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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ¿Por qué es importante publicar?

La publicación de un artículo científico está íntimamente 
relacionado con la investigación científica. Ya que para 

los investigadores es muy importante publicar en una revista 
científica los resultados obtenidos como fruto de su investiga-
ción. Además, no se debe separar completamente el proceso 
de investigación del proceso de redacción-publicación del ar-
tículo científico.

Principalmente se pueden indicar tres razones por las que 
se considera importante publicar:

1. La publicación del artículo científico en una revista 
científica permite que los resultados de la investigación 
pasen a formar parte del conocimiento científico. Esto 
es, la publicación del artículo científico contribuye a la 
construcción del conocimiento cumpliendo con la fun-
ción comunicativa. El conocimiento generado durante 
la investigación se difunde de manera clara y precisa 
permitiendo a otros investigadores avanzar en el campo 
específico de la investigación que ha sido publicada.

2. Con la redacción y revisión del artículo científico, los 
investigadores desarrollan competencias como la ca-
pacidad de análisis y síntesis, de autocrítica, etc.

3. Con la publicación del artículo científico, los investiga-
dores aumentan su satisfacción intelectual, amplían su 
implicación en la comunidad científica y pueden obte-
ner complementos retributivos y favorecer la concesión 



8

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

de proyectos de investigación financiados en convoca-
torias competitivas, tanto procedentes de administra-
ciones o entidades públicas como privadas.

1.2. El artículo científico

1.2.1. ¿Qué es un artículo científico?

El artículo científico es un documento escrito publicado en 
una revista científica que describe, de forma clara y concisa, 
los resultados más relevantes que se han obtenido como fruto 
de un trabajo de investigación innovador sobre un tema espe-
cífico (Guía 1).

1.2.2. ¿Cómo se organiza un artículo científico?

El artículo científico deberá seguir la estructura impuesta por 
la revista donde se publica el artículo. No obstante, de forma 
general se puede indicar que los artículos científicos presen-
tan la siguiente estructura normalizada:

1. Título: El artículo debe comenzar con un título que 
describa sucintamente el contenido del documento. Se 
deben utilizar palabras descriptivas que se asocien fuer-
temente con el contenido del trabajo: el organismo utili-
zado o estudiado, el tratamiento, la respuesta medida, etc.

2. Autores: Todo autor del artículo científico deberá ha-
ber participado activamente en el mismo, por ejemplo, 
aportando contribuciones esenciales durante las fases 
de concepción y diseño del trabajo de investigación, 
durante las fases de análisis e interpretación de los re-
sultados o durante la fase de redacción y revisión del 
artículo.

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_escribir_un_buen_articulo.pdf
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3. Resumen: Se trata de un breve resumen que permita 
al lector identificar, de forma rápida y precisa, el con-
tenido básico de artículo.

4. Palabras clave: Son las palabras que describen el con-
tenido del artículo.

5. Contenido:
a) Introducción: La sección de introducción aclara la 

motivación del trabajo presentado realizando una 
breve reseña del estado actual de los conocimientos 
en el campo del artículo e informa del propósito y 
los objetivos específicos del mismo.

b) Materiales y métodos: La sección de materiales y 
métodos proporciona suficientes detalles para que 
otros científicos reproduzcan los experimentos pre-
sentados en el documento.

c) Resultados y discusión: Las secciones de resultados 
y discusión presentan y discuten los resultados ex-
perimentales de la investigación, respectivamente. 
A menudo se combinan de manera útil en una 
única sección porque los lectores rara vez dan sen-
tido a los resultados solos sin una interpretación que 
los acompañe. En esta sección combinada es muy 
importante realizar una comparación con el conoci-
miento previo del tema y, por tanto, con los resulta-
dos previos obtenidos por otros investigadores.

d) Conclusiones: La sección conclusiones presenta los 
resultados más interesantes del trabajo en un nivel 
de abstracción más alto que en la sección resultados 
y discusión y relacionan estos hallazgos con la moti-
vación que se establece en la introducción.

6. Agradecimientos: Se trata de un apartado optativo en 
el que se incluyen todas las aportaciones de las personas 
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o entidades que no sean autores del trabajo y que hayan 
colaborado de alguna manera a su publicación final.

7. Bibliografía o referencias bibliográficas: Enumera 
las referencias directamente citadas en el texto.

1.3. Las revistas científicas

1.3.1. ¿Qué son las revistas científicas?

La revista científica constituye en principal medio formal de 
comunicación de la ciencia en la mayor parte de las discipli-
nas, superando a los congresos, informes, libros, entre otros. 
Así, los investigadores recurren a las revistas científicas para 
estar informados de los diferentes hallazgos en una materia 
concreta y las eligen como medio preferente para publicar los 
resultados de sus investigaciones.

Concretamente, una revista científica es una publicación 
periódica destinada a un sector especializado de la comuni-
dad científica en la que se difunde el conocimiento científico 
en una disciplina concreta de una manera comprensible, clara 
y responsable.

Como se detallará en el siguiente apartado las revistas 
científicas tratan de publicar trabajos que cumplan unas cier-
tas normas de calidad científica, por lo que los artículo publi-
cados tienen que ser originales inéditos que hayan pasado por 
un proceso de revisión por pares.

1.3.2. El proceso de la revisión por pares

Uno de los aspectos que caracterizan el funcionamiento de 
una revista científica es la incorporación de revisiones para 
seleccionar el contenido que se va a publicar (Guía 2).

El proceso comienza con la recepción del manuscrito en 
la revista. A continuación, aparece la primera revisión que la 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/el_proceso_de_revision_y_aceptacion_de_un_articulo.pdf
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realiza el propio editor de la revista que una vez enviado el ar-
tículo determina si el manuscrito está dentro del dominio edi-
torial de la revista y si presenta una estructura apropiada. A 
continuación, si el editor considera que el trabajo es relevante 
y que podría ser publicado en la revista, lo manda a dos o más 
revisores expertos en el área temática pertinente y que no for-
man parte de la plantilla editorial para que evalúen de forma 
crítica el manuscrito. Esto es lo que se conoce como revisión 
por pares o peer review. Esto es, la revisión por pares es un pro-
ceso mediante el cual dos o más revisores expertos seleccio-
nados evalúan los manuscritos para una posible publicación a 
solicitud del editor de la revista. La incorporación de la revisión 
por pares es algo común a la totalidad de las revistas científicas 
independientemente del área temática de la misma. Por otra 
parte, cabe indicar que los revisores no reciben una compensa-
ción económica por su trabajo y que se seleccionan cuidadosa-
mente en función de su experiencia científica permaneciendo 
en todo el proceso de revisión en el anonimato. Una vez finali-
zada la revisión por parte de los revisores expertos, éstos envían 
su informe a la revista, incluyendo en el mismo las fortalezas y 
debilidades del manuscrito, junto con sus sugerencias y reco-
mendaciones para la mejora del trabajo. Por último, el editor 
lee el manuscrito y los comentarios de los revisores expertos 
para determinar si el manuscrito debe ser rechazado, revisado 
y reenviado para su posterior revisión, o aceptado directamente 
para su publicación.

1.3.3. Áreas temáticas de las revistas científicas

Las revistas se suelen clasificar por campos de investigación. 
De modo general, se pueden distinguir dos grandes grupos:

— Las ciencias sociales, artes y humanidades (social scien-
ces and humanities).
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— La ciencia, tecnología y medicina (science, technology 
and medicine).

Los artículos publicados en el primer grupo de revistan 
tienen un impacto científico de poca repercusión en la indus-
tria. Estas revistas suelen editarse por asociaciones, entidades 
y organismos académicos públicos y en idiomas locales. En 
cambio, los artículos publicados en las revistas del segundo 
grupo suelen publicarse en inglés y presentan un impacto im-
portante en la comunidad científica y, por tanto, un interés 
mayor para las editoriales comerciales.

Según la información de Ulrich’s (Ulrichsweb ofrece la 
descripción, materias e información de unos 230.000 títulos 
de aproximadamente 80.000 editores de 200 países), la distri-
bución de revistas entre los dos campos de investigación está 
compensada.

A su vez, las revistas de cada campo de investigación pue-
den dividirse en diferentes áreas temáticas que aparecen reco-
gidas en la tabla 1.1.

Tabla 1.1. Revistas clasificadas por áreas temáticas.  
Fuente: Ulrich’s (consulta realizada en abril 2018).

Área temática Número 
de revistas Porcentaje

Medicina y salud 40.308 18,62

Ciencias sociales y humanidades 33.435 15,45

Tecnología e ingeniería 25.385 11,73

Gobierno, derecho y administración pública 23.363 10,79

Ciencias económicas y empresariales 20.827 9,62

Ciencias biológicas y agricultura 17.051 7,88

Arte y literatura 11.118 5,14
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Área temática Número 
de revistas Porcentaje

Ciencias de la Tierra, del Espacio y del Medio 
Ambiente 10.852 5,01

Educación 10.491 4,85

Filosofía y Religión 6.360 2,94

Química 5.108 2,36

Matemáticas 4.297 1,99

Física 3.288 1,52

Otros 4.550 2,10

Medicina y salud, Ciencias sociales y humanidades y Tecno-
logía e ingeniería son las áreas temáticas que presentan un ma-
yor número de revistas. Estas tres áreas temáticas alcanzan casi 
la mitad (un 45,80 %) de todas las revistas existentes. En cambio 
las áreas temáticas como química, matemáticas o física suponen 
alrededor de un 2 % de la totalidad de las revistas, sin embargo, 
cabe mencionar que presentan un nivel de impacto elevado.

1.3.4. Grupos editoriales de las revistas científicas

Los mayores grupos editoriales en el campo de las revistas 
científicas se presentan en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Editoriales con mayor número de revistas.  
Fuente: Ulrich’s (consulta realizada en abril 2018). 

Editorial Número de revistas
Routledge 3.351

Elservier BV 1.891

Taylor & Francis 1.476

Springer 1.468
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Editorial Número de revistas
Springer New York LLC 1.220

Wiley-Blackwell Publishing Ltd. 1.207

Sage Publications Ltd. 1.180

Hindawi 1.150

Taylor & Francis Inc. 1.030

Sage Publications, Inc. 995

Inderscience Publishers 923

Cambridge University Press 910

Oxford University Pres 902

Pergamon Press 900

Las principales editoriales en el mundo de los artículos 
científicos son: Routledge, Elservier BV, Taylor & Francis, 
Springer, Springer New York LLC, Wiley-Blackwell Publis-
hing Ltd, Sage Publications Ltd., Hindawi y Taylor & Fran-
cis Inc. presentando un número mayor de 1000 revistas todas 
ellas. Sin embargo, esto no es indicativo del número de artí-
culos publicados, pues la frecuencia de publicación y número 
de artículos publicados en cada volumen es variable en fun-
ción del tipo de revista.

1.3.5. Distribución de las revistas científicas por países

Según los datos de Ulrich’s, Estados Unidos (casi el 21 % de la 
producción mundial), Reino Unido (casi el 12 % de la produc-
ción mundial), China (casi el 8 % de la producción mundial) 
y Alemania (casi el 6 % de la producción mundial) cuen-
tan con el mayor número de revistas científicas activas en el 
mundo. En lo que respecta a España, las revistas científicas es-
pañolas representan aproximadamente el 2,5 % de las revistas 
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científicas activas en el mundo. Por otra parte, cabe indicar 
que existen regiones como África o Asia central en las que 
el número de revistas científicas es prácticamente inexistente. 
Del mismo modo, cabe indicar que existen grandes diferen-
cias entre las características de las revistas científicas según el 
país de origen. Por ejemplo, las revistas de países iberoameri-
canos presentan una menor proporción de títulos indexados 
internacionalmente, se publican en acceso abierto y en espa-
ñol o portugués.

2. EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

2.1.  Criterios para evaluar las revistas científicas

Son muchos y variados los indicadores empleados para eva-
luar las revistas científicas (Miyahira, 2008). Entre todos los 
indicadores los de mayor notoriedad son el factor de impacto 
(impact factor, IF) y el índice H. Otros indicadores de gran re-
percusión son el SJR (SCImago journal Rank), el Eigenfactor 
y el SNIP (source normalized impact per paper).

En los siguientes apartados se van a describir brevemente 
cada uno de ellos.

2.2. Factor de impacto (Impact Factor, IF)

2.2.1. Definición y cálculo del factor de impacto

El factor de impacto fue desarrollado por Eugene Garfield, 
el fundador del Instituto de Información Científica (actual-
mente parte de Thomson Reuters), en 1955.

Este indicador se basa en el recuento de las citas recibidas 
por los artículos publicados y el número de trabajos publica-
dos y se considera el indicador por excelencia para medir el 
impacto, el prestigio y la repercusión de las revistas científi-
cas. De este modo, las revistas de alto factor de impacto son 
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las preferidas por la mayoría de los investigadores para publi-
car sus trabajos. En la Guía de la BUS (Guía 3) se explica de-
talladamente qué es el factor de impacto y cómo se calcula.

Para asignar un factor de impacto a las revistas se tienen 
en cuenta los dos años anteriores. Así, por ejemplo, para asig-
nar el factor de impacto correspondiente al año 2018 a una re-
vista hay que aplicar la siguiente ecuación:

IF revista en 2018 =
Citas recibidas en 2018 por los artículos publicados en 2016-2017

Número artículos publicados en 2016-2017

Como se ve en la ecuación, solo los artículos que se citan 

dentro de los dos años posteriores a la publicación contribu-
yen al factor de impacto, aunque muchos documentos im-
portantes logran su máximo impacto científico fuera de este 
marco de tiempo. La selección arbitraria de un período de re-
ferencia de dos años ha sido objeto de mucho debate. Por este 
motivo, se calcula también un factor de impacto a 5 años que 
incluye un periodo de tiempo más grande y permite un nú-
mero mayor de citas. Quizás sea un factor de impacto más 
apropiado para disciplinas como Artes y Humanidades que 
tardan más tiempo en tener citas. El factor de impacto ob-
tenido a partir de los datos de 5 años atrás se calcula del si-
guiente modo:

Ejemplo 2.1. Teniendo en cuenta la ecuación de cálculo, un 
factor de impacto de 1 significa que, en promedio, los ar-
tículos publicados en esa revista hace uno o dos años han 
sido citados una vez; del mismo modo, un factor de im-
pacto de 2,5 significa que, en promedio, los artículos publi-
cados en esa revista hace uno o dos años han sido citados 
dos veces y media.

https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
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IF revista en 2018 =
Citas recibidas en 2018 por los artículos publicados en 2013-2017

Número artículos publicados en 2013-2017

El factor de impacto lo publica y elabora anualmente 
Thomson Reuters para las revistas incluidas en la base de 
datos multidisciplinar Web of Science (WoS) en su Journal 
Citation Reports. De este modo, una de las herramientas fun-
damentales para consultar el índice de impacto de una revista 
es la herramienta Journal Citation Reports (JCR) que se ana-
lizará en el apartado 2.6. de este manual.

Por último, se presentan algunas consideraciones a tener 
en cuenta con respecto a este indicador:

1. Las citas varían según las disciplinas, por lo que los 
factores de impacto no se deben usar para comparar 
revistas indexadas en diferentes áreas temáticas. Esto 
es, el factor de impacto se puede utilizar para evaluar 
o comparar la importancia relativa de una revista con 
otras revistas de su mismo campo.

2. Los factores de impacto de la revista no evalúan la ca-
lidad de los artículos individuales.

3. No todas las revistas tienen un factor de impacto. Para 
ello las revistas deben estar indexadas en Journal Ci-
tation Reports (JCR), que cubre revistas incluidas en 
Science Citation Index (SCI) y/o Social Sciences Cita-
tion Index (SSCI) de Web of Science.

