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El objetivo de este trabajo es proponer una guía de actuación del rol de autor de ciencia que garantice su publicación de forma adecuada. El método
seguido fue la observación documental de normativas y procesos de evaluación de la ciencia en las universidades cubanas. Como resultados se
sientan las pautas de prácticas efectivas de publicación a partir del uso adecuado de recursos y escenarios de publicación del autor universitario y
del conocimiento de los procesos editoriales y de indexación de revistas científicas en bases de datos. Además, se exploran aspectos para la
evaluación de este proceso dentro de una institución docente.
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The objective of this work is to propose an action guide for the role of science author that guarantees its publication in an appropriate way. The
method followed was the documentary observation of regulations and processes of science evaluation in Cuban universities. As findings, the
guidelines of effective publication practices are established from the adequate use of resources and publication scenarios of the author and the
knowledge of the editorial and indexing processes of scientific journals in databases. In addition, aspects for the evaluation of this process within a
teaching institution are explored.
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INTRODUCCIÓN

Difundir los resultados científicos es hoy en
un nicho amplio de investigación. El
entorno comunicacional de la ciencia, sus
canales, roles y mensajes están cambiando,

mediados por las herramientas y escenarios
tecnológicos actuales.

El profesor universitario publica para vencer ejercicios
de oposición y obtener categorías científicas y/o
académicas. La publicación además, puede validar el
acceso a becas o financiamientos de proyectos
científicos; es también una interesante forma de validar
parcialmente resultado de tesis previo a su discusión. Es
un indicador clave en cualquier proceso evaluativo del
docente anivel curricular.

En esta sociovalidación de la actividad científica
mediante las publicaciones se beneficia no solo el
investigador, sino también la institución, para una
institución las publicaciones en espacios de calidad e
impacto elevan su lugar en rankings internacionales, lo
que se traduce en prestigios y acceso a financiamiento.
En la era de la digitalización la alfabetización digital ha
hecho que las formas de apropiación del conocimiento
desarrollennuevashabilidades (AlonsoySaraiva, 2020y
Morales, 2020).

Como puede observarse este es un eje transversal de la
carrera profesional en el ámbito académico, que puede
llegar a tener amplia repercusión social, ejemplo de ello
es, en la actualidad la carrera farmacológica por la
consecución de una vacuna efectiva contra la Covid 19.
Por tanto es necesario que los conocimientos y
habilidades de la publicación de un resultado científico
se intencionen desde el pregrado (Fernández et al.,
2020).

La audiencia de la actividad científica es más reducida
que el público de lectores general (solo los científicos de

la rama leen a otros científicos), ya que se estipula el uso
delmetalenguaje del área científica, así como códigos de
estructuraciónyredaccióndelmensaje científico.Peroel
actual intercambioglobalde informaciónhaposibilitado
una variedad de medios, canales y herramientas para
diversificar la intención de la comunicación del
resultadocientíficoy llegar amayor audiencia.

La publicación en revistas científicas es actualmente la
principal vía de difusión de la actividad científica en la
actualidad (Paz, 2018).Debido—entre otros factores—
a su inmediatez (rapidez de la circulación de las revistas,
pues muchas tienen baja periodicidad); a la pertinencia
de su contenido (aval de calidad garantizado por
arbitraje por pares); impacto y alcance internacional
mediante la indexaciónenbasesdedatos.

La ciencia es el sustento de la tecnología y, en el actual
entorno comunicacional depende de ella. Hoy más que
nunca «la publicación de artículos científicos ha roto el
paradigma del investigador centrado en sí mismo,
suprimiendo las barreras entre la producción del
conocimiento y el aprovechamiento del mismo por la
sociedad» (Lamedaet al., 2015, p. 917).

