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ANEXO I. 



INIRCIUXICN 

La necesidad del hombre para comunicarse se ha manifestado desde 
siempre; de los gruflidos del ser primitivo hasta los medios 
electr6nicos del fin del siglo 20, el hombre ha buscado maneras 
cada vez más sofisticadas de entenderse con sus semejantes. La 
curiosidad innata del ser humano para conocer su entorno, el cual 
se encauza en la investigaci6n cientifica, también requiere un 
medio de expresi6n y diálogo entre gente interesada y especializada 
en diferentes temas. 

El articulo publicado en una revista cientifica ha resultado ser 
el medio idoneo para esta comunicaci6n, ya que permite a los 
colegas proseguir observaciones, repetir experimentos y, evaluar 
~rocesos intelectuales, asimismo es susceptible de ser sometido al 
1uicio de la comunidad cientifica y disponible sin restricci6n 
~ara ser incluidos en uno o varios de los servicios de indices 
internacionales. 

La necesidad de normalización del contenido de las revistas 
cientificas y el desarrollo de las normas internacionales 
generalmente ha sido una preocupación constante de los editores de 
revistas médicas, los cuales han tomado muchas veces la iniciativa 
o el adelanto en esta cuestión. En México se form6 el Grupo de 
Editores de Revistas Médicas Afexicanas, bajo los auspicios de la 
Academia Nacional de :Medicina, que se encargó de publicar en 1987 
las Normas Nacionales de Redacción de Escritos Médicos, sujetas en 
normas internacionales previamente dadas a conocer en 1979 por un 
grupo de editores de revistas médicas de mayor prestigio a nivel 
mundial. 

México al igual que la mayoria de los paises latinoamericanos 
presenta en sus publicaciones periódicas una deficiencia en la 
normalización estructural de acuerdo en normas internacionales. 
Este puede también ser el caso de las revistas que edita la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNN,{), las cuales asumen 
importantes funciones cientificas y tecnológicas que afectan 
directamente a la sociedad en general. 

En 1929 la Universidad consiguió su autonomia y en los aflos 
posteriores se dió un gran impulso a la actividad cientifica. Con 
la creación de institutos y centros de investigación, en la década 
de los 60 se intensificó la actividad editorial. 
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Varias revistas editadas por nuestra máxima casa de estudios 
tratan la soluci6n de problemas de 1ndole biomédico, entre ellas se 
encuentran: Anales del Instituto de Biolog1a. Serie Zoolog1a, 
Anales del Instituto de Ciencias del Milr y Limnolog1a, el Bolet1n 
de Estudios Wdicos y Biol6gicos, la Gaceta Wdica de Wxico, la 
Revista de la Facultad de Medicina y la revista Veterinaria-Mr!xico. 
Actualmente cada una de ellas publican importantes investigaciones 
en diferentes niveles de complejidad biol6gica, y a través de su 
publicaci6n se da difusi6n al avance de la ciencia. 

En el presente trabajo se propuso realizar una evaluaci6n de la 
normalizaci6n estructural de las seis revistas antes mencionadas en 
el área biomédica. En primera instancia se identificaron y 
localizaron las seis revistas a evaluarse, y basandose en el 
documento escrito por el Grupo de Editores de Revistas Mr!dicas 
Mexicanas, se elabor6 un esquema de evaluaci6n para medir la 
normalizaci6n estructural de los art1culos que conforman a las 
revistas. Los resultados ~ermitieron evaluar la normalizaci6n que 
han tenido estas seis revistas, as1 como el impacto que ha tenido 
la publ icaci6n de las normas nacionales por el Grupo de Editores de 
Revistas Wdicas Mexicanas. 
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CAPI1UID 

LA COMUNICACION 

Con la aparici6n del hombre en la tierra, éste ha tenido la 
necesidad de expresar a los demás sus pensamientos, sus dudas 
y sus juicios, con el prop6sito de saber e informarse de todo 
lo que pasa a su alrededor. Este afán de saber es senalado por 
Arist6teles como propio de todos los seres humanos. 