4. El factor de impacto es relativamente independiente 
del tamaño de una revista (número de artículos publi-
cados por la revista), porque es una medida relativa. 
Sin embargo, las revistas con gran cantidad de artícu-
los publicados suelen tener valores altos de factor de 
impacto, porque es más probable que contengan ar-
tículos muy citados que las revistas con un pequeño 
número de artículos publicados. Los cambios repenti-
nos en el número de artículos publicados anualmente 
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en una revista pueden afectar al factor de impacto. Por 
ejemplo, si el número de artículos publicados dismi-
nuye repentinamente, puede producirse un aumento 
temporal del factor de impacto de la revista.

5. El tamaño de la comunidad científica a la que se di-
rige una revista no afecta significativamente el factor 
de impacto de la misma. Mientras más autores produ-
cen más citas, estos deben ser compartidos por un ma-
yor número de artículos citados.

6. Debido a que el factor de impacto está determinado 
por la cantidad de citas, es una medida válida para el 
impacto de la revista para los científicos que publican 
y generan citas. Sin embargo, excluye la frecuencia del 
uso de revistas, que puede ser significativo en el caso 
de algunas revistas médicas.

7. El tipo de revista puede influir en el factor de impacto. 
Las publicaciones que publican una gran cantidad de 
artículos de revisión generalmente tienen factores de 
alto impacto, porque los artículos de revisión general-
mente tienen una tasa de citación promedio más alta 
que los artículos de investigación originales. Si una re-
vista publica un gran número de revisiones por año, 
puede haber un aumento temporal en la cantidad de 
citas recibidas. Además, en algunos campos, los docu-
mentos metodológicos también son más citados que 
los trabajos de investigación originales.

8. La distribución de citas de artículos dentro de una re-
vista es sesgada, un número relativamente pequeño de 
artículos dentro de una sola revista recibe la mayoría 
de todas las citas. La bien conocida regla 80/20 aplica 
que el 20% de los artículos pueden representar el 80% 
de las citas. Y un gran porcentaje de artículos publica-
dos nunca se citan.
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9. Cuando una revista cambia de título, el factor de im-
pacto del nuevo título no aparece hasta el siguiente 
año, ya que es necesario el recuento de artículos de los 
dos años anteriores. Esto también se refiere a los nue-
vos títulos incluidos en la base de datos.

10. Hay que tener en cuenta, que el factor de impacto es 
un indicador, pero no 100% representativo de la cali-
dad de un trabajo.

11. Puede darse el caso de citas negativas y sin embargo, 
estas computarían igual que las citas positivas.

2.2.2. Cuartil y JIF percentil

El cuartil y el JIF percentil (percentil de factor de impacto) 
son dos indicadores ligados al factor de impacto que sirven 
para evaluar la importancia de una revista científica dentro 
de su área temática.

Para evaluarlos se deben ordenar las revistas de esa área 
temática en factor de impacto descendente. Así, si una lista de 
revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se di-
vide en cuatro partes iguales, cada una de estas partes es un 
cuartil. Las revistas con el factor de impacto más elevado es-
tán en el primer cuartil, las revistas con menor factor de im-
pacto en el cuarto cuartil y las revistas con factor de impacto 
intermedio en el segundo y tercero cuartil. Por ejemplo, en 
una lista de 100 revistas, el primer cuartil corresponde a las 
25 primeras revistas, que son los más valoradas por los inves-
tigadores. Por su parte, el JIF percentil traduce el puesto que 
ocupa una revista en una categoría en un percentil. Por ejem-
plo, una revista que ocupa el puesto 10 de 100 revistas en una 
categoría concreta recibirá un JIF percentil de 0,90.

Al igual que el factor de impacto, una de las herramientas 
fundamentales para consultar el cuartil y el JIF percentil de 
una revista es la herramienta Journal Citation Reports (JCR) 
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que, como se comentó anteriormente, se analizará en el apar-
tado 2.6. de este manual.

2.3. Índice H

2.3.1. Definición y cálculo de índice H

El índice H fue desarrollado por Jorge Hirsch, de la Univer-
sidad de California, en 2005. Este indicador se calcula orde-
nando los artículos publicados en la revista de mayor a menor 
número de citas recibidas y recorriendo la lista hasta encontrar 
la publicación cuyo número correlativo sea menor o igual que 
el número de citas recibidas. Ese número correlativo obtenido 
es el índice H. En definitiva, una revista con índice H = N tiene 
N publicaciones que han sido citadas al menos N veces.

El índice H de las revistas se puede obtener utilizando la 
base de datos Web of Science (WoS) o bien la información con-
tenida en la base de datos Scopus (Elsevier B.V.). Una de las he-
rramientas fundamentales para consultar el índice H de una 
revista es la herramienta SCImago Journal & Country Rank 
(SJR) que se analizará en el apartado 2.6. de este manual. Como 
la herramienta SCImago Journal & Country Rank (SJR) em-
plea los datos de citas de Scopus, que tiene datos de referen-
cia más amplios que la Web of Science, se abre la posibilidad 
de evaluar el impacto de una revista que no es parte de la base 
de datos Web of Science de Thomson Reuters y, por lo tanto, 
no tiene factor de impacto asignado. La mayoría de los auto-
res opinan que, de este modo, se puede dar una evaluación más 
justa a las revistas que se citan principalmente en fuentes exter-
nas a la Web of Science, como libros, actas de congresos, etc.
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2.3.2. Diferencias entre el factor de impacto y el índice H

Una ventaja de usar el índice H en lugar del factor de im-
pacto para evaluar las revistas científicas es que la brecha de 
impacto entre revistas multidisciplinarias, como Nature y 
Science, y otras revistas se reduce significativamente haciendo 
que las comparaciones sean significativas entre estas revistas. 
Además, la sobrevaloración de las revistas especializadas en 
artículos de revisión es eliminada debido a la cantidad limi-
tada de artículos anuales en dichas revistas. Otras de las ven-
tajas del índice H en comparación con el factor de impacto, 

Ejemplo 2.2. La tabla 2.1 presenta un ejemplo de cálculo 
del índice H. La revista del ejemplo tiene un índice H de 14 
porque hay al menos 14 artículos publicados en esa revista 
que han recibido al menos 14 citas cada uno.

Artículos ordenados según el número de citas Número de citas
1º 150
2º 96
3º 76
4º 54
5º 35
6º 20
7º 18
8º 17
9º 17

10º 16
11º 16
12º 16
13º 14
14º 14
15º 13
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son su estabilidad y su combinación equilibrada de cantidad 
y calidad pues el índice H no se basa en el número prome-
dio de citas de los artículos y por tanto no está influenciado 
por el hecho de que algunos artículos pueden tener cantida-
des masivas de citas. Sin embargo, una revista que publique 
muchos artículos probablemente obtenga una puntuación 
más alta en el índice H que una revista que no publique tanto, 
porque cada artículo es un artículo potencial para citar. Una 
revista que no publique muchos artículos probablemente no 
obtenga un alto valor en el índice H, incluso si la mayoría de 
sus artículos fueran ampliamente citados. Por otra parte, otra 
de las diferencias importantes entre el índice H y el factor de 
impacto es que el índice H no se calcula para un período es-
pecífico de tiempo. Es más se puede calcular para cualquier 
período de tiempo que se desee. Esto permite comparaciones 
de revistas que difieren entre sí en términos de la velocidad a 
la que comienzan a recibir citas. Sin embargo, es importante 
incidir en que, incluso realizando la comparación con el ín-
dice H, es preferible comparar revistas dentro de la misma 
disciplina.

2.4.  SCImago Journal Rank, SJR

2.4.1. Definición y cálculo del SCImago Journal Rank, SJR

El indicador SCImago Journal Rank es una medida del impacto, 
influencia y prestigio de la revista independiente de su tamaño.

Los valores de SJR para las revistas están disponibles en 
http://www.scimagojr.com/ y los detalles de su cálculo en 
SCImagoJournalRank. Además, los autores (González-Pe-
reira et al., 2009), lo explican detalladamente en su trabajo 
titulado “The SJR indicator: A new indicator of journals’ 
scientific prestige’’. Para el cálculo del indicador SCImago, 
se emplean los datos de citas de Scopus (Elsevier B.V.).
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2.4.2. Diferencias entre el factor de impacto 
y SCImago Journal Rank

En los siguientes puntos se presentan, de forma resumida, 
las principales diferencias entre los dos indicadores descritos 
hasta el momento según:

1. Bases de datos utilizadas:
— SJR se calcula usando datos de citas de Scopus.
— IF se calcula usando datos de citas de Web of 

Science.
2.  Metodología de cálculo:

— SJR atribuye diferente peso a las citas (las autocitas 
excesivas no se incluyen en el cálculo del SJR).

— SJR se basa en los datos de los últimos tres años.
— IF se basa en los datos de los últimos dos años.
— SJR se basa en todo tipo de publicaciones (artícu-

los científicos, actas de congresos, etc.).
— IF se basa solo en artículos científicos citables.

2.5.  Otros indicadores

2.5.1. Source normalized impact per paper (SNIP)

El indicador SNIP fue creado por el profesor Henk Moed en 
el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Univer-
sidad de Leiden. Este indicador mide el impacto de las citas 
de una revista, teniendo en cuenta las características de su 
campo temático, especialmente la frecuencia con la que los 
autores citan otros artículos en sus listas de referencias, la ra-
pidez de la maduración del impacto de la cita y el grado de 
uso de la base de datos.

Scopus Journal Analyzer publica valores de SNIP para re-
vistas desde 1999 y posteriores. Los valores de SNIP para re-
vistas incluidas en Scopus están disponibles de forma gratuita 
en http://www.journalindicators.com/Default.aspx.
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2.5.2. Eigenfactor (EF)

El Eigenfactor (EF) es indicador de la importancia de una re-
vista científica en la que todos los artículos publicados en la 
misma durante un año se toman en consideración para el cál-
culo. El cálculo del Eigenfactor se basa en el algoritmo Pa-
geRank, que considera la importancia de la revista que está 
citando el artículo, por tanto, las citas tienen diferente valor 
según el factor de impacto de la revista que está citando el ar-
tículo. El EF se basa en el número de veces que los artícu-
los publicados en los cinco años pasados han sido citados en 
el presente año. Considera las citas de las revistas científicas 
pero también toma en consideración las citas obtenidas en te-
sis doctorales y libros. Además para el cálculo se eliminan las 
autocitas.

– Los detalles del cálculo del indicador Eigenfactor están 
disponibles en: http://www.eigenfactor.org/methods.pdf

– Los valores obtenidos de Eigenfactor para las diferentes 
revistas están disponibles en:  http://www.eigenfactor.
org/

– Además, Journal Citation Reports de Thomson Reuter 
también publica los indicadores Eigenfactor a partir 
del año 2007 en: http://www.isiknowledge.com/JCR

2.5.3. Influencia del artículo (article influence, AI)

El indicador de influencia del artículo mide la influencia pro-
medio, por artículo, de los artículos de una revista. Como tal, 
es comparable al factor de impacto de Thomson Scientific. Se 
calcula dividiendo el Eigenfactor por el número de artículos 
publicados.

– Los valores de influencia del artículo para las revistas 
están disponibles en: http://www.eigenfactor.org/

http://www.eigenfactor.org/methods.pdf
http://www.eigenfactor.org/
http://www.eigenfactor.org/
http://www.isiknowledge.com/JCR
http://www.eigenfactor.org/
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– Además, Journal Citation Reports de Thomson Reuter 
también publica los indicadores de influencia del artí-
culo desde el año 2007 en: http://www.isiknowledge.
com/JCR

2.5.4. CiteScore

CiteScore es un indicador que calcula las citas de todos los do-
cumentos de un año en concreto en todos los documentos pu-
blicados en los tres años anteriores. Por ejemplo, para calcular 
el valor de una publicación en 2015, CiteScore cuenta las citas 
recibidas en 2015 de los documentos publicados en 2012, 2013 
y 2014. Este número se divide por el número de documentos 
indexados en Scopus publicados en esos mismos años.

2.6. Herramientas para consultar los 
indicadores de evaluación

En este apartado se presentan algunas de las principales he-
rramientas empleadas en la obtención de datos sobre indica-
dores de evaluación de las revistas.

2.6.1. Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos produ-
cida por Thomson Reuters para evaluar más de 9000 revistas 
revisadas por pares. La base de datos publica anualmente los 
valores del factor de impacto para las revistas seleccionadas 
como el indicador principal de evaluación de las revistas. A 
partir de 2007, JCR también proporciona puntuaciones de Ei-
genfactor e influencia del artículo para las revistas.

La interfaz de JCR permite localizar una revista y visuali-
zar sus indicadores de calidad. También nos permite comparar 

http://www.isiknowledge.com/JCR
http://www.isiknowledge.com/JCR
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entre revistas indexadas en una misma categoría o área temá-
tica. La figura 2.1. muestra la interfaz de JCR y la distribución 
de revistas ordenadas por factor de impacto del área temática 
“engineering, chemical’’.

Las figuras 2.2. y 2.3. muestran, para una revista concreta, 
en el ejemplo se ha elegido la revista Applied Energy, el listado 
de indicadores proporcionados por JCR (figura 2.2.) así como 
el ranking de la revista en las áreas temáticas en las que se en-
cuentra indexada (figura 2.3.).

Figura 2.1. Interfaz de JCR y la distribución de revistas ordenadas 
por factor de impacto del área temática “engineering, 

chemical''. 
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Figura 2.2. Listado de indicadores proporcionados por JCR para 
la revista Applied Energy. 

Figura 2.3. Ranking de la revista Applied Energy.
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2.6.2. SCImago Journal y Country Rank

SCImago Journal & Country Rank evalúan las revistas de acuer-
do a los indicadores índice H y SCImago Journal Rank (SJR).

Para acceder a los valores de índice H y SCImago Journal 
Rank se debe localizar la revista que se quiere consultar y pos-
teriormente obtener todos los datos detallados de la misma. 
Además del índice H y SCImago Journal Rank se obtendrá el 
cuartil en el que se encuentra la revista y las áreas temáticas 
en las que se encuentra indexada.

La figura 2.4. muestra un detalle del resultado de la bús-
queda proporcionado por esta herramienta para la revista 
Applied Energy.

Cabe mencionar aquí que SCImago Journal & Country 
Rank permite realizar también una búsqueda por países tal 
como muestra la figura 2.5.

Figura 2.4. Detalle del resultado de la búsqueda de la revista 
Applied Energy en SCImago Journal & Country Rank (SJR).
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2.6.3. Journal Metrics

Journal Metrics es una herramienta para la evaluación de 
revistas basada en la base de datos Scopus. La base de datos 
Scopus incluye más de 16.000 publicaciones revisadas por 
pares. Journal Metrics proporciona los valores de los indica-
dores SJR, SNIP y CiteScore. La figura 2.6. muestra el resul-
tado de la búsqueda de la revista científica Applied Energy en 
esta plataforma.

Figura 2.5. Detalle de la pantalla inicial de SCImago Journal & 
Country Rank.
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2.6.4. Ulrichsweb

La base de datos Ulrich’s web es una herramienta que permite 
conocer la producción de publicaciones a nivel mundial (re-
vistas científicas, prensa, recursos en acceso abierto, etc.). Se 
trata de la versión electrónica de Ulrich’s Periodicals Direc-
tory, que desde 1932 recogía información sobre publicaciones 
periódicas a nivel mundial.

La versión online muestra la información de más de 300.000 
publicaciones, además de proporcionar diversa información de 
dichas publicaciones: título, editores, periodicidad, cambios en 
el título, número ISSN, temática o temáticas, etc.

2.6.5. Eigenfactor.org

Eigenfactor.org proporciona los valores de los indicadores Ei-
genfactor e influencia del artículo para las revistas. El sitio 
web de Eigenfactor también ofrece información sobre el pre-
cio de las revistas.