Enel ecosistemade la informacióncientífica, ademásdel
rol de redactor y presentador de su resultado académico
el profesor universitario tiene a su disposición un
escenario comunicativo en el cual cuenta con ventajas
tecnológicasque lepermiten:

a) la posibilidad del manejo de comunidad de
receptores (incrementode la audiencia),

b) mayor (y más rápida) retroalimentación de la
comunidadcientífica lectora,

c) alcancedemayornúmerode lectoresmediante
el usodehightligts, y contenidohipermedia,

d) espacios divulgativos atractivos e interactivos
que se traducenenmayor cantidaddeconsulta al paper
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La sociovalidación del resultado científico es hoy una
necesidad social, institucional y curricular para el
profesor universitario. Este debe dominar las
herramientas y espacios tecnológicos básicos para la
comunicación de su ciencia de forma asertiva en los
escenarios adecuados a fin de optimizar tiempo y
recursos personales e institucionales, entonces es
necesario que a nivel institucional se active el
mecanismo de gestionar la información para los
investigadores; la editorial universitaria tienen que
cambiar sus roles tradicionales, eso no quiere decir que
deben cambiar sus funciones, es simplemente
atemperarse a la tecnología: hace veinte años el usuario
llegaba a una biblioteca, pedía un libro e información
sobre tal tema y el bibliotecario asesoraba la búsqueda.
Bien, ahora es lo mismo pero, en otro escenario, el
investigador universitario tiene que conocer dónde
publica la informaciónen internet.

Es por esto que este trabajo se propone diseñar una guía
de actuaciónque apoye la publicación asertiva; o seaque
minimice el riesgo de rechazo por parte de las revistas
científicas.

MATERIALESYMÉTODOS
Estudio cualitativo transaccional descriptivo. Análisis
documental: Permitió la revisión de aquellos
documentos que estipulan las políticas científicas de la
UC y así como norma editorial, para constatar la
visibilidadde la cienciaproducidaen laUCdentrode los
objetivos de la institución y en las funciones, procesos,
competencias y prioridades de la UC. También se
analizaron las normativas para la obtención de grados
científicos y categorías docentes en aras de establecer un
mapa de necesidades del investigador según la lógica de
desarrollo profesional y lograr identificar las
herramientasquenecesitan.

1.Perfildeautordigital
García (2017) identifica un ecosistema tecnológico
cuando interactúan sujetos capaces de aportar y
compartir información, con apoyo de la tecnología en
un entorno digital instantáneamente. El ecosistema de
información científica es un término que se ha usado
con más fuerzas hace unas décadas, aunque su
surgimiento es simultáneo al nacimiento del internet;
surge como una respuesta al proceso amplio de las
actividades.

Los medios sociales (MMSS) constituyen una pieza
clave en el ecosistema digital universitario, favoreciendo
el aprendizaje de contenidos y conceptos para promover
el desarrollo de competencias profesionales. Otro
aspecto que favorece o (interviene en) el ecosistema
digital es la interacción social de los universitarios,
permitiéndole compartir experiencias, recursos y
contenidos con sujetos de intereses afines (Hei et al.,
2019). Favoreciendo la creación de comunidades
globales Cáceres et al. (2017) en torno a áreas de interés
común.

Se abordaron según Del Moral et al. (2020) las
dimensiones asociadas al uso que hacen los
investigadoresuniversitarios son:

1.DimensiónAprendizaje (A)

Se refiere al uso formal de los MMSS, redes sociales o
plataformas en red que hacen los investigadores
universitarios, para favorecer el aprendizaje de
contenidos y conceptos propios de una disciplina, con
objeto de ampliar, afianzar o promover el desarrollo de
competencias profesionales. Redes académicas como
Researchgate, GoogleShcolar y Academia son
herramientas al servicio de la comunidad universitaria,
utilizadas para publicar y compartir publicaciones
académicasdedistintasdisciplinas.

https://doi.org/10.51528/rp.vol10.id2355
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2.Dimensión InteracciónSocial (IS)

El proceso de comunicación e interacción de los
investigadores universitarios se caracteriza por la
hiperconectividad, permitiéndoles compartir
experiencias, recursos y contenidos con sujetos de
intereses afines, favoreciendo la creación de
comunidades con intereses comunes.