"Desde siempre, en efecto el lenguaje -oral o gráfico- ha 
sido el instrumento por el cual se han satisfecho tales 
exigencias de nuestra especie". (1) 

Es necesario mencionar que antes de contar con una escritura 
fonética, se manifestaron ruidos convencionales, silbidos, 
toques de tambor de grupo a grupo, senales de humo, entre 
otros; posteriormente se realizaron pinturas en el interior de 
cavernas, sobre piedras y sobre guijarros, más tarde se 
realizaron los signos ideográficos y Jeroglíficos y, con todo 
ello es como surge la escritura fonética. (2) 

Gracias a los signos de la escritura fonética se da un 
acontecimiento de gran importancia y es la clara distinci6n 
entre la historia y la prehistoria. 

En la prehistoria la comunicaci6n s61o era verbal, asi que 
los fenánenos eran solamente observados, en cambio en la 
historia se cuenta con el testimonio escrito cuyo soporte es 
desde la tablilla de arcilla hasta el papel y, sin embargo hoy 
en dia la comunicaci6n escrita se trasmite por diversos medios 
de comunicaci6n sofisticados. Con el testimonio escrito se 
dieron posibilidades extraordinarias en el avance del 
conocimiento en general, y "as! la escritura se convierte en 
una herramienta de cultura, de valor extraordinario, para 
captar el saber y trasmi tirio a los contemporáneos y a las 
generaciones posteriores". (3) 

Como fruto del desenvolvimiento de la escritura surgieron los 
libros cuyo soporte no era precisamente el papel, sin embargo 
el surgimiento de éste y la imprenta dan un giro total al 
desenvolvimiento de la comunicaci6n escrita en todo el mundo. 
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a) DEFINICICN DE lA <XMNICACICN 

En cuanto a la relación social, la comunicación es una forma 
especifica de relación entre los hombres que tiene por objeto 
la constitución de los individuos en sujetos sociales y la 
ubicación de éstos dentro de la estructura social. 

En cuanto al significado y al sentido, la comunicación es el 
medio por el cual los hombres organizan su existencia, la 
controlan y le confieren significado y sentido a su historia. 

El fénomeno de la comunicación ha sido profundamente 
estudiado por distintas disciplinas que se ponen como objeto el 
conocimiento sistemático de los hechos sociales, as! el 
resultado final de estos estudios ha sido el descubrimiento de 
la comunicación como un nuevo objeto cient1fico que reclama 
para s1 el empleo de técnicas y procedimientos de análisis 
espec!ficos. En este sentido, toda disciplina cient1fica que se 
relacione con el hombre y por ende, con la sociedad, tiene que 
ver siempre, de alguna manera, con la comunicación. 

Existen tres hombres, que se vinculan particularmente con los 
orígenes de las ciencias de la comunicación: 

FERDINAH>DE SAUSSURE (1857-1917), lingu1stico, suizo, quien 
funda la linguistica estructural, entre cuyas afirmaciones 
fundamentales está la de considerar al lenguaje como primordial 
y esencialmente un instrumento de comunicación y, 
secuencialmente, como un medio para representar o materializar 
el pensamiento. 

N:RBFRr WIFltE.R (1894-1964), matemático norteamericano, 
conocido como el fundador de la Cibernética o Ciencia General 
de los sistemas cuyos dos principios máximos eran la noción de 
complejidad o de información, de las que extrajo sus primeras 
fórmulas matemáticas, y la idea de "feed-back" o proceso de 
retroalimentación. 

CLAIDB SHANll:N (18??-1966) ingeniero norteamericano que bajo 
las ideas de Wiener creó las bases de la teor!a matemática de 
las comunicaciones, sintetizando los trabajos dispersos que se 
remontaban a los comienzos de la era de las telecomunicaciones, 
y estableció la medida de valor de la comunicación, con la que 
influirla en el desarrollo posterior de la teor!a de la 
información. (4) 

Hoy en d!a 
comunicación de 
siguientes: 

existen numerosas teor!as · acerca de 
las cuales solamente se mencionarán 
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La comunicación es un proceso social de 
significación cura finalidad es la creación de 
una imagen social que permite conocerse y 
reconocerse a los miembros de una sociedad, y 
les recuerde permanentemente el significado y el 
sentido de su actividad. 