Figura 2.6. Resultado proporcionado por la herramienta Journal 
Metrics para la revista Applied Energy.

http://Eigenfactor.org
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La figura 2.7. muestra la pantalla inicial de la herramienta 
Eigenfactor y bastará con escribir el nombre de la revista 
acerca de la cual se quiere hacer la consulta. El resultado de 
la consulta para la revista Applied Energy se muestra en la  
figura 2.8.

Figura 2.7. Pantalla inicial de la herramienta Eigenfactor.org.



32

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

Figura 2.8. Resultado proporcionado por la herramienta 
Eigenfactor.org para la revista Applied Energy.
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3. ELECCIÓN DE LA REVISTA

Actualmente se publican en el mundo más de 90.000 revistas 
científicas según el directorio Ulrich's (http://ulrichsweb.serials-
solutions.com). Sin embargo, sólo el 50% de ellas siguen un sis-
tema de control de calidad basado en la revisión externa (peer 
review), que seleccionan los artículos enviados para asegurar un 
mínimo de calidad en sus ediciones. Algunos de estos criterios e 
indicadores de calidad fueron comentados en el Capítulo 2.

Por ello, es importante conocer las revistas indexadas 
en cada uno de los rankings dentro de tu disciplina de tra-
bajo (principalmente en el JCR, ya que es el más prestigioso). 
Siempre que sea posible, es conveniente publicar en este tipo 
de revistas, ya que darán una mayor calidad a tus trabajos.

3.1. ¿Dónde publicar?

Un error que se comete muy frecuentemente por los auto-
res (tanto investigadores principiantes como experimenta-
dos) es enviar un trabajo científico a una revista que no se 
adapta a la temática de la misma. Este hecho puede hacer que 
el texto cause la repercusión deseada en el resto de la comu-
nidad científica.

El objetivo primordial de la mayoría de los investigado-
res es la publicación de sus trabajos en una revista con re-
visión por pares. A través de la publicación de un trabajo se 
pretende que su investigación llegue al resto de investigado-
res, para conseguir avanzar en el conocimiento y fomentar la 
comunicación entre investigadores de la misma área. Por ello, 
y a pesar de que la revisión por pares suele ser un proceso 
largo y tedioso, la publicación en este tipo de revistas dotan 
de validez y calidad a un trabajo. Siendo la elección de una re-
vista adecuada uno de los aspectos más importantes durante 
el proceso de publicación.
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Lo primero de todo es familiarizarse con las revistas in-
dexadas en tu disciplina y/o de las revistas interdisciplinarias 
de tu área. Sin embargo, hay varios factores a tener en cuenta en 
el proceso de elección, entre los que se encuentran: el ámbito de 
estudio de la revista, la restricción de temas de la revista, el fac-
tor de impacto, el idioma, la difusión, etc. En la siguiente sec-
ción se detallarán cada uno de estos factores (Guía 4).

Normalmente, los investigadores noveles (o que son nue-
vos en otras disciplinas) no suelen estar familiarizados con 
las revistas más propias a su campo de estudio. Sin embargo, 
los investigadores con mucha experiencia tienden a publicar 
siempre en las mismas revistas. Hay que tener en cuenta que a 
veces, incluso un trabajo de gran calidad puede ser rechazado 
en una revista porque el tema del trabajo no se adapta al sco-
pus de la revista, o bien, porque es un tema demasiado tratado 
ya en esa revista (sin novedad). Por ello, elegir bien la revista 
evita la pérdida de tiempo, de dinero y de motivación.

3.2. Factores a tener en cuenta al elegir la revista

Algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora 
de elegir la revista destacan: el ámbito de estudio de la revista, 
posibles restricciones sobre los tipos de manuscritos y los te-
mas, criterios de calidad como el Factor de Impacto de la re-
vista, etc. (Delgado et al., 2006).

A continuación se detallan algunos de los criterios más 
importantes a tener en cuenta en el proceso de elección de la 
revista, para que sea adecuada para nuestro trabajo. Además, 
en la página de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla pue-
des encontrar una selección de revistas donde publicar clasi-
ficadas según diferentes criterios (Guía 5).

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/una_vez_terminado_mi_articulo_donde_lo_publico.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/numero_de_autores_y_orden_en_la_firma_0.pdf
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3.2.1. Área temática

Es muy importante conocer los objetivos y el ámbito de la 
revista. Una de las maneras más fáciles de saberlo es en la 
página web de inicio de la revista. Normalmente, esta infor-
mación suele estar en la página de inicio de la revista, bajo el 
título About the Journal, Full Aims and Scope, Topics o algo 
similar. En esa sección la revista proporciona información 
sobre los temas de interés de la revista, indicando el tipo de 
investigaciones que encajan en la misma.

Otra manera de saber si tu investigación encaja con el per-
fil de una revista, es ver si esa revista ha publicado artículos 
similares al tuyo. La búsqueda de trabajos similares ya publi-
cados en la revista es una clave para saber si tu tema de tra-
bajo encaja dentro de la revista. Para ello, te puede servir los 
siguientes consejos:

— Comprobar si en la lista de referencias de tu trabajo, 
aparecen trabajos de esa revista.

— Hacer una búsqueda en el buscador de la revista con 
algunas de tus palabras clave.

— Hacer una búsqueda en Scopus con tus palabras clave 
y mirar el apartado Source title, donde aparecen el nú-
mero de resultados en función de la revista.

Ejemplo 3.1. Veámos un ejemplo del último caso:
Nos interesa publicar un artículo sobre la gasificación de 
lodos de depuradora. Para ello, hacemos una búsqueda en 
Scopus poniendo gasification of sewage sludge y nos da como 
resultado 662 documentos (fig. 3.1.a), que podemos clasi-
ficarlos en función de la fuente (fig. 3.1.b). En este caso, se 
observa que la revista con más publicaciones es Bioresource 
Technology (con 36), seguida de International Journal of Hy-
drogen Energy (con 31).
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También existen revistas que incluso especifican los tipos 
de investigación no aceptadas en su revista (ver ejemplo 3.2.). 
En este caso, el envío de tu trabajo a una revista que no acepta 
ese tipo de investigaciones es una forma inevitable de que sea 
rechazado inmediatamente.

Figura 3.1. Resultado proporcionado por Scopus para la búsqueda 
de “gasification of sewage sludge” (a), al ordenar por fuente 

(Source title) los resultados obtenidos (b). 
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3.2.2. Criterios de calidad

Es importante elegir una revista que cumpla unos criterios 
de calidad para la publicación de nuestro trabajo. La publica-
ción en este tipo de revistas es fundamental para el reconoci-
miento de la labor investigadora por parte de la comunidad 
científica, así como las instituciones que te puedan evaluar 
ANECA, CNEAI, evaluación de proyectos, etc).

Así mismo, tu institución o centro de trabajo, también se 
verá beneficiado si publicas en revista de impacto, ya que hará 
que ocupe una posición mejor en diferentes rankings naciona-
les e internacionales que clasifican la excelencia de los centros.

Aunque la calidad de la revista puede parecer uno de los 
criterios más adecuados para la elección de una revista, hay que 
tener en cuenta, que a mayor índice de impacto, más difícil será 
publicar en esa revista. Por ello, debes evaluar objetivamente 

Ejemplo 3.2. Por ejemplo, en la revista Bioresource Techno-
logy no se publican estudios relacionados con los cultivos, 
extractos de plantas y enzimas, etc.

Figura 3.2. Especificaciones de Bioresource Technology de temas 
no aceptados en la revista. 
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tu trabajo, para determinar si es adecuado o no para esa re-
vista. De lo contrario, puedes ``gastar’’ `tiempo y esfuerzo re-
enviando y adaptando tu trabajo para ser enviado a múltiples 
revistas de un IF demasiado alto. El rechazo consecutivo de un 
trabajo por varias revistas, hará que además de desmotivarte, el 
artículo quede desactualizado. Muchas veces, la elección como 
primera opción de una revista con un índice de impacto no 
adecuado para tu publicación puede hacer que tu trabajo acabe 
siendo publicado en una revista de un menos índice de impacto 
que el que le correspondería inicialmente. Por ello, es muy im-
portante que se tengan en cuenta también otros aspectos.

También es importante ver la tendencia de los criterios de 
calidad. Muchas revistas llevan poco tiempo publicando tra-
bajos científicos, por lo que su factor de impacto puede cre-
cer mucho. Sin embargo, las revistas con más tiempo se suelen 
mantener más estables. Por ello es importante asegurarnos que 
la revista muestra una tendencia de evolución positiva y estable.
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Ejemplo 3.3. En la fig. 3.3. se muestra la evolución de los 
índices de impacto de tres revistas: a) Afinidad, b) Chemi-
cal Engineering Research and Design y c) Applied Energy. Se 
observa como la tendencia de los índices de calidad (flecha 
naranja) es muy diferente para cada una de ellas.

Figura 3.3. Evolución de los índices de impacto de tres 
revistas: a) Afinidad, b) Chemical Engineering Research 

and Design y c) Applied Energy. 
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3.2.3. Normas de publicación de la revista (Guía de autores)

Muchas veces, el proceso de elección de una revista se lleva a 
cabo una vez que tenemos el trabajo escrito (aunque no es lo 
más recomendado). En estos casos, es importante ver las nor-
mas de publicación de la propia revista, para comprobar que 
nuestro trabajo cumple con las normas de la propia revista.

Algunos aspectos en los que fijarse son:
— Estructura: Aunque la estructura de un artículo cien-

tífico suele ser general, existen revistas que mantienen 
una estructura diferente. En este caso, una vez escrito 
el trabajo, adaptar el artículo a otra estructura puede 
ser demasiado complejo. Por ello, es conveniente ase-
gurarte que la estructura es la adecuada.

— Limitación de palabras y/o páginas. La mayoría de 
las revistas tienen un límite de páginas o palabras para 
sus trabajos. En este caso, si tu trabajo excede mucho 
el límite de la revista, es mejor plantearte elegir otra, ya 
que puede que sea demasiado complejo reducir tanto 
un trabajo en su punto final.

— Limitación de figuras y/o tablas. Al igual que en 
el caso anterior, muchas revistas cuentan con un lí-
mite de figuras. En este caso, la unión de varias figuras 
en una puede servirte de ayuda. Tienes que tener en 
cuenta, que para unir figuras tienen que tener una ló-
gica, por ejemplo, mismos resultados pero a distintas 
temperaturas, diferentes configuraciones de un reac-
tor, etc. Unir en una figura dos figuras muy diferentes 
puede ser un gran error.

— Procesador de texto. Aunque la mayoría de las revis-
tas indexadas permiten el envío de trabajos en diferen-
tes procesadores de texto (Word, LaTeX, etc.), existen 
otras, que permiten solamente los textos escritos en 
Word. En este caso, es importante asegurarte que la 
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revista acepta los trabajos escritos en el procesador de 
texto utilizado.

3.2.4. Tiempo de publicación

Otro aspecto muy importante a la hora de elegir una revista 
son los plazos de publicación de dicha revista. En algunas re-
vistas, el tiempo de respuesta es muy rápido, sin embargo, en 
otras el tiempo medio de publicación es de incluso más de un 
año. Aunque no existe una manera exacta de conocer con an-
terioridad el tiempo que tardará una revista en contestar, los 
siguientes consejos te pueden ayudar:

1. Analizar el historial de publicación de la revista (ver 
ejemplo 3.4.).

2. Observar la periodicidad y el número de artículos que 
se publican por número en la revista. Ya que por re-
gla general, una revista anual o semestral, tendrá un 
tiempo de publicación más elevado que una mensual.

3. Como siempre, es importante conocer la experiencia 
de otros compañeros.

Ejemplo 3.4. En la fig. 3.4. se muestra el historial de pu-
blicación del último volumen de tres revistas: a) Bioresou-
rce Technology, b) Fuel Processing & Technology y c) Enegy 
& Fuel. Se observa como el tiempo entre las fechas de re-
cepción del trabajo y las de publicación (cuadro naranja) es 
mayor para el caso c) que para las anteriores.
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3.2.5. Tasa de aceptación

Otro punto a tener en cuenta a la hora de elegir una revista es 
conocer la tasa de aceptación o rechazo de la revista. Aunque 
este dato no suele ser público, si existen algunas revistas que 
lo indican en su página web. También hay algunas páginas 
que indican las tasas de rechazo de algunas revistas. Si pue-
des contar con esta información, puede resultarte también de 
mucha ayuda a la hora de elegir la revista. En este aspecto, es 
muy importante la opinión de otros compañeros basadas en 
su experiencia previa.

Figura 3.4. Historial de publicación del último volumen de tres 
revistas: a) Bioresource Technology, b) Fuel Processing & Technology 

y c) Enegy & Fuel.
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3.2.6. Costes de publicación

Publicar un trabajo en una revista implica costos: el trabajo de 
la editorial, la infraestructura técnica necesaria, la propia pro-
ducción de los artículos, la comercialización de la revista y del 
contenido, el servicio de atención al cliente, etc. Sin embargo, 
también la industria de las publicaciones científicas también 
genera beneficios (en 2011 se estimó un beneficio de 9400 mi-
llones de dólares (Villatoro, 2013)). Por tanto, ¿quién es el res-
ponsable de los costes de publicación?

Existen varios tipos de editoriales:
a) De acceso libre (o acceso abierto, open access): cuando 

las publicaciones que pertenecen a estas editoriales se 
encuentran disponibles en línea para el lector, sin ba-
rrearas económicas y sin necesidad de suscripción. En 
este tipo de editoriales, los autores pagan por publicar 
sus trabajos en ellas. Hay casos en los que los autores 
cuentan con el apoyo de instituciones y/o financiado-
res para costear las tasas de publicación.

b) De suscripción: la forma de acceso a los trabajos publi-
cados en dicha revista es mediante una suscripción a la 
misma. Por tanto, la financiación de este tipo de revis-
tas, es principalmente dichas suscripciones. Hoy en día, 
las universidades y centros de investigación son princi-
palmente los suscriptores de las revistas. De esta manera, 
desde una cuenta asociada a dicha organización es posible 
acceder a cualquier texto publicado en la misma. Este tipo 
de revistas no tienen coste de publicación para los autores.

c) Híbridas: Son editoriales tradicionales de suscripción 
pero que han establecido alternativas para que los auto-
res tengan la posibilidad, pagando unas tasas de publi-
cación, elegir que sus trabajos sean de acceso libre (open 
access). Springer fue una de las primeras editoriales en 
ponerlo en marcha mediante el programa Open Choice 
(Melero y Abad, 2008). Las tarifas cambian en función 
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de la editorial, pero rondan entre los 2.000 $ y los 3.000 $ 
(Melero y Abad, 2008).

Por definición, las publicaciones en acceso abierto deben 
de estar sujetas a las mismas normas de revisión por pares, 
producción y publicación que se aplican a las revistas de sus-
cripción. Por tanto, no debe implicar una menor calidad de 
los artículos publicados. Sin embargo, el acceso abierto es un 
tema discutido entre investigadores, editores comerciales y 
editores de sociedades científicas (López-Torres, 2015). Pu-
blicar en acceso libre suele asociarse con facilidades de publi-
cación, tiempos más cortos y mayor tasa de aceptación.

Por tanto, es otro factor a tener en cuenta según el público 
al que se quiera llegar y del presupuesto que se tenga para este 
tipo de gastos.

3.3. Programas de ayuda para elegir la revista

Con la aparición de internet y de las nuevas tecnologías, han 
ido apareciendo programas prácticamente de todo tipo. En 
este caso, la investigación no se queda atrás, y también han 
aparecido una serie de programas cuya finalidad es ayudar a 
escoger la mejor revista para publicar tu trabajo de una ma-
nera automatizada. Para ello es necesario introducir el título, 
resumen o palabras clave, y los programas, mediante una se-
rie de algoritmos y puntuaciones ponderadas clasifican los re-
sultados según la afinidad.