3.DimensiónCreacióndeContenidos (CC)

Lacreacióndecontenidosdigitales sehavisto favorecida
con la ocupación de los MMSS, al acceder a la
publicación instantánea en plataformas como, revistas
científicas, bases de datos y usando herramientas como
APK, Gestores bibliográficos y motores de búsquedas.
Loque está contribuyendoagenerardistintosperfiles de
usuarios que han sido categorizados de diferente modo
por Hernández et al. (2017) atendiendo a su nivel de
implicación en el diseño y consumo de contenidos
digitales de diversa índole. Se considera que los
investigadores universitarios están adoptando distintos
roles dese creadores hasta co-editores de contenidos en
redoplataformas.

Un investigador del sigloXXI debe tener presencia en el
ecosistemadigitalpropiode laCienciaAbierta (García et
al., 2019). Para que la visibilidad de su producción
científica y su reputación como investigador pueden
mejorarse potencialmente, puesto que Internet ha
cambiado lacostumbrede la investigacióncuidandoque
losdatos e indicadoresno sevean falseados.

LaCienciadel sigloXXIestá ligadaa laCienciaAbierta a
través del ecosistemadigital en el que la identidaddigital
deun investigador es el reflejode susperfiles digitales en
dicho ecosistema. Estos perfiles conceden visibilidad a
su producción científica. Por tanto, tener una identidad
digital comoinvestigadoresesunactode transparenciay
rendición de cuentas con la sociedad (García et al.,
2019). Los perfiles digitales le dan al investigador

beneficios muy elevados y a su vez, un trabajo muy
engorroso, se deben elegir solo aquellos perfiles digitales
queun investigador sea conscientedeque le va adedicar
el tiempo necesario. Por todo lo expuesto se ha definido
este protocolo como guía y ayuda para el investigador y
a su institución (Hernández et al., 2017). A la hora de
tomar la decisión, de qué presencia tener en este
ecosistemadigital de laCienciaAbierta

Buscando un equilibrio entre coste y beneficio se ha
definido un protocolo, que ha ido modificándose en
función de la propia evolución del ecosistema digital
para laCienciaAbierta, (García et al., 2019).Ydel cual se
presenta en este artículo su versión más actual
compuestopor los siguientesnuevepasos.

1. Eleccióndelnombrede investigador.

2. Creaciónymantenimientodeunperfil enORCID.

3. Creación, curación y mantenimiento de un perfil
WoS(ResearcherID/Publons).

4. Identificaciónycuracióndelperfil enScopus.

5. Creaciónycuracióndeunperfil enGoogle Scholar.

6. Creación y mantenimiento de un perfil en
ResearchGate.

7. Creación, curación y mantenimiento de un perfil
comorevisor enWoS(ResearcherID/Publons).

8. Registro de la identidad digital en un formato de
fácil consulta y actualización.

9. Divulgación (propagación)de la actividad.

2.Manejode laBibliografía
Las referenciasbibliográficas es el listadocompletode las
fuentes (impresas o electrónicas) citadas en un trabajo y
constituyen un elemento esencial para garantizar la
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rigurosidad y el carácter científico de una publicación
utilizada para la investigación, Se suelen presentar al
final del mismo, ordenadas de forma alfabética o
secuencial. Para investigar se necesita primeramente
poseer la habilidad de la búsqueda de información,
evaluación y síntesis de la información y por tanto la
realización de revisiones bibliográficas (Rosales et al.,
2017). En este sentido las referencias bibliográficas son
necesarias en el entorno científico, pues le da
credibilidad a la información documentando el texto de
origen, y cumplir con el principio ético de no plagiar
material ajeno (Rivas, 2019).