La comunicación es una relación social 
especifica que se produce por referencia a unas 
relaciones económicas, pol1ticas y sociales, 
cuyo objetivo es organizarlas y controlarlas. 

La comunicación es una relación social que se 
produce en una situación socio-comunicativa 
históricamente dada, qué opera como contexto 
determinante del contenido dado a los mensajes 
por cada uno de los actores del proceso. 

La comunicación es una relación social que se 
produce entre un sujeto que habla y otro que 
responde. Lo que significa que, en sentido 
estricto, la comunicación se da ah1 en donde 
existe una respuesta y que, en consecuencia, el 
receptor no se define en última instancia por su 
posición de antagonista respecto de un emisor. 
Por el contrario, más que antagonista es un 
protagonista a igual titulo que éste, cuya única 
diferencia reside en que su participación se 
produce en forma de res pues ta y, espec1fi camen te 
a la emisión, puede hacer caso omiso de ella o 
puede comportarse en forma contraria a la 
intensión del emisor. 

Asi la comunicolog1a define a la comunicación como: 

Proceso social de significación de mensa) es, por 
el que los hombres se identifican, se influyen 
y se orientan a un fin social determinado. (5) 

y por último definen también a la comunicación como: 

el marco teórico y práctico para investigar, 
planificar y realizar los procesos de la vida 
con temporánea: sociales, cu! tura les, civicos, 
económicos, politicos, y militares. (6) 
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b) CIUGFN Y DESARROLID DE IA <XMNICACICN 

- c:ttIGEN DFL LENIIAJB 

Los animales emiten ciertos sonidos y realizan determinados 
actos que les permiten establecer una serie de comunicación 
intuitiva con sus semejantes. Cualquier animal puede comunicar 
a su prole las sensaciones de hambre o de peligro, pero no 
puede conservarlas a través del tiempo; s6lo las civilizaciones 
humanas tienen conciencia del pasado. Las sociedades no 
existirian si el hombre no fuese capaz de trasmitir sus 
pensamientos a través del tiempo y del espacio. 

Aunque los dibujos y los grabados del hombre paleolítico nos 
permiten conocer sus modos de expresión gráfica, no ocurre con 
el len~uaje hablado, cuyos origenes permanecen sumidos en el 
misterio. Asi podemos imaginarnos al habitante de las cavernas 
mientras trata de narrar a los miembros de su clan una lucha 
que acaba de librar contra un animal salvaje. Evoca la 
presencia del animal mediante un dibujo y un grabado que traza 
en las paredes o el piso de su cueva; con ~estos ritmicos 
reproduce las diversas fases del combate, distintos ruidos 
guturales les sirven para exteriorizar sensaciones y descubrir 
movimientos. (7) De esta manera ciertos sonidos cada vez m.ls 
particularizados, comienzan a designar varios objetos, "y los 
hombres en forma llegan a un punto en que tuvieron que decirse 
algo uno a otros". (8) Asi se va formando el lenguaje y con el 
se perfecciona el dibujo, la escultura, la danza, la mlísica y 
la poesía que también comunica por distintas sendas y con 
diferentes recursos los estados animicos del hombre primitivo. 
(9) 

- ESCRI1URA Y ALFABEIO 

La pictografía es la forma más antigua de la escritura. Esta 
consiste en dibujar una imagen esquemática de las cosas y los 
actos, las cuales se combinan formando narraciones religiosas, 
cronológicas y leyendas trasmisibles a las generaciones 
futuras. (10) 

Los indígenas americanos usaron diversas formas de escritura 
pictográfica, que en las civilizaciones más adelantadas 
llegaron a trasformarse en ideogramas, combinaciones de 
imágenes que los aztecas embellecieron con su admirable sentido 
plástico. 
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Por su parte los fenicios crearon el primer alfabeto, 
combinando veintidos im&genes, cada una de las cuales 
representaba un sonido. Con el agregado posterior de varias 
letras suplementarias, el sistema ideado por estos grandes 
mercaderes de la antigüedad ha pasado a ser el fundamento de 
alfabetos actuales y uno de los factores básicos de nuestro 
patrimonio cultural. Combinando los si~nos del abecedario es 
posible idear o reproducir un nt:Ílllero ilimitado de palabras, 
dando al lenguaje una plasticidad que no pod1a tener en épocas 
anteriores. 