A continuación se detallan algunos de estos programas:
1. Jane: fue creado gracias a la colaboración del Medical In-

formatics Department del Erasmus MC University Me-
dical Center of Rotterdam y el Center for Human and 
Clinical Genetics de la Leiden University Medical Cen-
ter. El software compara los datos introducidos con la 
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base de datos Meline y devuelve una lista con las revistas 
donde se han publicado trabajos de similar temática.

2. JournalGuide: fue creada por un grupo de antiguos in-
vestigadores. Para ello, la función Paper Match, tras 
introducir el título, resumen o palabras clave de tu tra-
bajo, te permite filtrar los resultados en función de di-
ferentes criterios.

3. Journal Selector: utiliza cinco criterios generales 
para la búsqueda: materia, revisión por pares, acceso 
abierto, tiempo de respuesta y otros. Funciona según 
estos cinco criterios y no por palabras clave.

4. Springer Journal Selector: se restringe al grupo de re-
vistas de la editorial Springer.

5. Elsevier Journal Selector: se restringe al grupo de re-
vistas de la editorial Elsevier.

3.4. Consejos prácticos

Es aconsejable que te hagas una lista con las posibles revistas a 
las que puedes mandar tu trabajo, teniendo en cuenta todos los 
factores de la sección 3.2., ordenadas de mayor a menor pun-
tuación (según tus criterios). En esta lista, puedes señalar los 
principales criterios a tener en cuenta a la hora de enviar el ar-
tículo (como límite de palabras, figuras o tablas), formato de las 
referencias, etc. De esta manera, en caso de que el trabajo sea 
rechazado por la primera revista, podrás elegir la segunda re-
vista de tu lista, sin necesidad de volver a realizar todo el tra-
bajo de elección de revista.

Incluso, puedes hacerte una clasificación general de tus prio-
ridades en función de algunos criterios concretos, que te servi-
rán siempre a la hora de elegir una revista. De todas formas, no 
olvides que las revistas cambian continuamente (prioridad de ar-
tículos publicados, índices de calidad, etc.), por ello, los criterios 
tendrán que estar actualizados en el momento de elegir revista.
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4. REDACCIÓN DEL ARTÍCULO

4.1. ¿Por qué publicar en inglés?

A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se 
convirtió en el país más influyente del mundo en muchos 
campos, entre ellos, la investigación científica. Por ello, en la 
actualidad, el inglés se considera el idioma oficial de la cien-
cia, permitiendo que los investigadores de todo el mundo se 
comuniquen y compartan el conocimiento. Por ello, si tu tra-
bajo es interesante a nivel internacional, si está escrito en in-
glés llegará a más lectores. Esto te permite además establecer 
posibles colaboraciones con otros investigadores a los que le 
interese el tema. Ten en cuenta, que las principales revistas 
solo aceptan trabajos en inglés. Según Thomson Reuters, solo 
6% de los investigadores a escala mundial publican artículos 
en español, frente a más de 79% que lo hace en inglés.

Las principales razones para publicar en inglés son:
— Es el idioma internacional de la ciencia.
— Te permite convertirte en un buen comunicador de la 

ciencia.
— Las revistas de mayor impacto (y la mayoría del ran-

king JCR) publican en inglés, por lo que está conec-
tado al avance de tu carrera profesional.

— Facilita colaboraciones con otros investigadores inter-
nacionales.

— Te permite desarrollar un status/reputación interna-
cional.

— Te permite acceder a un mayor número de fuentes de 
financiación, al poder participar también en convoca-
torias internacionales.
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4.2.  Elementos importantes (esenciales) 
en la redacción de un artículo

Un artículo debe constar de diferentes partes (Guía 1) y cada 
una de ellas debe responder a una pregunta, que se han esque-
matizado en la fig. 4.1:

A lo largo de esta sección se desarrolla en profundidad en 
qué consiste cada una de las partes y algunas recomendacio-
nes a tener en cuenta al escribir cada una de ellas.

1. Título: Debe ser conciso y específico y debe represen-
tar lo máximo posible al trabajo. Tienes que tener en 
cuenta que el título es la “etiqueta’’ de tu trabajo, ya que 
cada vez sea citado por otro trabajo, el título será prác-
ticamente la información que se tenga de referencia. A 

Figura 4.1. Esquema de las partes principales de un artículo y de 
las preguntas a las que debe responder.

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_escribir_un_buen_articulo.pdf
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través del título otros autores pueden realizar la bús-
queda completa de tu trabajo. Por tanto, el número de 
citas que un artículo consiga se debe en gran medida 
a la elección de un título adecuado. Si el título es ade-
cuado, captará la atención de más investigadores que 
estarán interesados en leer nuestro trabajo y construir 
sus investigaciones a partir de las llevadas a cabo por 
nosotros.

Nota 4.1. Algunas frases que debe de ser evitadas en 
los títulos son:
• Study of...
• Investigation of...
• Notes on...
• Observations on...
• A proposal for...

2. Autores y direcciones: Es el contacto con los autores 
del trabajo. En este apartado se debe de poner el nombre 
de los autores que han intervenido en la elaboración del 
trabajo. Se recomienda poner en primer lugar los ape-
llidos separados por un guion, seguidos de una coma y 
la inicial del nombre. Hacerlo de esta manera hace que 
sea más difícil que dos investigadores sean identifica-
dos exactamente por el mismo nombre. Por otra parte, 
es muy recomendable firmar siempre los artículos con 
el mismo nombre y apellidos, ya que así facilitamos al 
lector la búsqueda de trabajos llevados a cabo por un 
mismo autor. Además, habrá que incluir la dirección de 
la afiliación de cada uno de los autores del trabajo. Este 
apartado se detalla en profundidad en la sección 4.5.

3. Abstract: Es el resumen del trabajo. Es uno de los pun-
tos más importantes del trabajo, ya que en la búsqueda 
de información, es lo que el lector lee. Con él tienes que 
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“atraer’’ al lector a que lo lea completamente. Por tanto, 
tiene que resumir lo más importante del trabajo, indi-
cando alguna de los principales resultados que se hayan 
obtenido. Ten en cuenta, que al realizar una búsqueda 
en Scopus, lo primero que aparece es el resumen.

Nota 4.2. Además, ten en cuenta que durante el pro-
ceso de revisión del artículo el primer paso es la 
aceptación de los revisores a revisar el trabajo. Para 
ello, los editores de las revistas envían el abstract 
del trabajo, para que acepten o rechacen la invi-
tación de revisar el trabajo. Tienes que hacer que 
sea atractivo también para que sea aceptado rápi-
damente en el proceso de revisión.

4. Graphical abstract: Es un resumen gráfico de nuestro 
trabajo. Aunque no suele ser obligatorio, un buen gra-
phical abstract suele hacer más atractivo nuestro trabajo. 
Debe representar lo máximo posible el estudio y fácil-
mente entendible de manera visual (ver ejemplo 4.1.). El 
graphical abstract suele aparecer sólo en la versión on-
line del trabajo, y no en la versión impresa del mismo.

5. Highlights: Son las principales ideas que resumen 
el trabajo. Suelen ser frases cortas que engloban los 
principales hechos del trabajo. Es aconsejable que to-
das tengan la misma estructura (que empiecen por un 
verbo, o por un sujeto, etc). Suelen escribirse en ter-
cera persona (o de forma impersonal). En muchas re-
vistas, cuando no es obligatorio el graphical abstract, 
los highlights aparecen en su lugar. Por tanto, es im-
portante que representen bien nuestro trabajo.

6. Keywords: Son las palabras clave o descriptores de 
nuestro trabajo. Son muy importantes, ya que a la 
hora de hacer una búsqueda, se suele hacer mediante 
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los keywords. No pueden ser demasiado generales ni 
demasiado específicos, ya que dificultarían el acceso a 
nuestro trabajo en un proceso de búsqueda.

7. Introducción: La introducción es la sección que abre 
el artículo y que dirige al lector en su lectura. Por 
tanto, es la presentación del trabajo. Suele estar for-
mada por 4 partes principales, aunque no separadas 
entre ellas. En primer lugar se suele hacer una descrip-
ción de la importancia del tema que se va a tratar, es 
decir, la problemática que justifica el estudio. A conti-
nuación se hace un estudio del arte, o descripción de 
los antecedentes del tema. Se trata de contextualizar 
el tema mediante los trabajos que se han hecho hasta 
el momento. Sería explicar qué se ha hecho hasta ese 
momento al respecto y cómo se ha hecho. Esta parte, 
suele finalizar uniendo a la tercera, mediante la defini-
ción del problema, es decir, por qué lo que se ha hecho 

Ejemplo 4.1. En la Fig. 4.2. se muestran dos ejemplos de 
graphical abstract.

Figura 4.2. Ejemplos de dos graphical abstracts en dos revistas 
diferentes.
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hasta ahora no soluciona el problema inicial, y qué 
falta por hacer. Finalmente, se concluye la sección de 
introducción con la presentación de los objetivos de 
nuestro trabajo. De esta manera, el lector está perfec-
tamente situado para comprensión de nuestro trabajo. 
Ya que sabe cual es la problemática, qué se ha hecho 
hasta ese momento, cuales son los principales huecos 
que quedan por hacer, y que pretendemos solucionar 
o completar con nuestro trabajo. La introducción debe 
incluir múltiples referencias bibliográficas que deben 
ser lo más recientes posible. No debe ser una sección 
muy extensa aunque es importante que recopile los 
avances más destacables llevados hasta el momento en 
el campo objeto de estudio de nuestro trabajo.

8. Materiales y métodos: Es la sección donde se debe 
explicar cómo se ha hecho el estudio. Un requisito 
fundamental de todo trabajo de investigación es que 
sea reproducible (es decir, que otra persona pueda re-
producir tus experimentos), por ello, en esta sección 
tienes que indicar toda la información necesaria para 
que tu trabajo pueda ser repetido por otro investiga-
dor. Además, en la medida de lo posible, todos los 
procedimientos seguidos tienen que adecuarse a la 
normativa correspondiente. En esta sección se suelen 
incluir los siguientes apartados, aunque no todos ellos 
en un único trabajo, son ejemplos de apartados que se 
incluyen en esta sección (ver ejemplo 4.2.)
— Descripción de los materiales: Descripción de los 

materiales usados para el estudio, suele indicarse 
los principales parámetros para su caracterización, 
la procedencia de los mismos, etc.

— Preparación de muestras: En caso de que las mues-
tras se preparen artificialmente, hay que indicar 
cómo se preparan, es decir, un detalle del procedi-
miento seguido.
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— Descripción de zona de estudio: Consiste en expli-
car la zona de estudio del trabajo. Suele ser en tra-
bajos que se centran en el estudio o aplicación de 
un estudio a una zona concreta. Entonces se deta-
lla lo más exhaustivamente (justificando en la me-
dida de lo posible) la zona elegida para el estudio.

— Descripción de dispositivos experimentales: Con-
siste en hacer una descripción detallada del equipo 
o equipos usados para el trabajo. Suele ir acompa-
ñado de une esquema experimental, para que ayu-
dar al lector a entender cómo se ha realizado la 
parte experimental. De esta manera, si por ejem-
plo se ha usado un reactor, el esquema permite sa-
ber de una manera visual y rápida la orientación 
del reactor, la zona de alimentación, etc.

— Descripción de la metodología seguida: Es una 
descripción detallada (estilo receta) de los pasos 
seguidos para el estudio.

— Descripción del procedimiento de análisis de las 
muestras o de los resultados: En la mayoría de los 

Ejemplo 4.2. En la fig. 4.3. se muestran tres imágenes de la 
sección materiales y métodos (o equivalente) de varios tra-
bajos publicados en la misma revista (Applied Energy). En 
ellos se observa que la redacción de un trabajo de investi-
gación es libre, y aunque suelen seguir unas pautas de es-
critura, la manera de hacerlo es personal. En el caso a) se 
describe en la sección de materiales y métodos la prepara-
ción de la muestra y la metodología seguida para el análi-
sis de la reactividad de un char. En el caso b) se diferencian 
dos secciones independientes, en una se describe la zona de 
estudio y en otra la metodología seguida para el trabajo. Fi-
nalmente, en el caso c) se describe el modelo matemático 
usado en el trabajo.
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Figura 4.3. Ejemplos de varios trabajos publicados en  
Applied Energy con diferentes formatos en la sección  

Materials and Methods.
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casos, las muestras finales se suelen analizar, con el 
fin de caracterizar los productos obtenidos. En ese 
caso, es muy importante también detallar este tipo 
de procedimiento.

— Procedimiento matemático usado en el análisis de 
los resultados: Consiste en la explicación de todo 
el procedimiento matemático para el modelado de 
los datos experimentales. Para ello se deben incluir 
todas las ecuaciones y/o modelos seguidos hasta 
la obtención de los resultados que se muestren. Si 
este apartado tiene un peso importante en el tra-
bajo, suele incluirse en una sección independiente, 
como Mathematical background.

En la fig. 4.4. se muestra un esquema de las preguntas a las 
que se debe responder en la sección de materiales y métodos:

Figura 4.4. Esquema de las preguntas a las que se debe responder 
en la sección de materiales y métodos.
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9. Resultados: En esta sección se presentan los resulta-
dos del estudio realizado. No es necesario mostrar to-
dos los resultados obtenidos, sino los más importantes 
y relevantes de nuestro trabajo. Es la sección más im-
portante, ya que es en la que se muestran los avances 
obtenidos sobre la temática del estudio. Todos los re-
sultados deben ser justificados adecuadamente, es de-
cir, no basta con mostrar los resultados, sino que es 
necesario explicar a qué se deben esos resultados. Para 
ello suele hacerse uso de la literatura, para apoyar o 
contrarrestar los resultados obtenidos por otros auto-
res. En esta sección se suele incluir la mayor parte de 
las gráficas y tablas para ayudar a entender los resulta-
dos. Es importante que las gráficas y tablas sean claras, 
con un tamaño de letra adecuado que permitan al lec-
tor interpretarlas adecuadamente. Esta sección suele 
ser también la que ocupa la mayor parte del trabajo. El 
resto de secciones complementan a los resultados ob-
tenidos, para que puedan ser entendidos y reproduci-
dos perfectamente por el lector.

10. Conclusiones: En esta sección se muestra un resumen 
de las principales conclusiones obtenidas en nuestro 
estudio. Deben dar respuesta a los objetivos o pregun-
tas planteados inicialmente.

11. Agradecimientos: En la sección de agradecimien-
tos se debe reconocer o agradecer la colaboración de 
otras personas o instituciones en el trabajo, la fuente 
de financiación de las personas que han trabajado en el 
mismo, etc. Por ejemplo, si los autores han disfrutado 
de alguna beca durante el desarrollo del mismo, si el 
trabajo se ha financiado mediante algún proyecto, etc. 
No es obligatoria, ya que si el trabajo no ha contado 
con ningún tipo de financiación y ha sido elaborado 
única y exclusivamente por los autores (sin ningún 
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tipo de ayuda externa), no es necesario incluir ningún 
agradecimiento.

Nota 4.3. En 2015, un científico propuso matrimonio 
a su pareja en la sección de agradecimientos de su 
trabajo publicado en la prestigiosa revisa Current 
Biology (ver fig. 4.5). Este hecho se hizo viral auto-
máticamente y tanto el trabajo como el propio au-
tor se hicieron muy conocidos en los medios.

12. Referencias: Consiste en enumerar todas las referen-
cias bibliográficas que aparecen en el trabajo. Debe 
cumplir con las normas de redacción de la revista 

Figura 4.5. Sección de agradecimientos donde un in-
vestigador propuso matrimonio a su pareja en 2015.
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elegida (ver sección 4.3.), ya que en algunos casos 
debe ir enumerada por orden de mención en el texto 
y en otros ordenados alfabéticamente. Esta sección es 
responsabilidad de los autores, garantizar y que todas 
las citas son correctas y han sido autentificadas correc-
tamente. A la hora de elegir las citas o referencias de 
nuestro trabajo se tiene que intentar usar citas actua-
les (excepto clásicos). Como consejo, es importante 
asegurarse de que en las referencias aparece al menos 
un trabajo publicado en la revista elegida, de esta ma-
nera se justifica que el tema estudiado queda dentro 
del scopus de la misma.