De la misma forma en que el formato INRID es la
estandarización de la información mayormente acepta,
las normas bibliografías también de estandarizan para
que llegueamayorcantidaddepersonasy la comunidad
científicahableunmismo lenguaje.

Sonmuchas las razones por las cuales debemos realizar
referencias bibliográficas de forma correcta, pues
permite al que te evalúa o te consulta ampliar su
conocimiento o la usen como referencias, evita la
prácticadel plagio, te permite conocernuevas fuentes de
informaciónypermite reforzarnuestros argumentos.

Comoparte de los recursos y herramientas tecnológicas
para optimizar el tiempo del investigador se indicó los
gestores bibliográficos como de uso obligatorio, se
socializó en la página de la editorial este contenido en
diferentes formatos (incluso androide), programas y
tutoriales.

Esta funciónen laUniversidaddeCamagüeyesasumida
por laDireccióndeGestiónde la InformaciónCientífica
(DGIC), que brinda una función importante para la
calidad de la producción científica la vigilancia en la
observación de las normas bibliográficas. En la sala de
gestiónde información se realiza la revisiónbibliográfica
a todos los estudiantes ymaestrantes.

Este es un sistema de gestión de información que
empieza en cada facultad en la toma de decisión de qué
norma bibliográfica van a usar para los trabajos
investigativos hasta llegar a la sala de gestión de
información, donde se les hace a cada trabajo una
revisión para obtener un producto final de calidad y
pasar a darle un aval bibliográfico que es la valía para
poder discutir su investigación. Las normas que se usan
en la universidad de Camagüey son las APA, ISO-690 y
las Normas Cubanas, en dependencia de la facultad.
Con este sistema de gestión de información también se
aspira a neutralizar la práctica del plagio académico y el
ciberplagio.

3. Digitalización de los libros
publicados enEdicionesUniversidad
deCamagüey
Ediciones Universidad de Camagüey, o Ediciones UC,
publica librosde textoode apoyoa ladocencia, ciclos de
conferencias, manuales, monografías, guías de
ejercicios, producidos por los profesores deUniversidad
deCamagüey "IgnacioAgramonteLoynaz”,UC; aunque
también han publicado textos de otras instituciones. Las
convocatorias de publicación se abren anualmente de
septiembreadiciembredecadaaño.

Tradicionalmente los libros se coeditaban para asegurar
su impresión. Esta gestión aunque no desestimada por
completo, pasa a segundo plano. Se hace hincapié en la
produccióndigital.

El sitio web de la editorial exhibirá también un
observatorio de publicaciones para ayudar al docente en
sus procesos, socializar convocatorias de revistas, de
libros de otras editoriales, las normas de publicación del
Ministerio de Educación Superior en Cuba, links a
programas de control del plagio y revistas predadoras,
con redde autores y vínculo con sitios de proyectos para
gestionar el trabajo colaborativo.

https://doi.org/10.51528/rp.vol10.id2355
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También contendrá estudios y noticias sobre las
prácticas de publicación de los autores: cuáles revistas
publican más rápidamente, en cuáles se publica de un
tema u otro, a fin de que el autor pueda elegir la revista
asertivamente.

4. Publicación de artículos
científicos
En estudio diagnóstico se encontró que a pesar de que
hay normativa ministerial sobre los intereses de
publicación y la universidad ha sido evaluada
regularmente en varios procesos no existía una
normativa institucional para ello. Entonces, a partir de la
media de publicaciones por docente respecto a artículo
científico en los informes de evaluación de ciencia y
técnica de la Vicerrectoría de Investigación y los tenidos
en cuenta para el otorgamiento de grados científicos
(Resolución No.1 de 2020 MES), los criterios de
evaluación de la Junta de Acreditación Nacional, entre
otros criterios de evaluación propuestos por Estrada et
al. (2015) sedecidióproponerque

1. Las publicaciones deben concentrarse dentro de un
proyectode investigación.

2. Se exigirá un mínimo de una publicación anual
como primer autor. La coautoría solo se valorará
cuando sea demostrable el trabajo dentro de un
proyectoydeben serdosomás.