- SEiiAIES Y SI<N>S 

Junto con el alfabeto, el ingenio humano habla ido creando 
~ran nt:Ílllero de formas de comunicaci6n. Para trasmitir 
informaci6n entre ciudades lejanas aparecieron las seftales de 
fuego y las seftales de humo. 

Homero narra que Agamen6n, rey de los griegos, estableci6 
entre Troya y Atenas un sistema de comunicación que permiti6 
informar a los habitantes de la metrópoli helénica sobre las 
vicisitudes del famoso sitio. El sistema consistía en encender 
hogueras en las cimas de las montaftas más elevadas, las llamas 
de la última hoguera eran visibles desde Atenas, donde se 
descifraba el contenido de cada mensaje. 

Los indígenas americanos lograban trasmitir mensajes de humo 
con arreglo a un sistema parecido al c6digo de los 
telegrafistas modernos. 

Los romanos, por su parte, utilizaban grandes espejos que 
reflejaban los rayos del sol y la trasmisi6n era de acuerdo 
con un c6digo especial, es tos mensajes pod1an ser 6rdenes 
militares y administrativas de las autoridades imperiales. 
Este sistema sirvi6 de base para el heliógrafo (1856), aparato 
muy avanzado en las guerras coloniales del siglo. 

Los i nd1genas de algunas regiones africanas y americanas 
enviaban mensajes hasta distancias inauditas mediante sus 
tambores, cuyo rítmico sonido atravesaba selvas y desiertos. 
Esta forma todavía persiste hoy en dia en algunas partes de 
Africa. 

Alejandro Magno, a su vez cre6 un gigantesco megáfono que 
emit1a un poderoso sonido. Esta trompeta parlante, que 
atemorizaba a sus enemigos, era considerada una de las 
maravillas científicas de la antigüedad. 
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El imperio incaico y la civilización azteca ten1an equipos de 
corredores mensajeros para llevar información a las más 
apartadas zonas de los territorios. Los mensajeros al llegar a 
sitios, eran sustituidos por otros corredores que prosegu1an la 
marcha con el mensaje imperial. En esa forma se enviaban, en un 
d1a, mensajes a distancias de más de 150 kilometros.(11) 

- IMPRFNl'A Y PAPEL 

Cuando el alfabeto se encontró establecido de una manera 
formal el hombre empezó a escribir en diversas materias 
escriptorias iniciiindose con las tablillas de cera, 
posteriormente con el pergamino y el papiro hasta llegar al 
papel. 

De igual manera la escritura del pasado presentó numerosos 
cambios por el lo la forma de la escritura que se· encuentra en 
un pergamino y en un papiro es diferente aun cuando fueron 
escritos en la misma época. La~ tres primeras escrituras al 
parecer ind1genas fueron: una escritura ideogramática, de 
cariicter jerogl1fico, cuyo uso remontaba al tercer milenio 
a.C.; otra fue la cursiva, que en el siglo XVII a.c. se 
cristalizó en la llamada "lineal A", y una tercera fue la 
"lineal B" constituida por 88 signos silábicos. 

De la escritura usada por los libros dos tipos de escritura 
fueron las más importantes, ya que de cada una de ellas, se 
realizaron numerosas combinaciones y por ello la infinidad de 
tipos de escritura. 

Los dos tipos de letras son: 1) escritura capital que se 
caracterizó por ser una escritura mayúscula, de trazos 
regulares, y ejecutada por un instrumento blando, que sefialaba 
bien el contraste de los gruesos y de los perfiles. 2) la 
escritura gótica a cuya formación concurren solamente elementos 
rectil1neos, inspirados en una fundamental orientación 
vertical. 