13. Figuras y tablas: Sirven para presentar de una manera 
más visual los resultados obtenidos durante nuestro 
trabajo. Son un complemento del texto, y nunca deben 
contener información duplicada. Además, estas deben 
ser citadas en el texto mediante la presentación ade-
cuada de la información que se va a obtener en ellas. 
Deben ser claras y concisas, con un tamaño adecuado 
para el lector. En el caso de las figuras se debe usar una 
simbología bien diferenciada (colores o símbolos que 
se puedan diferenciar correctamente). Tienes que tener 
en cuenta, que muchas revistas tienen gastos por la pu-
blicación de las figuras en color, por lo que si no vas a 
realizar esta inversión, es necesario que uses una simbo-
logía entendible en impresión en blanco y negro. Ade-
más, las figuras deben tener una buena resolución (ver 
ejemplo 4.3.) de manera que mantengan la calidad a la 
hora de la impresión. Tienes que tener en cuenta que 
tanto las figuras como las tablas tienen que estar nume-
radas, además de ir acompañadas de una leyenda (cap-
tion), donde se explique lo que se muestra en ella. Cada 
vez que se cite dicha figura o tabla en el texto, deberá ha-
cerse mediante la numeración correspondiente.
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14. Material Suplementario: Normalmente las revis-
tas establecen un límite en cuanto al número de tablas 
y figuras que se pueden presentar en un artículo. De 
este modo, en muchas ocasiones los datos que hemos 
obtenido son muchos más de los que se nos permite 
presentar. Esto exige una reflexión por parte del au-
tor para escoger aquellos más interesantes y presentar-
los en el trabajo. Sin embargo, hay veces que algunos 
datos obtenidos se consideran de interés para el lector 
aunque no son fundamentales. Estos datos son los que 
se añaden como material suplementario, en aquellas 
revistas que lo permiten.

Ejemplo 4.3. En la fig. 4.6. se muestran dos imágenes SEM 
de dos trabajos diferentes, donde se pone de manifiesto la 
importancia en la calidad y resolución de las mismas. La fi-
gura de la izquierda se ve pixelada y borrosa, mientras que 
la de la derecha, se ve perfectamente nítida y clara.

Figura 4.6. Ejemplo de dos imágenes SEM de dos trabajos diferentes.
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4.3. Guía de autores de la revista

Una vez que nos ha quedado claro que el idioma necesario 
para publicar nuestro trabajo en una revista de alto impacto 
es el inglés, y una vez elegida la revista, el siguiente paso es re-
dactar el artículo siguiendo las instrucciones indicadas en la 
guía de autores de la revista (ver Nota 4.4.).

Nota 4.4. ¿Dónde encontrar la guía de autores de la revista?
 La mayor parte de las revista tienen un desplegable en 

alguna parte de su página principal con las distintas 
opciones que ofrecen, y entre ellas está la guía de auto-
res. En esta sección vamos a ver dónde suelen encon-
trarse según distintas editoriales:
• Elsevier (fig. 4.7a.): suelen estar a la izquierda de 

su página principal, bajo el título Guide for Authors. 
Dentro de este despegable tenemos las opciones 
descargarte las instrucciones en pdf, verlas online y 
otras links útiles para los autores.

• ACS Publications (fig. 4.7b.): suele estar dentro de 
las opción Submission & Review de la parte superior 
de la revista. Dentro de este desplegable está la op-
ción de descargarse la guía de autores en pdf.

• Taylor & Francis (fig. 4.7c.): al igual que Elsevier, la 
guía de autores se encuentra en las opciones de la iz-
quierda, bajo el nombre Instructions for authors. En 
este caso, la revista abre directamente la ventana co-
rrespondiente con toda esta información.
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Figura 4.7. Localización de guía de autores 
en tres revistas de distintas editoriales:  
a) Fuel (Elsevier), b) Energy & Fuels (ACS 
Publications) y c) Combustion Science and 

Technology (Taylor & Francis).
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En esta sección se trata de recoger los aspectos más im-
portantes que se suelen especificar en la guía de autores res-
pecto a restricciones en la elaboración de nuestro trabajo. Por 
tanto, en los siguientes apartados se van a describir cada uno 
de los momentos a lo largo de la redacción del artículo en los 
que hay que tener en cuenta y revisar la guía de autores:

1. Título: Aunque no suele tener ninguna especifi-
cación, en algunos casos hay un límite de palabras. 
Además no es aconsejable que aparezcan abreviatu-
ras en él. En algunos casos es necesario incluir un tí-
tulo corto (Short title).

2. Datos de los autores: En algunos casos la informa-
ción de los autores debe ir en un documento aparte, 
como Essential title page information, en el que debe 
aparecer el nombre de todos los autores, su afiliación 
completa y su dirección. Además se debe especificar 
el corresponding author.

3. Abstract (Resumen): Suele tener especificación en 
cuanto al número de palabras (un número muy ha-
bitual suele ser 500). Por lo general tampoco es reco-
mendable que aparezcas abreviaturas.

4. Graphical abstract (Resumen gráfico): No aparece 
en todas las revistas, pero cada vez suele ser más fre-
cuente. Por lo general no es un punto obligatorio, 
pero si recomendable. Las especificaciones suelen es-
tar referidas al tamaño de la imagen.

5. Highlights: Son obligatorios en la mayoría de las re-
vistas, aunque el número varia entre unas y otras. Lo 
más habitual es que sea entre 3 y 6. Su principal res-
tricción es el número de palabras o caracteres. Con 
ello se pretende que sean frases cortas y concisas que 
engloben el trabajo.

6. Keywords (Palabras clave): También son obligato-
rias. Deben resumir la idea más importante de tu 
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trabajo, ya que suelen ser usadas como descriptores 
del mismo. Suelen ir en orden alfabético y en la mayo-
ría de los casos se admiten un número máximo de 6.

7. Abbreviations or nomenclature: En muchos casos 
es obligatorio incluir una sección con todas las abre-
viaturas y la nomenclatura usada en el trabajo.

8. Unidades: La mayoría de las revistas exigen o invitan 
a expresar todas los datos en las unidades del SI.

9. Figuras y tablas: Cada vez son más las revistas que 
ponen una limitación en el número de tablas y/o fi-
gura que pueden aparecer en el texto. Otra de las in-
dicaciones más comunes es dónde incluir las figuras 
y tablas que se citan en el texto, ya que algunas revis-
tas exigen que cada una de ellas se presenten indivi-
dualmente al final del trabajo, mientras que otras te 
indican que las figuras y tablas deben de ir en el si-
tio correspondiente. Además, en la guía de autores se 
suele indicar que todas las figuras y tablas deben de ir 
numeradas y acompañadas de un título. En la sección 
Figuras de la guía de autores se suele indicar si la im-
presión en color de las figuras conlleva un coste adi-
cional a la hora de publicar.

10. Conclusiones: Al igual que el abstract suele tener un 
número máximo de palabras.

11. Referencias: Suele ser la sección más delicada y en-
gorrosa de elaborar si no se utiliza ningún procesador 
de referencias. Entre las especificaciones sobre las refe-
rencias más comunes se encuentran, número máximo 
de referencias y formato de las mismas. En cuanto al 
formato se suele especificar el formato para citar las re-
ferencias tanto en el texto como en la sección de refe-
rencias. Además, se especifica como citar cada uno de 
los tipos de referencias posibles (artículo, libro, capí-
tulo de libro, congreso, web, etc.). Suele ir acompañada 
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de algunos ejemplos, por lo que lo más fácil es seguir 
estos ejemplos a la hora de citar las referencias. Ade-
más del orden a la hora de escribir la cita (nombre, 
apellido, año, etc), se suele indicar también si se in-
cluye o no el título del trabajo, o si el nombre de la re-
vista debe ir abreviado o no. (ver ejemplo 4.4.).

Ejemplo 4.4. En este ejemplo se muestran fragmentos de la 
sección de referencias de 4 revistas diferentes.
En ellos se observa que cada una de ellas es diferente: a) el 
nombre de los autores aparece como inicial y apellido, no 
aparece el título del trabajo, el nombre de la revista apa-
rece abreviado y con puntos y el año entre paréntesis; b) el 
nombre de los autores aparece apellido e inicial, si aparece 
el título del trabajo, el nombre de la revista aparece abre-
viado y sin puntos y el año sin paréntesis; c) el nombre de 
los autores aparece como inicial y apellido, si aparece el tí-
tulo del trabajo, el nombre de la revista aparece abreviado 
y con puntos y el año entre paréntesis y d) el nombre de los 
autores aparece como apellido e inicial, si aparece el título 
del trabajo, el nombre de la revista aparece completo y el 
año justo después de los autores sin paréntesis.
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12. Otras especificaciones: En la guía de autores también 
se suelen incluir otras especificaciones impuestas por 
la revista, como longitud máxima del trabajo (en pá-
ginas o en palabras), tamaño y tipo de letra, interli-
neado, etc.

4.4. Tiempo estimado en publicar un trabajo

Las fases del proceso de publicación de un trabajo se pueden 
resumir en las siguientes:

Figura 4.8. Fragmentos de la sección de referencias de 4 revistas 
diferentes.



65

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

 I. Fase experimental
 II. Fase análisis de resultados
 III. Escritura
 IV. Envío
 V. Fase de Revisión

Teniendo en cuenta sólo las dos últimas (envío y revisión), 
ya que las dos primeras dependen de los autores, el tiempo es-
timado en publicar un trabajo es muy variable, pero por tér-
mino medio suele estar entre 3 meses y 1 año.

No hay una información exacta sobre el tiempo de publi-
cación de un artículo, y además depende de la revista. El prin-
cipal problema es encontrar revisores para el trabajo. Ya que 
una vez que el editor hace una primera valoración positiva 
del trabajo, este se lo manda a varios revisores para que lo re-
visen con mayor profundidad. Normalmente, el editor da un 
plazo de un par de semanas para decidir si aceptar o rechazar 
la invitación para revisar el artículo. Si después de este plazo, 
el editor no ha obtenido respuesta, o la respuesta es negativa, 
tiene que volver a mandarlo a otro revisor. Así hasta obtener 
el número de revisores necesario para la revista.

El principal problema de este sistema es que el proceso de 
revisión por parte de los revisores, requiere bastante trabajo 
(si se hace bien), y no tiene ningún tipo de reconocimiento 
(ver nota 4.5.), por lo que cada vez es más difícil que los inves-
tigadores acepten la revisión de trabajos.

Nota 4.5. Durante los últimos años las revistas están in-
tentado reconocer este tipo de trabajos de revisión 
mediante un certificado que reconoce que has reali-
zado la revisión de un artículo de investigación. Aun-
que no está estipulado en ningún sitio el valor de este 
tipo de mérito, la expedición de un certificado oficial, 
permite usarlo como parte del CV del investigador.
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Una vez que el trabajo está en manos de los revisores, el 
tiempo que le da la editorial para realizar la revisión suele 
estar comprendido entre 1 y 2 meses. Una vez pasado este 
tiempo y el editor tiene todas las respuestas de los revisores, 
existen varias posibilidades, si existe una decisión común por 
parte de los revisores (aceptar, revisar o rechazar), el editor 
responde a los autores con dicha decisión, pero, si por el con-
trario, la respuesta de uno o varios revisores es de rechazar el 
trabajo, y la del resto de aceptarlo o revisarlo, el editor puede 
mandarlo nuevos revisores para tomar la decisión. En este 
caso, el tiempo de revisión se alarga, ya que empieza el pro-
ceso de buscar revisor, que acepte la invitación de revisar el 
trabajo, etc.

Si la decisión del editor es de rechazar el trabajo, tienes 
que volver a enviar el trabajo a otra revista diferente. Esto es, 
adaptar el trabajo a la nueva revista, enviar el trabajo, y empe-
zar el proceso de revisión. Por ello, es importante que tu tra-
bajo se adecue tanto por scopus, como por normativa, como 
por calidad a la revista elegida, para evitar en la medida de 
lo posible el tener que enviar un trabajo a varias revistas, que 
hace que el tiempo de publicación se alargue.

En casos excepcionales la publicación puede alargarse 
más tiempo (incluso más de un año). Sin embargo, suelen ser 
casos puntuales y debidos a algún problema externo.

4.5. Autoría en las publicaciones científicas

La selección de los posibles candidatos a aparecer como coau-
tores de un artículo científico, suele ser un tema delicado y 
suele conducir con demasiada frecuencia a malentendidos y 
tensiones indeseables. El hecho de que la manera tradicional 
de medir el rendimiento de un investigador sea a través del 
número y calidad de sus artículos científicos, ha hecho que la 
selección de los autores de un trabajo, y el orden de aparición 



67

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

en el mismo sea un tema complicado. Pese a la problemática 
existente respecto a la autoría de los artículos, no existe unas 
normas precisas y objetivas al respecto. Por ello, en este apar-
tado, se comentan algunos de los criterios más comunes usa-
dos en la actualidad (Guía 6).

4.5.1. Elección de los autores

Lo que a priori parece sencillo, la tensión de publicar (cada 
vez más extendida) y la tendencia en la evaluación de la cien-
cia casi exclusivamente basada en la publicación de artículos, 
ha hecho que este tema sea a veces bastante complejo. Este 
hecho hace además que el número de autores por artículos se 
vea en muchos casos incrementado (Ilarraza-Lomelí y Gar-
cía-Saldivia, 2015).

Por lo general, se deben evitar:
— Autores ausentes: personas que han realizado una 

contribución significativa para merecer la participa-
ción como coautor del trabajo, y que no aparecen en el 
mismo.

— Autores invitados: personas que aparecen como coau-
tor del trabajo sin haber hecho una contribución sufi-
ciente para merecerlo.

— Autores honorarios: personas que aparecen única-
mente por una afiliación tenue con el estudio.

En la fig. 4.9 se muestra una tabla con unas indicaciones 
sobre las principales disputas relativas a autoría y cómo pre-
venirlas publicadas por Elsevier sobre las cuestiones éticas en 
investigación y publicación (Elsevier, 2015).

La autoría o coautoría de un trabajo de investigación 
da crédito e importancia académica a los autores, al mismo 
tiempo que da la responsabilidad del trabajo realizado. En 
este punto no se debe olvidar que la autoría también implica 

https://guiasbus.us.es/accesoabierto/adendas
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responsabilidad y rendición de cuentas para un trabajo de pu-
blicación (Ilarraza-Lomelí y García-Saldivia, 2015). Ya que si 
se está dispuesto a beneficiarse de la coautoría de un artículo, 
se tiene que estar también preparado para asumir posibles 
problemas o debates que puedan surgir en el futuro. Ilarraza-
Lomelí y García-Saldivia, (2015) explicaron que hasta en un 
33% de los artículos publicados exite una autoría/coautoría 
forzada (por la exclusión de un autor, o por la inclusión de un 
autor ausente) y sólo en algunas ocasiones, el autor pide no 
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¿Qué es? ¿Es inmoral? ¿Qué debería hacer?Acción

Incluir nombres de personas que han 
participado poco o nada en la 
investigación, omitiendo los 
nombres de las personas que 
participaron,1 o “una línea de autoría 
que indique un nivel o participación 
mayor en la investigación del que se 
justifica” 3

Esto incluye el envío de un 
manuscrito sin el permiso del 
autor/contribuyente 1

Si. 