3. La publicación de bases de datos estará acorde a la
categoría del profesor: los instructores podrán
publicar en grupo 4, asistentes en grupo 4-3,
auxiliares en grupo 3-2 y Titulares en grupo 1. Esto
puede variar en dependencia de la cantidad de
publicacionesdel profesor.

4. Se aceptará la publicación de un libro de ciencia
comounapublicacióngrupo1-2.

4.1Redacciónyestructura

“Unartículo científico es un informe escrito y publicado
que describe resultados originales de investigación”
(Day, 2005, p. 8). El fin máximo de su redacción y
estructura está abocado a asegurar la reproductibilidad
del estudio: así los pares lectores pueden evaluar
observaciones, repetir experimentos o gestionar
procesoscientíficos, esa tambiénes lacausa fundamental
de detección de plagio. Atendiendo a esto y a los cursos
para autores que imparte la editorial desde 2011, se
delinearon los aspectosmás significativos como guía de
buenas prácticas para la redacción y publicación de los
artículos científicos.

Unartículo científico es la vía expeditade comunicación
de los resultados científicos se publica en revistas,
generalmente indexadasenbasesdedatos.Estas revistas,
por lo general, piden artículos inéditos, con estructura
IMRYD, entre 10 y 20 páginas, etc. Los editores
proporcionan directrices a los autores acerca de la
normalización de la información que será enviada a la
revista pues esta varía de una ciencia a otra en
particularidades. Pero en general el mundo de la
comunicacióncientíficaha logradoarticularse alrededor
de lo propuesto por Day (2005) existen 6 tipos de
artículos científicos:

1. Artículo original: es la forma más difundida y se
llama así debido a que socializa datos inéditos
resultantes de una investigación científica. Se puede
basar en la Investigación o experiencia propia,
individual odeunequipo

2. Artículo de revisión: Se trata de un estado del arte
(state of the art) o estudio de situación de toda un
área o tema en el que se hace un análisis crítico de
cuantosehapublicadosobreelmismo.Si estánbien
hechos son estudios que cuestan una dedicación
importante a su autor, y son bastante buscados por
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las revistas, pues luego atraen más citas es una
sistematización a partir del análisis de artículos
originalespublicados.

3. Estudiodecaso: comunesen lamedicina lapsicología
y la administraciónynegocios, la investigaciónbasada
en el análisis en un solo caso elabora un perfil
generalizable aotros.

4. Reseña: es una visión crítica sobre un suceso,
fenómeno publicado permeado de la visión del autor,
puedeescribirsedemododeensayo.

5. Nota técnica: es un comunicado, breve donde se
explicita un procedimiento, método o técnica
empleado en un laboratorio o estudio de campo, así
como las ventanas de su empleo bajo determinadas
circunstancias

6. Artículodemetaanálisis: unartículode revisiónsobre
un solo tema apoyado enmétodos estadísticos para el
análisis del objetodeestudio

El método IMRYD, también propuesto por Day (2005)
sigue siendo en la actualidad la estructuramás usada para
la presentaciónde artículos científicos, así lo validan (Lam,
2016; OPS, 2015 y Santana, 2013). Que son las iniciales de
los apartados fundamentales del artículo: Introducción,
Materiales y métodos, Resultados y Discusión. Existen,
además, otros epígrafes que no forman parte del formato
IMRYD pero son importantes, como: el título, la
información acerca del autor, el resumen, las palabras
clave, los agradecimientosy la listade referencias.