Los cambios producidos en los tres mil afios trascurridos 
desde la invención del alfabeto no habian llegado a ser 
decisivos. Pero en el siglo XV surgió en Europa una invención 
que habr1a de iniciar una época en la historia de las 
comunicaciones. La impresión con tipos móviles atribuida al 
alemán Johann Gutenberg, vino a abaratar y multiplicar el 
mensaje cultural. A mediados del siglo XV ya hab1a impresiones 
en Italia, Alemania, Inglaterra y Francia. 
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La fabricación del papel vino a facilitar el auge de la 
imprenta. Aunque usado por chinos y árabes, este útil elemento 
sólo adquirió importancia cultural a finales del siglo XIII, 
cuando algunos mercaderes empezaron a fabricarlos en gran 
escala. (12) Con ello surge el libro, y desde entonces hasta 
nuestros dias el libro ha sido el medio de comunicación más 
útilizado por toda la sociedad a nivel general. Dentro de la 
comunidad cientifica y remontándonos a la antigüedad el libro 
para esta comunidad fue un elemento esencial sin embargo con el 
paso del tiempo el libro pasó a segundo término dejando a la 
revista un lugar primordial y necesario hasta nuestros dias. 

Actualmente el patrimonio de la computadora junto con la 
televisión posibilita la creación de sistemas de comunicación 
que sean flexibles y rápidos y que compitan en forma directa 
con las páginas impresas como medio de dar a conocer un texto. 

Dentro de la modernidad obviamente se cuenta con la 
existencia de sistemas que permiten tener acceso a toda 
información, sin necesidad de poseerla físicamente. Esto hace 
que la comunicación entre investigadores sea más flexible y la 
recuperación de determinado articulo se realice de una manera 
más rápida y eficaz. 

De hecho las telecomunicaciones han ido avanzando de una 
forma extraordinaria de tal manera que las computadoras, han 
progresado desde máquinas gigantescas que s6lo se usaban en 
cálculos cientificos, hasta aparatos portátiles que actualmente 
están al alcance econánico de todos los negocios, escuelas y 
hasta familias. 

Por su parte los video discos son controlados con 
computadoras que pueden almacenar el contenido de miles de 
libros o revistas en una esfera de plástico delgado; los juegos 
de televisi6n con adaptaci6n especial pueden recuperar millones 
de páginas de texto desde remotos bancos de datos; asi como 
también se pueden programar computadoras personales para que 
redacten y envien cartas electr6nicamente; y por último los 
satélites pueden transmitir teleconferencias por medio del 
video o la computadora en lugar de mensajes escritos, llamadas 
telef6nicas y visitas personales. 

Una de las ventajas que proporciona la publicación 
electrónica, es la de permitir que los materiales puedan 
reproducirse en fragmentos, según la demanda, por ejemplo, se 
puede obtener, un articulo de una publicaci6n periódica, en 
lugar de la edición completa. Esto da a las bibliotecas 
capacidad para almacenar menor cantidad de material de poca 
demanda, problema que hoy en dia atañe a la mayoría de las 
bibliotecas de este pa1s. 
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Todo esto que se ha mencionado tiene implicaciones para un 
futuro cada vez m!s automatizado, en cuanto a la comunicaci6n 
se refiere, y haciendo énfasis en las revistas, éstas pueden 
afectar la forma de presentaci6n estructural de los artículos 
científicos como parte de una revista electr6nica. (13) 
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CAPl'IUl.D 2 

lA CXMNICACICN E\r lA CIIN::IA 

El hombre de ciencia ha tenido y sostenido la necesidad de 
comunicarse; primero, con s.us colegas, rn&s tarde con otros sectores 
de la sociedad. Esta necesidad surgi6 desde que actuaba como un ser 
aislado y hostilizado por la sociedad y se ha mantenido hasta la 
actualidad, en que se le reconoce como sujeto de una actividad 
aceptada socialmente. 

La necesidad individual de dar a conocer los resultados parciales 
o finales de sus realizaciones no pueden ser asignadas a todo 
hombre de ciencia, ya que como ente individual, antes que social, 
su comportamiento es homogéneo al grado de que se pierda la 
individualidad. 