Según el ICMJE: “Todas las personas 
nombradas como autores deben 
reunir los requisitos de autoría, y 
todos aquellos que reúnan los 
requisitos deben ser nombrados” 2

La falsificación también incluye 
autores “fantasma”, “invitados” y 
“honorarios”

■ Revisar las instrucciones de la revista sobre 
autores antes de presentar un trabajo

■ Los editores de revistas exigen que los autores 
sean francos acerca de todos los contribuyentes 

■ Esto incluye contribuciones “sustanciales”, 
escritores pagados y otras personas que 
contribuyeron al estudio

■ Para evitar conflictos, establezca expectativas 
claras desde el principio acerca de lo que hace 
cada persona y cómo se gestionará la autoría

■ Si considera que ha sido tratado injustamente en 
lo que respecta a la autoría, busque el consejo de 
un asesor de confianza

Falsificar la relación del 
científico con su 
trabajo

Esto por lo general se refiere a los 
escritores profesionales (a menudo 
pagados por los promotores 
comerciales) cuyo papel no es 
reconocido

Las contribuciones no atribuidas a 
los análisis de datos también pueden 
constituir una autoría fantasma 3

Si. 

No reconocer la contribución de un 
escritor es considerado deshonesto

Autoría fantasma ■ Los escritores profesionales que participaron solo 
en la redacción del manuscrito y no tuvieron un 
papel en el diseño o la realización del estudio o la 
interpretación de los resultados deben ser 
identificados en la sección de agradecimientos 
junto con información sobre los posibles 
conflictos de intereses, incluido si fueron 
retribuidos por ayudar en la redacción y, si es así, 
por qué entidad(es) 3

■ Consulte otros recursos útiles, que incluyen: 
ICMJE,2 

■ Asociación Mundial de Editores Médicos (World 
Association of Medical Editors, WAME), 4 
Asociación de Escritores Médicos Europeos 
(European Medical Writers Association, EMWA) 5 
y la Asociación de Escritores Médicos (American 
Medical Writers Association, AMWA) 6,3

Autoría basada en una afiliación 
tenue con el estudio o únicamente 
con la expectativa de que la inclusión 
de un nombre en particular mejorará 
las posibilidades de que el estudio 
sea publicado

Si. 

Los autores invitados y honorarios no 
hacen contribuciones discernibles3

Autoría honoraria y 
como invitado

■ Cualquier contribución “honoraria” y como 
“invitado” debe ser examinada antes de presentar 
un trabajo

■ En caso de duda acerca de si una contribución es 
aceptable o no, consulte las directrices de autoría 
de la revista y el editor

*En caso de duda, consulte siempre a su profesor, asesor o a alguien con autoridad que pueda guiarle correctamente.
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papel en el diseño o la realización del estudio o la 
interpretación de los resultados deben ser 
identificados en la sección de agradecimientos 
junto con información sobre los posibles 
conflictos de intereses, incluido si fueron 
retribuidos por ayudar en la redacción y, si es así, 
por qué entidad(es) 3

■ Consulte otros recursos útiles, que incluyen: 
ICMJE,2 

■ Asociación Mundial de Editores Médicos (World 
Association of Medical Editors, WAME), 4 
Asociación de Escritores Médicos Europeos 
(European Medical Writers Association, EMWA) 5 
y la Asociación de Escritores Médicos (American 
Medical Writers Association, AMWA) 6,3

Autoría basada en una afiliación 
tenue con el estudio o únicamente 
con la expectativa de que la inclusión 
de un nombre en particular mejorará 
las posibilidades de que el estudio 
sea publicado

Si. 

Los autores invitados y honorarios no 
hacen contribuciones discernibles3

Autoría honoraria y 
como invitado

■ Cualquier contribución “honoraria” y como 
“invitado” debe ser examinada antes de presentar 
un trabajo

■ En caso de duda acerca de si una contribución es 
aceptable o no, consulte las directrices de autoría 
de la revista y el editor

*En caso de duda, consulte siempre a su profesor, asesor o a alguien con autoridad que pueda guiarle correctamente.

Figura 4.9. Guía sobre las principales disputas relativas a autoría y 
cómo prevenirlas (Elsevier, 2015).
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ser incluido ya que no desea involucrarse en el trabajo final 
debido a los resultados presentados.

Hay que tener en cuenta, que la publicación de un trabajo 
de investigación es el punto final a un trabajo de investigación 
previo. En este sentido hay que tener en cuenta, que existen 
varias maneras de considerar una contribución a un artículo:

— En la parte experimental: que iría desde el diseño, pro-
puesta y planificación del trabajo a realizar, hasta el 
análisis de los resultados obtenidos, pasando por el di-
seño y montaje del dispositivo experimental, realiza-
ción de experimentos, análisis de muestras, etc.

— En la parte de escritura: que consistiría en la elabora-
ción del borrador, discusión de resultados, redacción 
de una parte o la totalidad del trabajo o la revisión crí-
tica y profunda del mismo.

En este sentido, la COPE (Committe on Publication Ethics), 
establece una condición clara para indicar quienes pueden ser 
considerados autores de un artículo científico: haber partici-
pado en al menos una de las etapas durante la parte experi-
mental y al menos en una de las etapas de la parte de escritura 
(Ilarraza-Lomelí y García-Saldivia, 2015).

Sin embargo, no hay que obsesionarse con el número de 
autores, ya que aunque es un criterio general, no existe una 
valoración exacta y común a la hora de evaluar un trabajo en 
función del número de autores. Así, por ejemplo, la ANECA, 
indica que el número de autores no será evaluable como tal, 
pero que tiene que estar justificado. Por lo general, un nú-
mero elevado de autores puede reducir la puntuación asig-
nada a una publicación en cualquier proceso de evaluación, 
pero no existe un criterio general para establecer dicha pun-
tuación. Sin una norma clara respecto a número de autores 
adecuado, se suele utilizar como orientación la media de au-
tores en la disciplina de trabajo (coauthorindex).
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Además, cabe destacar, que el número medio de autores 
varía mucho de unas disciplinas a otras. Así, en la fig. 4.10. se 
observa como para Antropología, más del 68% de las publica-
ciones tienen un autor, mientras que en Ingeniería, la media 
es de 4 autores (con un 21,3% de las publicaciones) y en Quí-
mica, casi el 30% de las publicaciones tiene entre 6-10 autores. 
Se observa por tanto, la diversidad en función de las discipli-
nas. Ante la ausencia de una normativa clara, es importante 
establecer una manera lógica y justa a la hora de elegir los au-
tores de un trabajo.

Ten en cuenta que en la sección de agradecimientos se 
puede incluir a todos aquellas personas que han colaborado e 
el trabajo pero que no lo suficiente como para ser considera-
dos autores.

Nota 4.6. Petroianu, (2002) diseñó un sistema para la selec-
ción de autores basado en un sistema de puntos en fun-
ción de la actividad de que desarrolló cada investigador 
en el trabajo. De esta manera, cada autor va adquiriendo 
puntos hasta tener una lista de autores ordenada jerár-
quicamente en función de su participación en el mismo. 

Figura 4.10. Número medio de autores en 3 disciplinas diferentes 
según coauthorindex.
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En este sistema, para ser considerado autor de un tra-
bajo se tiene que conseguir al menos 7 puntos.

4.5.2. Elección del orden de firma de los autores

Por regla general, el investigador que dirige el trabajo debería 
ser el responsable de asignar el orden de firma de los autores. 
Además, sería ideal establecer dicho orden desde la planifica-
ción del trabajo a realizar.

Se pueden definir tres posiciones clave en un trabajo de 
investigación:

— Primer autor: suele ser la persona que ha realizado el 
esfuerzo más importante en la fase de investigación y 
ha preparado el primer borrador del trabajo. En este 
sentido, cuando la investigación surge a raíz de una 
tesis doctoral, esta posición suele ser ocupada por el 
doctorando.

— Autor de correspondencia: es el autor que se hace 
cargo de todo el proceso de correspondencia y tiene 
la responsabilidad durante todo el proceso de edición. 
Tanto durante el envío del trabajo (normalmente de 
manera online desde la plataforma habilitada para 
ello) como durante la etapa de publicación del mismo. 
Este autor es el encargado de asegurarse de todos los 
requerimientos, entre los que están: que el registro de 
los autores sea correcto, que no haya ningún tipo de 
conflicto de intereses, que todos los documentos pre-
sentados sean correctos, que se cumplan los plazos y 
periodos de publicación, etc. Así mismo, será el encar-
gado de contactar con el editor en caso de necesidad. 
Además, es el contacto de posibles interacciones que 
se puedan derivar del trabajo.

— Último autor: suele ser la persona que dirige el trabajo 
(el investigador senior). Normalmente, esta posición 
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se asocia con la persona que ha dirigido y revisado crí-
ticamente todo el trabajo y certifica que el manuscrito 
está listo para ser enviado.

Sin embargo, muchos investigadores seniors siguen que-
riendo aparecer en primera posición en los trabajos que di-
rigen. Por ello, el orden de firma sigue sin ser algo claro y 
común entre toda la comunidad investigadora. Por ello, como 
se ha comentado al principio de este apartado, es importante 
establecer al inicio del trabajo el orden de los autores de ma-
nera concensuada entre todos.

Nota 4.7. Hay investigadores que le ponen un toque de 
humor a sus publicaciones, y usan la lista de autores 
para hacer bromas o hacerse destacar mediante juegos 
de palabras. Así, dos investigadores físicos (Alpher y 
Gamow) decidieron incluir en su trabajo a otro com-
pañero, llamado Bethe. De esta manera, el artículo se 
ha hecho conocido con el nombre: alpha, beta, gamma 
(Alpher, Bethe, Gamow), contando incluso con una 
entrada propia en la Wikipedia (ver fig. 4.12).

Figura 4.11. Una visión humorística sobre la lista de autores. Fuente: 
“Piled Higher and Deeper” by Jorge Cham (www.phdcomics.com).
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De manera alternativa se encuentran otro tipo de clasifi-
caciones e interpretaciones de las posiciones de autoría en un 
trabajo científico:

a) SDC approach (sequence-determines-credit): consiste 
en considerar que el orden de firma hacia la derecha in-
dica aportaciones decrecientes al trabajo (Tscharntke et 
al. 2007).

Figura 4.12. a) Entrada Wikipedia del artículo publicado por Alpher, 
Bethe y Gamow y b) Fragmento del encabezado del trabajo titulado 
“The Origin of Chemical Elements” publicado  en la revista Physical 

Review en 1948.
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b) FLAE first-lats-author-emphasis (sequence-determi-
nes-credit): considera la misma importancia al primer 
y último autor, y ordenados de manera decreciente el 
resto de autores entre ellos de izquierda a derecha (Ts-
charntke y col., 2007).

c) Orden alfabético: se adopta la convención de conside-
rar equivalentes las contribuciones de todos los autores, 
ordenándolos por orden alfabético (Codina, 2015).

d) Porcentajes de participación: Hay revistas que piden 
indicar el porcentaje de participación de cada autor, o 
bien, definir las tareas desarrolladas por cada uno de los 
autores.

4.6. Otros consejos a la hora de escribir

Es importante tener en cuenta una serie de aspectos acerca 
del lenguaje y el estilo a emplear en cada una de las partes del 
artículo. Los textos científicos son textos formales por lo que 
se deben de evitar las contracciones de palabras y el vocabu-
lario coloquial.

Un texto científico se caracteriza fundamentalmente por 
su claridad de escritura. Para ello, las ideas tienen que estar 
presentadas de una manera ordenada y precisa. La ordena-
ción del texto permite al lector situarse en todo momento en 
el trabajo realizado. Para ello, sirve de ayuda seguir una nu-
meración con los correspondientes apartados, sin embargo, el 
exceso de ellos da una imagen de ideas sueltas no enlazadas. 
Además de la numeración de los apartados sirve de ayuda nu-
merar las ideas dentro de un mismo párrafo (ver Ejemplo 4.5). 
Por otra parte, la precisión se logra expresando las ideas de 
una manera clara y utilizando las palabras justas. Es aconseja-
ble utilizar frases cortas, ya que cuando se abusa de frases lar-
gas, es probable que se pierda el hilo del mensaje. Además, es 
importante que se escriba directamente en inglés, sin traducir 
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de un texto escrito previamente en español, ya que en español 
se tiende a escribir frases largas, mientras que en este tipo de 
textos es conveniente utilizar frases cortas, ya que ayudan al 
lector a seguir el trabajo.

Ejemplo 4.5. A la hora de escribir un párrafo en el que se expo-
nen diferentes ideas, conclusiones o etapas, es conveniente nu-
merarlas para facilitar la comprensión al lector. En la fig. 4.13. 
se muestran tres fragmentos de diferentes artículos científicos 
donde se utiliza esta técnica de numeración de ideas.

Figura 4.13. Fragmentos de diferentes artículos que utilizan 
la técnica de numeración para ordenar las información.
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Es conveniente evitar el uso de sinónimos, para reducir lo 
máximo posible la ambigüedad de trabajo. De esta manera, 
al utilizar siempre la misma nomenclatura, es más fácil se-
guir la lectura del texto. Es aconsejable utilizar una expresión 
para cada concepto al principio del texto y seguirla a lo largo 
de todo el trabajo. De la misma manera, cuando se utiliza una 
abreviatura para una término, es conveniente usar esa abre-
viatura a lo largo de todo el documento. En este caso, se suele 
escribir completo (junto con la abreviatura) la primera vez 
que aparece en el texto, y las siguientes veces se muestra solo 
la abreviatura.

Ejemplo 4.6. Por ejemplo, si se caracteriza los materiales 
y el apartado se llama Caracterización de las muestras, es 
conveniente que cada vez que se haga referencia a esta ac-
tividad, se utilice la palabra caracterización y no sinónimos 
como Determinación de las propiedades, estudio de las 
muestras, etc. que puede dar idea de que se está hablando 
de otra cosa.

Ejemplo 4.7. En la fig. 4.14 se muestra un ejemplo del uso 
de abreviaturas en un texto científico. Se observa como la 
primera vez que aparecen los términos en el texto, se escri-
ben de manera completa junto con la abreviatura (texto su-
brayado), mientras que las siguientes veces que aparecen en 
el texto se usa solamente la abreviatura (texto señalado con 
círculo).
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Otro aspecto importante son los tiempos verbales. En ge-
neral, se recomienda usar el pasado a lo largo de todo el do-
cumento, aunque también hay casos en los que se utiliza el 
pasado durante la revisión de la literatura y la descripción del 
procedimiento y el presente durante la presentación de ob-
jetivos y la discusión de resultados. Independientemente de 
la opción que se elija, se coherente durante todo el trabajo y 
evita cambios de tiempos verbales dentro de una misma sec-
ción. Se recomienda también escribir en impersonal (en algu-
nos casos se escribe en primera personal del plural, pero no 
es lo más común. En ningún caso se recomienda usar la pri-
mera persona del singular, aunque el trabajo esté firmado por 
un sólo autor, ya que siempre se considera que hay un equipo 
que ha participado de una u otra forma en el trabajo.

Nota 4.8. Existen una serie de expresiones formales que 
son muy útiles a la hora de escribir un artículo de ca-
rácter científico. En la fig. 4.15. se recogen algunas de 
ellas:

Figura 4.14. Fragmento de la introducción de un artículo donde se 
definen las abreviaturas seguidas en el resto del trabajo.
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Finalmente, es aconsejable justificar todos los resulta-
dos obtenidos. Para publicar un artículo científico no basta 
con describir los resultados obtenidos, sino que en la medida 
de lo posible hay que justificarlos. Para ello es muy común 
utilizar los resultados obtenidos por otros autores, bien para 
afirmar los obtenidos o para contradecirlos justificadamente 
(ver Ejemplo 4.8). Junto con la introducción, la sección de 
discusión de resultados, es la que suele presentar mayor nú-
mero de citas.