Algunas revistas de ciencias sociales siguen usando la
estructura de Introducción, Desarrollo y Conclusiones, es
por eso que se presenta una homologación entre las dos
estructuras usadas durante varios años en los cursos de
EdicionesUniversidaddeCamagüey:

1. Título: el menor número posible de palabras que
describen adecuadamente el contenido de un artículo

(Day2005).

a) Descriptivo y específico, no poner títulos
escandalosos, sensacionalistas o divertidos para atraer
la atención, pues crean desconfianza. Evitar en lo
posible los signos de puntuación (admirativos e
interrogantes)

b)Tiposde títulos

• Nominales o directos, sin verbo (ej.:
Supervivenciadel libro impresoen la eradigital);

• Compuestos (ej.: Eradigital: retos en la ediciónde
libros);

• Oración completa, sujeto, verbo y predicado (ej.:
El libro impreso es el dinosaurio de nuestra
época);

• ypregunta (ej.: ¿Desaparecerá el libro impreso?).

c) En términos de Indexación y visibilidad los títulos
no deberían exceder los 55 caracteres (al menos las
palabras clave deberían estar en estos primeros
caracteres), pues es Google indexa por esa cantidad.
La tendencia al uso de títulos cortos se revierte en un
aumento de de citaciones (Letchford et al., 2015;
Martínez 2018 y Castro et al., 2018). En todo caso es
recomendablenousarmásde10palabras (de75a100
caracteres).

d) Se debe evitar las palabras superfluas o frases
sobreexplicativas:

Aspectos de…,Comentarios sobre…,Estudiode…,
Informe sobre…, Análisis de…, Situación de…,
Acercade…,Notas sobre…etc.

2. Autoría del artículo. La autoría es una
responsabilidad, cuando un autor publica debe
prepararse para rendir cuentas a la comunidad
científica en todo momento ante posibles
reclamacionesodiscusiones.
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a) Firmar con un formato que sea interpretado
correctamentepor loseditoresy losproductoresdebases
de datos internacionales: Nombre, Inicial del segundo
nombre,Apellidos.

a) Firmar siempre de la misma forma: pues una
variación es indexada por las bases de datos como otro
autor y afecta las métricas de la visibilidad de la
Universidad.

b) Orden y roles de los autores: el 1er autor concibe y
planifica el trabajo, lidera su ejecución, escribe y aprueba
la versión final para entregar y establece comunicación
con el editor. Los demás autores colaboran en partes
esenciales de la investigación, en la búsqueda e
interpretación de datos, en el hallazgo de resultados, en
la revisión o redacción de parte del artículo o la
ejecucióndecualquierotra tarea asignada.

c) Autoría múltiple: Autor corporativo (colectivo) se
debe especificarquiénes son laspersonasque responden
por el documento:

• El orden debe ser decidido en total acuerdo por
todos los firmantes. El orden deberá reflejar la
importancia de la contribución al trabajo, en ello no
debe incidir títulosoagradecimientospor favores.

• A las demás personas que colaboraron en el trabajo
se les debe conceder un reconocimiento por
separado (Agradecimientos)

• Según normas APA el número de autores nunca
debe sermásde seis.

d) Autoría injustificada: la autoría debe otorgarse
únicamente a las personas que han hecho una
contribución intelectual sustancial y, además, están
dispuestas a asumir responsabilidad pública por el
contenido de un artículo científico (Comité

InternacionaldeEditoresdeRevistasMédicas (CIERM).

3. Afiliación:

• Debe especificarse institución donde trabaja el
autor, país. (No departamento ni facultad). Se
sugiere Universidad de Camagüey sin definir
departamento o facultad, dados los cambios
experimentadosúltimamente.

• Direcciones de contacto: NúmeroORCID, e-mail y
blogpersonal (de tenerlo).

