnicos. Se refiere a la revisión de las condiciones técnicas 
necesarias, tales como servidor web, licencias y plataformas disponibles 
para desarrollar el flujo editorial. La recomendación particular es reali-
zar una revisión exhaustiva de las plataformas de acceso abierto mejor 
evaluadas. Para la revista analizada se empleó el Open Journal System 
(ojs).

• Recursos humanos. El editor, en coordinación con el personal invo-
lucrado, es clave en esta transición, pero es preciso contar con una 
capacitación que le permita desarrollar con efectividad el flujo edito-

Tabla 3. Medición de la calidad metodológica en cuartiles.

Puntos Calidad metodológica Cuartil

7.50 Alta Q1

5.01 a 7.5 Moderada Q2

2.51 a 5 Aceptable Q3

0 a 2.5 Necesita mejorar Q4

Nota: Elaboración propia con base en Rodríguez-Sabiote (2017).
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rial pero ahora de manera automática. Es importante que las personas 
involucradas se capaciten para el manejo óptimo de la plataforma selec-
cionada. Tanto en revista impresa como en electrónica permanecen los 
roles básicos de los que se debe disponer, como: editor, editores de área, 
revisores, corrector de estilo y maquetador.

• Recursos digitales. Si bien la actualización del personal es necesaria, es 
igual de importante tener al día las políticas e instrucciones para la ope-
ración automatizada del flujo editorial. De esa manera, se aprovechará 
al máximo la plataforma seleccionada, cuidando en todo momento 
el trato humanista que buscan tanto lectores como autores y comité 
editorial.

• Recursos legales. Cabe señalar que al transitar a revista electrónica, es 
necesario gestionar un nuevo registro issn bajo la modalidad de publi-
cación difusión vía red de cómputo. 

Es así como se resumen los recursos necesarios para la transición de una 
revista impresa a una revista electrónica. La cantidad de éstos dependerá del 
impacto que se pretenda generar.

pasos a seguIr para la transIcIón  
de una revIsta IMpresa a una electrónIca

En este apartado se presenta el procedimiento de transición seguido por la 
revista Universo de la Tecnológica en su pretensión de incrementar su nivel de 
impacto y aumentar su visibilidad a nivel internacional. Esa fase de transfor-
mación se divide en ocho pasos:

• Paso 1. Plan de trabajo. La determinación de la meta es el primer ele-
mento del plan de trabajo y con ello asignar las acciones necesarias 
para su logro. Y es preciso considerar las siguientes actividades genera-
les: trámite de issn electrónico, implementación de plataforma web y 
licencias complementarias, capacitación en configuración y flujo edi-
torial, alimentación del nuevo portal web con los recursos digitales 
actualizados a la versión electrónica de la revista, así como la realización 
de pruebas de gestión editorial y visibilidad.
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• Paso 2. Presupuesto aprobado. Una vez establecido el plan de trabajo, 
se procede a cotizar las diferentes necesidades. El presupuesto puede 
variar en cada revista dependiendo de los recursos de los que se dis-
ponga. Para el caso analizado, la revista requirió un presupuesto menor 
a 100,000 pesos mexicanos (5,000 dólares estadunidenses) para llevar a 
cabo dicha transición.

• Paso 3. Selección de plataforma. Se decantó por el ojs, recurso de ac-
ceso abierto promovido por la comunidad Public Knowledge Project 
(pkp). Es adaptable a las licencias de software libre y la navegación es 
intuitiva, además de que no genera costo.

• Paso 4. Capacitación. Sin duda es crucial para la operación óptima 
del flujo editorial y de la configuración del portal de la revista, para 
dar cumplimiento a la transparencia exigida por los sistemas de indi-
zación. pkp School ofrece capacitación gratuita para editores que uti-
lizan el ojs. 

• Paso 5. Alimentar el portal web de la revista. Es una de las tareas más 
arduas cuando los cimientos no son sólidos. Para el caso de la revista 
estudiada, se trabajaron cada una de las políticas y apartados del menú, 
pero también fue necesario actualizar los aspectos legales, entre los que 
se encuentra el issn electrónico y la renovación de la reserva de dere-
chos. Para alimentar el sitio fue necesario disponer de instrucciones 
claras para los autores, biblioteca para envíos, políticas editoriales, polí-
ticas antiplagio, normas éticas, así como incorporar por lo menos los 
números publicados en los dos años anteriores.

• Paso 6. Realizar pruebas técnicas. La implementación de la platafor-
ma requiere de la realización de pruebas que permitan comprobar la 
funcionalidad, operatividad y visibilidad del portal web de la revista. 
Y se requiere la participación activa del personal técnico y del editor 
responsable.

• Paso 7. Formación del comité editorial. Una vez realizadas las pruebas 
técnicas, es momento de extender la capacitación al comité editorial, 
que realiza funciones honoríficas en beneficio de la calidad editorial de 
la revista. En este paso, se realiza el alta de usuarios y se hacen pruebas 
de la gestión de documentos.