10 
 

 

 

NICE EXPRESSION FOR SCI-WRITTING 

- To the best of the author’s knowledge… 
- Results were found through direct experimentation 
- The data agreed quite well with the prediction model 
- It should be noted that… 
- These results suggest that… 
- Future work will focus on… 
- …remains an open question 

 
Figura 4.15. Expresiones formales que son muy útiles a la hora de 

escribir un artículo de carácter científico.

Ejemplo 4.8. En la fig. 4.16. se muestran dos ejemplos en 
los que se presentan los resultados obtenidos justificándo-
los con los obtenidos por otros autores.
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4.7.  Procesadores de texto: LaTeX

Uno de los aspectos más importantes a la hora de escribir una 
publicación científica es el formato del documento. General-
mente, cualquier publicación exige trabajar no sólo con texto 
e imágenes con buena resolución, sino también con referen-
cias bibliográficas, referencias cruzadas entre elementos como 
figuras y tablas, así como con ecuaciones que pueden ser más 
o menos complejas. Es en estos últimos aspectos donde pro-
cesadores de texto tradicionales tipo Office pueden llegar a ser 
un auténtico dolor de cabeza, al no estar específicamente pre-
parados para ello. Ya en 1984, el matemático Leslie Lamport 
ideó una alternativa especialmente orientada para la edición 
de textos científicos: LaTeX.

LaTeX es un sistema de creación de textos destinado a la 
obtención de documentos con alta calidad tipográfica. Por su 
versatilidad y comodidad a la hora de crear y editar ecuacio-
nes, figuras y tablas, se ha convertido en unos de los formatos 
más habituales para generar artículos, tesis y todo tipo de tex-
tos científicos. Además, al ser libre y existir un gran número 
de editores gratuitos, este sistema se encuentra en continuo 
desarrollo por parte de los propios usuarios, por lo que existen 
alternativas para casi cualquier formato o tipo de documento.

Figura 4.16. Fragmentos en los que se muestra la justificación de 
resultados con la literatura.
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A diferencia de los procesadores de texto habituales, LaTeX 
se basa en el uso de instrucciones que son compiladas para ge-
nerar un documento, generalmente en pdf, que tiene un aspecto 
distinto al archivo fuente. Ese es el principal cambio respecto a 
los procesadores Office, conocidos como WYSIWYG (“lo que 
ves es lo que obtienes”). También es para algunos su principal 
desventaja, ya que requiere familiarizarse con una serie de co-
mandos (ver ejemplo 4.9.), que no permiten ver el documento 
generado mientras se edita, requiriendo compilar antes de ver el 
resultado, aunque algunos de los editores más modernos sí per-
miten la compilación simultánea (Live editors).

Sin embargo, LaTeX permite al usuario centrarse únicamente 
en el contenido, ya que el formato del documento es fijo y se ge-
nera en plantillas en las que sólo hay que añadir el texto, ecuacio-
nes y figuras. Este permite crear documentos sin preocuparse de 
los espacios, numeración de secciones, referencias cruzadas, etc. 
Además, posee herramientas como Bibtex, que permiten incluir 
referencias bibliográficas de una manera muy sencilla y eficaz.

Por tanto, las principales ventajas del uso de LaTeX son:
— El uso de las plantillas permite definir un formato fijo, 

por lo que el usuario puede concentrarse en el conte-
nido (redacción, inclusión de ecuaciones o figuras) ol-
vidándose del proceso de maquetación, ajuste de figuras 
y tablas, tipo y tamaño de letra, espaciado, etc.

— LaTeX es muy eficiente gestionando referencias cruza-
das. Los elementos como ecuaciones, figuras o tablas 
son tratados como bloques que se etiquetan. Para hacer 
referencia a ellos a lo largo del texto sólo hay que usar 
esa etiqueta, por lo que aunque se incluyan posterior-
mente otros elementos no hay que modificar la nume-
ración de figuras, tablas y ecuaciones porque las genera 
el compilador cada vez que se genera el documento.

— La bibliografía es muy sencilla de incluir, ya que se in-
troducen de la misma forma independientemente del 
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formato que se utilice. Además, su calidad tipográfica, así 
como el uso de referencias cruzadas, permite generar do-
cumentos con calidad de imprenta de forma muy sencilla.

— La inclusión de ecuaciones y fórmulas matemáticas es 
muy sencilla, permitiendo al usuario incluirlas de ma-
nera muy eficiente al poder hacerlo directamente con el 
teclado mediante comando sencillos.

— La gestión de secciones, listas, enumeraciones, etc. es 
muy sencilla al incluir comandos específicos para ello.

— La inclusión de figuras a través de archivos jpg o pdf en-
tre otros, permite utilizar imágenes de gran resolución 
sin que el tamaño del archivo fuente aumente, por lo 
que trabajar con LaTeX y figuras pesadas es mucho más 
amable que con procesadores tradicionales.

— Por ser un sistema libre, existen una cantidad ingente de 
plantillas para todo tipo de documentos, así como com-
piladores web que permiten usar LaTeX sin necesidad 
de instalar ningún software.

Conscientes de estas ventajas, la mayoría de las editoria-
les de prestigio poseen plantillas de LaTeX para sus revistas 
(ejemplo 4.9.). Con estas plantillas, el usuario no debe pre-
ocuparse por aspectos como el tamaño y tipo de letra, espa-
ciado, formato de autores y afiliación, etc. Además, en caso 
de que el artículo sea rechazado por la revista, cambiar al for-
mato de otra editorial es muy sencillo.

Ejemplo 4.9. En la fig. 4.17. se muestra un ejemplo de lo que 
sería la plantilla más sencilla para crear un artículo en LaTeX. 
La primera columna muestra el código fuente, mientras que 
la segunda muestra el pdf que generaría ese código. General-
mente, las revistas utilizan plantillas más sofisticadas para que 
los autores generen los artículos con un formato fijo (fig. 4.18.).
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Figura 4.17. Ejemplo de artículo generado en LaTeX: código fuente 
(izquierda) y documento generado (derecha).

Figura 4.18. Ejemplo de plantilla de LaTeX de la editorial Elsevier. 



83

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

5. ENVÍO DEL ARTÍCULO

5.1. Registro en la revista

Una vez se ha escogido la revista en la que vamos a publicar, 
es necesario registrarse en la revista. El sistema de registro de-
pende de la editorial a la que pertenezca la revista seleccionada. 
A continuación se recoge un ejemplo de página de registro en 
una de las revistas de la editorial Elsevier (fig. 5.1.). Normal-
mente el perfil creado para una de las revistas es válido para to-
das las revistas que pertenezcan a una misma editorial.

Figura 5.1. Captura de pantalla de la página de registro de la revista 
Bioresource Technology de Elsevier.
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5.2.  Elementos importantes en el proceso de envío

A la hora de enviar nuestro manuscrito a la revista, no basta 
con preparar el artículo científico. En el proceso de envío es 
necesario adjuntar una serie de documentos que se van a de-
tallar en los siguientes apartados.

5.2.1. Cover Letter

Este documento es una carta formal dirigida al editor de la re-
vista, en la que es necesario hacer un pequeño resumen acerca de 
nuestra investigación y en la que es muy recomendable destacar 
el interés que tiene nuestra publicación para la comunidad cien-
tífica. Deberíamos cuestionarnos a la hora de redactar este docu-
mento cuál es la novedad de nuestro artículo y por qué ha de ser 
publicado en la revista seleccionada. A continuación.

Ejemplo 5.1. En la fig. 5.2. se muestra una propuesta de es-
tructura que puede tener la cover letter.

Figura 5.2. Estructura de ejemplo para una cover letter.
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5.2.2. Highlights

Consisten normalmente en un máximo de 5-6 frases en las 
que se resumen los hallazgos más importantes de nuestro tra-
bajo (ver sección 4.2.). Suele tener un límite de caracteres 
para cada uno de los highlights, fijado en torno a 85 caracte-
res, contando letras y espacios. Normalmente aparecen en la 
versión final publicada de nuestro artículo en la parte supe-
rior del mismo, junto al abstract. En ocasiones tan solo apa-
rece en la versión digital del artículo.

5.2.3. Graphical abstract

Se trata de un resumen gráfico de la investigación que hemos 
llevado a cabo. Debe ser original, formal, llamativo, claro y 
conciso (ver sección 4.2.).

Ejemplo 5.2. En la fig. 5.3. se muestra un ejemplo de los 
highlights de un artículo.

Figura 5.3. Ejemplo de highlights de un artículo.
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Es importante que no empleemos imágenes con copyright 
en el mismo. Se recomienda que las fotos que aparezcan ha-
yan sido tomadas por nosotros. Normalmente suelen recoger 
fotos de los materiales y dispositivos utilizados, las condicio-
nes empleadas en los experimentos, la problemática que se ha 
intentado solucionar con la investigación, la solución que se 
ha intentado dar al problema, etc. Dependiendo de la revista, 
el graphical abstract será publicado en la versión final del ar-
tículo o no. Algunas revistas tan solo lo requieren en el pro-
ceso de peer review.

Ejemplo 5.3. En la Fig. 5.4 se muestra un ejemplo de los 
graphical abstract de un artículo.

Figura 5.4. Ejemplo de graphical abstract de un artículo.
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5.2.4. Reviewers

Normalmente las revistas requieren que propongamos unos 
posibles investigadores para que revisen nuestro artículo. En 
algunas también se da la posibilidad de incluir el nombre de 
algún investigador que no queramos que revise nuestro tra-
bajo por algún motivo justificado. A la hora de proponer un 
revisor debemos de buscar el nombre de alguien que sea ex-
perto en el campo de estudio de nuestro artículo. Deberemos 
de buscar el nombre completo, correo electrónico y afiliación. 
Además es recomendable escribir dos o tres líneas en la que 
expliquemos el motivo por el que hemos escogido a esa per-
sona. Normalmente debemos de incluir el nombre de 3-5 in-
vestigadores.

Nota 5.1. Algunas revistas requieren también una lista 
de oposite reviewers, que serían investigadores que no 
queremos que revisen el artículo.

5.2.5. Copyright

Cuando enviamos nuestro trabajo a una revista estamos 
dando permiso al editor para publicar nuestro trabajo. De 
este modo, estamos transfiriendo los derechos de nuestro tra-
bajo al editor de la revista. Teóricamente, no puedes usar el 
material de tus propios artículos sin permiso del editor. Sin 
embargo, las revistas suelen tolerar el uso de los artículos pu-
blicados para fines no comerciales, como por ejemplo, para la 
enseñanza o para conferencias gratuitas. Cuando un artículo 
es aceptado y previamente a la publicación del mismo, nor-
malmente hay que rellenar un impreso llamado Journal Pu-
blishig Agreement. Este documento debe ser rellenado por el 
Correponding Author del artículo. Para evitar la desventaja del 
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autor frente a los contratos editoriales, se puede añadir una 
adenda (ver Guía 6).

5.2.6. Author declaration

Cuando se realiza un trabajo, los autores deben de hacer pa-
tente cualquier posible relación financiera o personal con 
personas u organizaciones que pudiera influir o perjudicar la 
publicación del trabajo. Posibles conflictos de interés pueden 
ser la propiedad de acciones, patentes, subvenciones…

Cuando un trabajo es subido a la plataforma web de una 
revista, los autores deben asumir una serie de responsabili-
dades. En primer lugar, los autores declaran que el trabajo 
no ha sido publicado previamente en otro medio (excepto 
en la forma de un resumen, conferencia o tesis). Los auto-
res también declaran que el artículo no está subido a nin-
guna otra revista para su posible publicación. Por otro lado, 
la publicación subida debe ser aprobada por todos los auto-
res firmantes, además de por las autoridades responsables 
de donde se llevó a cabo la investigación. En el caso de que 
el artículo sea aceptado para su publicación, los autores no 
podrán publicar el trabajo en ninguna otra revista ni en nin-
gún otro idioma sin el consentimiento por escrito del editor 
de la revista. Finalmente, los autores declaran que el trabajo 
realizado es original.

5.2.7. Conflicts of interest

Cuando se realiza un trabajo, los autores deben de hacer pa-
tente cualquier posible relación financiera o personal con 
personas u organizaciones que pudiera influir o perjudicar la 
publicación del trabajo. Posibles conflictos de interés pueden 
ser la propiedad de acciones, patentes, subvenciones…

https://guiasbus.us.es/accesoabierto/adendas


89

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

5.3.  Proceso de Submission

A continuación se muestran los pasos necesarios a seguir 
para el proceso de Submission, una vez registrados en la re-
vista. Además, en el ejemplo 5.4. se muestran las capturas de 
pantallas de cada uno de los pasos descritos para el envío de 
un artículo en la revista Bioresource Technology.

1. Acceder a la revista: para ello se debe usar el usuario y 
contraseña elegidos en el momento de registro de la re-
vista (ver fig. 5.5.).

2. Envío de un nuevo manuscrito: al acceder a la revista, 
puedes elegir entre: nuevo envío, revisiones y proce-
sos completados. En este caso, hay que entrar en Sub-
mit new manuscript (ver fig. 5.6.). Tienes que tener en 
cuenta, que si el proceso de envío no lo haces en un 
único paso, la siguiente vez que entres a la revista ten-
drás que elegir la opción de envío incompleto (Incom-
plete Submission).

3. Elegir tipo de artículo: al final de la primera página 
que se abre al entrar en la opción de enviar un nuevo 
trabajo, tienes la opción de elegir el tipo de artículo (ver 
fig. 5.7.). Aunque lo más común es un artículo original, 
algunas veces puede ser una comunicación corta, un re-
view, o incluso un artículo para un número especial.

4. Completar datos del envío: una vez dentro del nuevo 
envío es necesario completar cada uno de los aparta-
dos que exige la revista. En primer lugar hay que poner 
el título completo del trabajo (ver fig. 5.8.), y una vez 
añadido el título aparecen el resto de apartados a com-
pletar (ver fig. 5.9.). Dentro de los apartados a rellenar 
están: (1) título, (2) nombre y afiliación de los autores, 
(3) resumen, (4) palabras clave, (5) categoría o clasifica-
ción, (6) información adicional, que suele ser que acep-
tas los términos acordados por la revista (ver fig. 5.10.), 
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(7) comentarios al editor, que suele ser copia del texto 
de la cover letter y (8) revisores.

5. Adjuntar los documentos: el siguiente paso sería ad-
juntar todos los documentos necesarios. En este caso, 
aparecen con un asterisco los que son obligatorios, que 
aunque hay unos fijos, como el manuscrito, la cover 
letter y los highlights, son diferentes en función de la 
revista (ver fig. 5.11.). Una vez adjuntados todos los fi-
cheros, te van apareciendo en la parte inferior, por si 
necesitas cambiar o borrar alguno de los archivos ad-
juntados (ver fig. 5.12.).

6. Ordenar los documentos: una vez adjuntados, al darle 
a siguiente, hace falta ordenar los documentos según el 
orden indicado en la revista (ver fig. 5.13.). En algunos, 
la revista los ordena automáticamente.

7. Comprobación de los documentos: una vez adjunta-
dos y ordenados los documentos, al darle a siguiente, se 
muestra un resumen con todos los archivos adjuntados 
(ver fig. 5.14.).

8. Construir el pdf: una vez que están todos los apartados 
completados y los ficheros subidos y ordenados, ad-
juntados, es necesario darle a Build PDF for my Appro-
val para que construya el pdf del artículo (ver fig. 5.14.).  
En ese momento, aparece una página de espera (ver 
fig. 5.15.) que nos dice que vayamos a la sección de 
envíos esperando la aprobación del autor de la página 
principal. Es importante no darle al botón de retroce-
der, para no interrumpir el proceso.