4.Resumen

Aunque muchas revistas solicitan un resumen
estructurado, las líneasbasepara lacorrectaredacciónde
unresumenson:

a)Sedebeplantear losobjetivos, losmétodosempleados,
los resultados más importantes, con énfasis en los
hallazgos y enunciar las conclusiones más relevantes.
Redactar en pretérito, pues se refiere a un trabajo ya
realizadoyestructurar enunsólopárrafo.

b) No debe exceder de 250 palabras, presentar
información ni conclusión que no esté en el artículo,
citar la referencias bibliográficas (excepto en casos como
la modificación de algún método publicado
anteriormente)o escribir siglasni abreviaturas.

5. Palabras clave: estas son puntos de recuperación del
artículo, por tanto pueden estar contenidas en el título y
mientras más, mejor. Se recomienda hacer una breve
búsqueda sobre el tema, a finde encontrar algún tesauro
devenido de AdWords (inaccesible para Cuba) y
mejorar el posicionamiento orgánico del artículo o su
recuperaciónen lasbúsquedas

6. El artículo científico esunescritoorganizado, de ahí el
método IMRyD, esta estructura se define con una serie
depreguntas como lodescribe la tabla1.
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7. Ilustraciones, tablas y gráficos: ¿qué información
presentar encada formato?

a) Se debe presentar en las tablas la información
específica exacta, con elementos comparativos
generalmente mientras que en los gráficos se presentan
tendencias, comparaciones opredicciones. Los datos del
texto deben corresponderse con los de las tablas o
gráficosque los contienen.

b) No se debe presentar un gráfico y una tabla con la
misma información: son herramientas para rebajar
texto,noparamultiplicarlo.

c) Las unidades de medida deben respetar el Sistema
InternacionaldeMedidas

Así debe quedar un artículo científico correctamente
redactadoy listopara enviar a revista.

4.2Publicación

El segundopasoesenviar a la revista, allí se cometenuna
serie de errores que causan rechazo del artículo, a saber:
irrespeto de la norma, inadecuado intercambio con los
árbitros, etc.

El autoruniversitario cubanodebepublicardeacuerdoa
lanormativadegradoscientíficosdesuministerio.Debe
partir de los documentos normativos de esta práctica
para el docenteuniversitario enCuba:

La Resolución No.1 de 2020 Sobre el cumplimiento de
los requisitos de publicación de los resultados esenciales
en la investigación científica del tema doctorado que
estipula un mínimo de dos publicaciones realizadas o
aceptadas para publicar previo a la defensa de la tesis,
una de ellas con los resultados de la investigación. Tales
publicaciones han de ser verificadas por los comités de
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Grado científico y examinadas por el oponente de la
tesis.

Esta resolución estable cinco grupos de publicaciones
como aceptables: aquellas contenidas en 1) la Web of
Science (Science Citation Index (Expanded); Science
Social Citation Index y Arts & Humanities Citation
Index); 2) Scopus; 3) Sistemas de Información y
resumen internacionales (Chemical Abstracts Service,
BIOISIS, CBA Internacional, Medline, INSPEC,
COPENDEX, Int. Pharm. Abtracts, Repec IDEAS y
DOAJ); 4) Sistemas de Información y resumen
regionales (SciELo, Redalyc, LiLacs, IME, CLASE,
ISOC); 5) Sistema de certificación de Publicaciones
científicasNacional (CITMA) y 6) LIBROS. Este último
pasa desapercibido por muchos doctorandos que se
apuran en publicar en revisas indexadas cuando tienen
oportunidades en editoriales oficiales, incritas en la
cámara cubana del libro y con validez legal en la
divulgacióndel texto científico.