• Paso 8. Realizar pruebas del flujo editorial. Se considera el paso final y 
se está en condiciones de realizar la gestión editorial con la participa-
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ción de autores reales, externos y no de prueba. La plataforma selec-
cionada facilita esta labor al favorecer la comunicación entre las partes 
involucradas. 

Cabe señalar que cada uno de los pasos anteriores implica necesidades de 
tiempo y costo diferentes (figura 1), de tal forma que al realizar una revisión 
de los pasos propuestos puedan también identificarse los recursos necesarios.

ventajas de la transIcIón  
de una revIsta IMpresa a una electrónIca

La publicación en revistas científicas tiene un papel predominante en el posi-
cionamiento de las instituciones de educación superior; sin embargo, es im-
portante identificar revistas que sigan un riguroso arbitraje y no comercialicen 
con la ciencia, sino, más bien, la pongan a disposición de los usuarios.

En América Latina los índices desempeñan un papel primordial al dar cer-
teza de la calidad de las revistas científicas. Por ello, Latindex establece cri-
terios que permiten integrar las revistas evaluadas en el Catálogo 2.0 y no 
solamente pertenecer a su directorio. Latindex (2021) expresa que las ven-
tajas son:  “libertad a las instituciones responsables para integrar servicios de 
 valor añadido de interés propio, facilidades para la interoperabilidad, mejorar 
su posiciona miento web, al publicar desde su propio dominio web, así como 
formar recursos humanos locales para dichas tareas” (párr. 6).

En ese tenor, para scielo, una de las ventajas de la publicación en línea es 
precisamente la publicación continua, ya que “esta modalidad agiliza el pro-
ceso de comunicación y publicación de las investigaciones con innumerables 
ventajas para los usuarios de la información científica: investigadores, estudian-
tes, editores y entidades de financiamiento” (scielo, 2015, párr. 3). En Méxi-
co, el Conacyt, a través del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas 
de Ciencia y Tecnología (crmcyt), al evaluar las revistas científicas les aporta 
como ventaja el fomento de la difusión y divulgación científica. Sin embargo, 
el requisito filtro es “revistas científicas editadas en formato electrónico en 
México” (Conacyt, 2019, p. 3). 
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dIscusIón

La transición de una revista impresa a una revista electrónica mediante el posi-
cionamiento en los sistemas de indización que le permita incrementar su visi-
bilidad, como lo indican ciertas metodologías, es el inicio del compromiso con 
la comunidad científica (Conacyt, 2019, Latindex, 2021, scielo, 2015). En este 
sentido, creemos que la transición de la revista Universo de la Tecnológica a su 
versión electrónica permitirá una divulgación nacional e internacional forta-
lecida por las ventajas y características mencionadas por autores como Carrillo 
(2020), Carro (2020), Jiménez-Yañez et al. (2020) y Rivas-Castillos y Lechuga 
(2021), entre otros. 

Opuesto a lo mencionado por Carrillo (2020) acerca de que la reducción 
en el costo de la revista electrónica es un mito, para la revista Universo de la 
Tecnológica el gasto operativo se vio reducido hasta en 50% debido a que aún se 

Figura 1. Pasos en relación al costo y tiempo invertidos.
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imprime un tiraje representativo por edición. Además, al ser de acceso abierto 
permite la disponibilidad más sencilla al conocimiento y una premisa a futuro 
con las características de la ciencia abierta, mencionadas por autores como 
Abadal y Da-Silveira (2020), Cruz-Cruz (2109) y Dinu y Baiget (2019). 

conclusIones

Entre las líneas formales de comunicación en la comunidad científica, la revis-
ta es de las más importantes, ya que presenta los avances en el conocimiento 
de las diversas áreas de la ciencia y a través de la indización en bases de datos 
nacio nales e internacionales se conoce la calidad de la producción científi-
ca. Las revistas de divulgación científica y tecnológica son retomadas por un 
 público selecto –que pertenece a una audiencia de investigación– ya que están 
escritas en narraciones literarias y gramaticalmente correctas en el campo de 
la ciencia y la tecnología. 

Finalmente, es de considerar que aquellas revistas que no cumplen con los 
criterios establecidos por las instituciones reguladoras de los índices de  impacto 
a nivel internacional no tienen manera de legitimar su conocimiento. Por tanto, 
es importante considerar que para potenciar a las revistas de países en el contex-
to latinoamericano, transformarse a revistas electrónicas es la opción recomen-
dable. Con lo anterior, la revista Universo de la Tecnológica asume su compromiso 
de ser partícipe en la disponibilidad de los artículos científicos para su consulta 
y lectura por el público de interés y la sociedad del  conocimiento, fomentando 
así la divulgación científica mediante el acceso abierto.
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