9. Visón y aprobación del pdf: cuando vamos a la sec-
ción Build PDF for my Approval nos aparecen los artí-
culos que están a la espera de aprobación, con una serie 
de acciones que podemos seleccionar (ver fig. 5.16.). En 
primer lugar, es necesario darle a View submission, para 
ver el pdf tal y como lo verá el editor de la revista. En ese 
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momento, hay que revisar si todo se ha subido correc-
tamente (principalmente es importante comprobar las 
imágenes y figuras, las tablas y las ecuaciones). Una vez 
asegurados de que todo está correcto le daríamos a Ap-
prove Submission para empezar el proceso de revisión 
del artículo. Una vez aprobado el envío, no se puede mo-
dificar nada. Por ello, es muy importante asegurarse de 
que todo es correcto antes de aprobar el envío.

Ejemplo 5.4. En este ejemplo se muestra las capturas de 
pantalla de cada uno de los pasos indicados en la sección 
5.3. durante el proceso de envío del artículo.

Figura 5.5. Paso 1: acceso a la revista.
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Figura 5.6. Paso 2: envío de un nuevo manuscrito.

Figura 5.7. Paso 3: elegir el tipo de artículo.
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Figura 5.8. Paso 4: Completar los datos del envío.

Figura 5.9. Paso 4: Completar los datos del envío (continuación). 
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Figura 5.10. Paso 4: Completar los datos del envío (continuación). 
Información adicional necesaria.

Figura 5.11. Paso 5:  Adjuntar los documentos. Los ficheros marcados 
con un asterisco son obligatorios.
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Figura 5.12. Paso 5: Resumen de los ficheros adjuntados.

Figura 5.13. Paso 6: Ordenar los ficheros.
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Figura 5.14. Paso 7: Comprobación de los ficheros adjuntados.
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Figura 5.15. Paso 8: Construcción del pdf (página de espera mientras 
se construye el pdf).

Figura 5.16. Paso 9: Visión y aprobación del pdf.
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6. EL PROCESO DE REVISIÓN

6.1.  El proceso de revisión por pares

La revisión por pares, también conocida como Peer review, es 
uno de los sistemas para la publicación mejor valorados hoy 
día. Este sistema consiste en que una serie de investigadores, 
expertos en el campo de investigación al que pertenece el tra-
bajo enviado, deben revisar nuestro trabajo, evaluándolo y va-
lorando si el artículo merece o no ser publicado. Este método 
está ampliamente generalizado y garantiza la calidad y validez 
de los artículos que acaban publicándose.

Nota 6.1. Hay que tener en cuenta, que el proceso de revi-
sión suele ser un proceso de crítica, tanto por parte de 
los revisores como por parte de los autores. No basta 
con aceptar todos los comentarios sugeridos por los 
revisores, ya que en ocasiones, pueden ser contra-
dictorios entre ellos (que dos revisores te digan cosas 
opuestas). Hay que evitar “disfrazar” nuestro trabajo, 
simplemente por complacer la opinión del revisor, ya 
que si no existe un trabajo de revisión critica de cada 
uno de los comentarios por parte de los autores, el ar-
tículo puede quedar como un trabajo inconexo entre 
cada una de las partes.

6.2.  Fases del proceso de revisión

En el proceso de publicación en una revista existen diferentes 
etapas que pueden extenderse en el tiempo más o menos se-
gún la revista a la que se envíe el trabajo (Guía 7). Las distintas 
etapas del proceso vienen recogidas en la fig. 6.1., publicada 
por la editorial Elsevier.

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/el_proceso_de_revision_y_aceptacion_de_un_articulo.pdf
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A continuación vamos a ir detallando las etapas involu-
cradas a lo largo del proceso:

— Submitted to journal: tras subir el artículo a la pá-
gina de la revista, el estado del mismo será Submitted to 
Journal. Normalmente este estado permanece de uno a 
cinco días de media. El estatus cambia cuando le es asig-
nado un número al manuscrito y se le manda al editor 
para su primera revisión.

— With editor: el editor es el encargado de realizar una 
primera evaluación de la calidad del artículo. El editor 

Figura 6.1. Etapas del proceso de revisión. Fuente: editorial Elsevier. 
https://www.elsevier.com/es-es/reviewers/what-is-peer-review.
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puede rechazarlo, por considerar que no cumple con los 
estándares de calidad de la revista o por considerar que 
el tema no esté relacionado con los temas que normal-
mente se tratan en dicha revista. Por otra parte, si el edi-
tor considera que es posible la publicación del mismo, 
elige una serie de revisores para el artículo, expertos en 
el campo tratado en el mismo. En algunas ocasiones se 
permite que los autores del artículo sugieran posibles 
revisores para su artículo aunque esto no garantiza que 
finalmente vayan a ser ellos los revisores del artículo. En 
resumen, el editor se encarga de hacer una primera eva-
luación del rigor científico, la originalidad, la claridad, 
la estructura, la corrección gramatical, las referencias a 
trabajos relacionados y la temática del artículo.

— Under review: esta etapa es aquella en la que los revi-
sores están valorando el artículo que se les ha enviado. 
Suele ser la etapa que dura más tiempo ya que en oca-
siones, las revistas mandan el artículo a revisores que no 
aceptan la revisión del trabajo y deben de mandárselo a 
otros revisores, lo que muchas veces eterniza el proceso. 
Normalmente, los revisores han de hacer una serie de 
comentarios acerca del artículo, tanto positivos como 
negativos. Finalmente, tienen que dar su opinión acerca 
de si el artículo está listo para su publicación o necesita 
retocar algunos detalles de manera previa a la publica-
ción. También pueden opinar que el artículo debe ser 
rechazado porque no tiene la calidad u originalidad su-
ficientes para ser publicado en la revista.

— With editor: las opiniones de los distintos revisores son 
valoradas por el editor. Teniendo en cuenta todos los co-
mentarios, el editor es el encargado de tomar la decisión 
acerca de si el artículo debe ser o no publicado. Nor-
malmente, es muy difícil que un artículo sea aceptado 
directamente por lo que tendremos que llevar a cabo 
una serie de revisiones del artículo intentando siempre 
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mejorar la calidad del mismo teniendo en cuenta los co-
mentarios de los revisores.

— Ready for decision: Cuando el revisor tiene ya las res-
puesta de los revisores y tiene que tomar la decisión fi-
nal según los comentarios recibidos.

— With decission: El artículo aparece en la página de 
la revista como “Accepted”, “Minor revision”, “Major 
revision”o como “Rejected”. Los motivos por los que un 
artículo puede ser rechazado pueden ser que se trate 
de un artículo aburrido, que esté incompleto o sea in-
comprensible, que no encaje con la temática y el propó-
sito de la revista o que no cumpla con detalles formales 
como pueden ser realizar un uso incorrecto del inglés, 
que las referencias no sean actuales, tablas e imágenes 
que no tengan la suficiente calidad, etc. En el siguiente 
apartado se detalla en qué consiste cada una de las posi-
bles decisiones.

6.3. Posibles decisiones

En este apartado se detallan las posibles decisiones que se 
pueden tomar acerca de nuestro trabajo:

— Rejected: es decir, rechazado. Esta decisión significa 
que no se considera el trabajo adecuado para la publica-
ción en la revista, bien por la calidad del contenido, por 
el tema del artículo o por temas éticos como el plagio o 
el auto-plagio.

— Reject and resubmit: es decir, rechazado y con posi-
bilidad de reenvío. Esto ocurre cuando los autores co-
meten errores al subir el trabajo como por ejemplo, no 
subir las figuras, subir una versión errónea del trabajo 
o con algún error de formato. En ese caso, los autores 
no pueden realizar ningún cambio en el contenido téc-
nico del artículo, solo deben realizar los cambios que la 
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revista ha requerido y volver a subir el artículo para co-
menzar con el proceso de revisión. Por otra parte, este 
estado también se puede dar cuando tras el proceso de 
revisión, el trabajo presenta ideas que tienen interés 
pero el documento aún presenta demasiadas carencias 
tras una major revision. Las carencias pueden ser en la 
organización, en la forma en que se presentan las con-
tribuciones científicas, etc. Esta decisión significa que 
las contribuciones son interesantes pero que el docu-
mento debe ser escrito de nuevo.

— Major revision: en este caso se considera que el artí-
culo cuenta con el contenido técnico con la calidad y 
nivel científicos requeridos para la publicación en la re-
vista. Sin embargo, el estado actual del documento está 
por debajo de los estándares establecidos para su publi-
cación. Algunos de los motivos por los que no se cum-
plen los estándares pueden ser la falta de validación 
experimental, fallos en la justificación de la contribu-
ción científica realizada, etc. Debe tenerse en cuenta que 
una Major Revision no implica compromiso por parte 
de la revista para la publicación final del artículo. Los 
autores son libres de realizar o no la Major Revision. 
Si los autores no disponen del tiempo o la capacidad 
para realizar la revisión del artículo, se recomienda re-
chazarla y pensar en mejorar el artículo para mandarlo 
a otra revista. El proceso de revisión puede constar de 
una sola etapa o de varias. Es decir, una vez revisado el 
artículo por los autores, el editor puede requerir nuevas 
revisiones del mismo.

— Minor revision: esta decisión significa que se considera 
que el contenido técnico del artículo tiene calidad su-
ficiente para su publicación. Esta decisión suele llevar 
aparejado un compromiso para la publicación final del 
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documento, siempre que los autores respondan correc-
tamente a los comentarios de los revisores.

— Accepted: este estado significa que artículo está listo 
para la publicación en su forma presente. El siguiente 
paso es el proceso de publicación.

6.4.  Documento de respuesta a los revisores

Tan solo uno de los autores del trabajo va a ser el encargado 
de comunicarse y de responder a los requerimientos de los 
revisores y editores de la revista. A este autor se le denomina 
Corresponding Author.

Normalmente, cuando el artículo necesita ser revisado, la 
revista otorga un tiempo determinado para su revisión, que 
se debe cumplir sin excepción. En el proceso de revisión se 
deben de incluir dos documentos obligatoriamente. Por un 
lado, se debe adjuntar el manuscrito del trabajo, con los cam-
bios que se han introducido en el texto marcados en rojo. Por 
otra parte, habrá que adjuntar un documento de respuesta a 
los revisores. Dicho documento debe tener un carácter formal 
y debe de responder a cada una de las cuestiones que plantea-
ron los revisores. En el caso de que estemos de acuerdo con 
los comentarios, habrá que indicar los cambios que se han lle-
vado a cabo para solucionar lo propuesto por ellos. En el caso 
de que no estemos de acuerdo con la opinión de los revisores, 
debemos de justificar por qué no hemos llevado a cabo cam-
bios al respecto, de manera razonada. En muchas ocasiones 
los revisores exigen que se incluyan datos que es imposible 
obtener por motivos de tiempo e infraestructura. Estos moti-
vos deberán ser recogidos en la respuesta a los revisores.

Nota 6.2. Lectura recomendada: Evaluación de software li-
bre para la gestión de bibliografía.



104

G
U

ÍA
 P

A
RA

 L
A

 IN
IC

IA
C

IÓ
N

 A
 L

A
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

Ire
ne

 Iá
ñe

z r
od

rí
gu

ez
, A

le
jA

nd
ro

 l
óp

ez
 r

uI
z, 

M
.á

ng
el

es
 M

Ar
tí

n l
Ar

A y
 A

lI
cI

A r
on

dA
 g

ál
ve

z

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS E INVESTIGACIÓN

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación. Es un Organismo Autónomo, adscrito al Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, que ha sido creado por 
el artículo 8 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de ra-
cionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, procedente de la conversión de la Fundación 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
en organismo público, que tiene como objetivo contribuir a 
la mejora de la calidad del sistema de educación superior me-
diante la evaluación, certificación y acreditación de enseñan-
zas, profesorado e instituciones. URL: http://www.aneca.es

CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora. Es una comisión encargada de realizar la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores universitarios y del per-
sonal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que les sea 
reconocido un complemento de productividad (sexenio). URL: 
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion- 
de profesorado/CNEAI

Cuartil (Q): Categoría que engloba los elementos en 4 grupos 
(Q1, Q2, Q3 y Q4), de manera que en cada grupo están el 
25% de los elementos. En este contexto, hace referencia a las 
revistas, que se ordenan de mayor a menor calificación se-
gún las categorías, de manera que en el Q1 están el 25% de 
las revistas con mayor puntuación, en el Q2, el 25% de las 
siguientes, etc. URL: http://www.isciii.es/ISCIII/es/conteni-
dos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/
fd-subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-
centros-unidades2/fd-biblioteca-nacional-ciencias-salud/fd-
buscar-informacion-biblioteca-cs/factor_impacto.pdf

Eigenfactor: Es un indicador de la importancia de una revista 
científica en la que todos los artículos publicados en la misma 
durante un año se toman en consideración para el cálculo 
URL: http://www.eigenfactor.org
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Factor de Impacto (IF): Es un indicador que se basa en el recuento 
de las citas recibidas por los artículos publicados y el número 
de trabajos publicados y se considera el indicador por excelen-
cia para medir el impacto, el prestigio y la repercusión de las 
revistas científicas. De este modo, las revistas de alto factor de 
impacto son las preferidas por la mayoría de los investigado-
res para publicar sus trabajos. URL: https://researchguides.uic.
edu/if/impact

Índice H: Este indicador se calcula ordenando de mayor a menor los 
artículos publicados en la revista según el número de citas reci-
bidas. De manera que el índice H representa el número mínimo 
de artículo que tienen ese mismo número mínimo de citas. URL: 
https://researchguides.uic.edu/c.php?g=252299&p=1683205

Journal Citation Reports (JCR): Es una base de datos producida 
por Thomson Reuters para evaluar las revistas revisadas por 
pares. URL: http://jcr.incites.thomsonreuters.com

Normas APA: son un conjunto de estándares creados por la \
textit{American Psychological Association}, con la finalidad 
de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a ni-
vel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de 
grado o cualquier tipo de documento de investigación. URL: 
http://normasapa.com

Peer review: Es una revisiones por pares. Es un método complejo 
y riguroso usado para validar trabajos científicos escritos por 
un grupo de expertos. El propósito de la revisión de pares es 
medir la calidad, factibilidad y credibilidad de las investigacio-
nes, con miras a ser publicadas, ya sean sus procesos o sus efec-
tos, o para presentarlos ante organismos de financiamiento. En 
este método, autores de rango semejante o superior al autor, 
y expertos en el campo de trabajo, valoran, anotan e incluso 
modifican el trabajo. De manera, que según sus comentarios 
y valoraciones el artículo para el filtro para ser publicado, o en 
cambio, es rechazado por la revista. URL: https://www.elsevier.
com/reviewers/what-is-peer-review
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SJR: El indicador SCImago journal Rank es una medida del im-
pacto, influencia y prestigio de la revista independiente de su 
tamaño. URL: https://www.scimagojr.com

SNIP: El Source Normalized Impact per Paper, mide el impacto de 
las citas de una revista, teniendo en cuenta las características 
de su campo temático, especialmente la frecuencia con la que 
los autores citan otros artículos en sus listas de referencias, la 
rapidez de la maduración del impacto de la cita y el grado de 
uso de la base de datos. URL: https://biblioguias.biblioteca.
deusto.es/c.php?g=155487&p=1099289

Ulrich’s: Es una fuente de información detallada, y fácil de usar, 
sobre más de 300 000 publicaciones periódicas (también de-
nominadas publicaciones en serie) de todo tipo: publica-
ciones académicas y de investigación, revistas electrónicas, 
títulos revisados por pares, revistas de gran popularidad, pe-
riódicos, boletines informativos, etc. URL: http://ulrichsweb.
serialssolutions.com

Web of Science (WoS): Es una plataforma basada en tecnología 
Web que recoge las referencias de las principales publica-
ciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, 
tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológi-
cos desde 1945, esenciales para el apoyo a la investigación y 
para el reconocimiento de los esfuerzos y avances realizados 
por la comunidad científica y tecnológica. URL: https://www.
recursoscientificos.fecyt.es
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