El otro documento normativo importantísimo para el
desempeñodel autoruniversitarioes laResolución85de
2016: el Reglamento para laAplicaciónde lasCategorías
Docentes de la Educación Superior. Este documento
establece las publicaciones de artículos científicos en
bases de datos especializadas como indicador evaluativo
de desempeño en TODAS las categorías de profesor
universitario, con diferentes niveles de exigencia. Para
profesor asistente es necesario una publicación en
revistas especializadas (art 14); para profesor Auxiliar
deberá sermásdeunartículopublicadooaceptadopara
publicar al momento del ejercicio en revistas indexadas
en bases de datos (art. 13, inciso b). El aspirante a
profesor titular debe podermostrar “artículos científicos
publicados en revistas referenciadas enbases dedatosde
reconocido prestigio y visibilidad internacional o
publicaciones especializadas, útiles a la producción, los
servicios y la educación superior, tales como libros o

capítulos de estos, monografías, materiales didácticos,
planesyprogramasdeestudioyotros,” (art 12, incisoC).
Amplias estas definiciones para encauzar un tema tan
variable es aceptado regularmente que los aspirantes a
profesores instructores publiquen en las revistas grupo 4
(certificaciónCITMA); para asistente se acepta grupos 4
y 3; para Auxiliar grupos 2 y para Titular grupos 2 y 1.
Siendo la preferencia siempre la aspiración a publicar en
las revistas indexadas en las bases de datos de mayor
prestigioposible.

Siempre se aconseja a los autores consultar estas
normativas para enviar a la revista correcta, a fin de que
nopierda su tiempo enun espacio que no le sea útil a su
objetivo. Estos dos documentos pueden ser consultados
en la canal de telegram de Ediciones Universidad de
Camagüeyen https://t.me/publicarCiencia

1. Selecciónde la revista, aspectos a tener encuenta:

a) Temática y cobertura: tiene que ser acorde al temadel
artículo. Se recomienda enviar a las revistas que más se
hacitadopreviamente enpor el investigador.

b) Periodicidad: A menor periodicidad (más salidas en
el año), mayores posibilidades de publicar en el año. Se
recomienda elegir preferentemente aquellas revistas
trimestrales o cuatrimestrales. Sería interesante valorar
aquellas revistas que tienen una sección de Pre-Print,
artículos en prensa o similar opción de publicación
onlinefirst.

c) Tasa de aceptación / rechazo: Mientras más impacto
tiene la revista mayor es su tasa de rechazo. La tasa de
rechazo elevada es asociada al mayor prestigio, indica
que tieneunprocesode seleccióndeartículos exigente.

d) Fechas de aceptación y publicación de artículos: Las
revistas tardan un tiempo entre recibir un artículo y
publicarlo, y normalmente deben informarlo. Conocer
ese tiempo da al investigador seguridad en la
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planificaciónde lapublicacióndel artículo.

e)AccesoAbierto: las revistas en acceso abierto sonmás
consultadas ypor tantomáscitadas.

f) Edad: se recomienda elegir revistas mayores de dos
años.

g) No enviar a una revista timo, revisar antes la lista:
http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-
predatory-publishers-2013/

2. Se recomienda subir el artículo por la plataformaOJS
envezdeenviar a sucorreo

3.Comunicaciónconárbitros ypersonalde la revista:

a) Sólo se envía el artículo auna revista cadavez.

b) Debemos esperar respuesta de la editorial antes de
intentarloenotrarevista,por loquehayqueelegirbien la
primeraopción.

c) Una vez publicado, ya no podremos volver a publicar
el mismo artículo en otra revista, salvo si se transforma
conun50%decontenidonovedoso.

d)Nunca interpelar al directoroárbitros.

4.Despuésde enviadohayquedivulgar

a) Promocionar en repositorios, blog personal, redes
sociales y académicas

b) Todo investigador es responsable de sus perfiles
académicos.

La publicación es la estandarización del criterio de
calidad del docente universitario. Tenemos muchos
indicadores de evaluación pero es la publicación en una
revista indexada uno de losmás relevantes, necesarios y
almismotiempomásdesconocidos.Comounapráctica
comunicativa con su propio sistema de herramientas y
conocimientos (complejizada con las TIC) supone un
escenario en el que hay que dominar saberes que se
actualizanycambiancadavezmás rápidamente.
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