Son, pues, las situaciones subjetiva~, que influyen 
considerablemente en el proceso de comunicar la actividad 
cient1fica y sus interrelaciones con condiciones socioecon6micas, 
lingu1sticas y semióticas, lo que permitirá realizar un enfoque 
hol1stico para el estudio de la comunicaci6n en la ciencia. 

De esta manera, el conocimiento, es un hecho social y como tal, 
para surgir, mantenerse, acrecentarse, depurarse, mejorarse y 
reproducirse, requiere de la comunicación. 

El conocimiento humano primeramente tuvo forzosamente que 
trasmitirse y propagarse en forma oral, más tarde surge la 
posibilidad de la comunicación escrita. As1 la impresión escrita, 
siglos después di6 la posibilidad de iniciar la difusión del 
conocimiento, y con ello lograr, en primer lugar: romper la barrera 
del olvido a través de la consignación escrita; en segundo lugar: 
romper la barrera numérica mediante la reproducción mecánica de los 
escritos y, en tercer lugar, romper la barrera idiomática con las 
traducciones. 

De es ta manera la comunicación resulta vi tal para alcanzar el 
desarrollo y, los resultados de la investigación cient1fica 
pertenecen a todos los paises y deben ser, por lo tanto, patrimonio 
de la humanidad. (1) 
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a) CIIN::IA Y CXMNICACICN 

Desde tiempos remotos, el hombre desea dar a conocer lo 
desconocido, quiere saber el por qué de las cosas y, desde este 
momento el hombre empieza a estudiar uno de los tantos fenómenos de 
la naturaleza por medio de la observación, y cuando este hombre 
cree saber el por qué de tal cosas su deseo es darlo a conocer. Sin 
embargo este hombre (investigador), se tropieza con una gran 
barrera de comunicación, pues a pesar de la existente escritura y 
la imprenta, su barrera en ese momento es la inexistencia de un 
medio de comunicación adecuado para dar a conocer sus 
descubrimientos u observaciones. 

Por ello los primeros investigadores que eran integrantes de 
grupos pequetlos y se dedicaban a un campo de estudio determinado se 
manten!an informados de sus observaciones ya sea por medio de 
cartas o reuniones. (2) 

"Durante los primeros 50 atlos del siglo XVII los colegios 
escondidos, redes informales de filósofos, surgieron de las 
relaciones personales y de las comunicaciones privadas. Estos 
colegios después se formalizaron en academias y sociedades, que 
comenzaron a registrar y a diseminar el conocimiento de las 
observaciones y experimentos de sus miembros en los libros de 
minutas y por medio de la comunicación escrita. 

Unos de los primeros grupos y sin duda el más famoso -en 
representar a las comunidades cient!ficas fue la Royal Society of 
London for Improvement of Natural Knowledge, conocida simplemente 
como Royal Society. 

Se fundó hacia 1645, por un grupo de hombres interesados en los 
métodos cient1ficos introducidos por Galileo". (3) 

Asl "el establecimiento de la Sociedad Científica fue un factor 
que determinó la presencia de la revista como canal de 
comunicación". (4) 

b) CRIGEN Y DESARRCX.1.D lE IA CIBCIA ~ 

Al principio el conocimiento científico estaba apegado a la 
teología y, no se da has ta los siglos XVI y XVII la ciencia 
moderna, la cual toma total independencia de la teología antes 
mencionada y se apoya en bases comprobables, as1 la ciencia empezó 
a surgir en el campo cientifico. (5) 

•Y una vez que la ciencia adquirió una considerable comprensión 
de los fenánenos que ocurren dentro del intervalo de nuestra 
experiencia directa, comenzó a estudiar otros que no pueden ser 
observados directamente en la vida diaria. Ejemplo de ello es la 
fisica, la biologia y posteriormente la tecnología". (6) 
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Hoy en dia la ciencia es una realidad gracias, a la construcción 
del conocimiento cientifico, el cual implica recorrer un largo 
camino en el que se vincula, tanto diferentes niveles de 
abstracción como determinados principios metodológicos, que deben 
cubrir diversas etapas del proceso de investigación de los 
fenónemos para lograr al final un conocimiento objetivo, es decir, 
que corresponda a la realidad que se estudia. 

El conocimiento cientifico no sólo se contrapone al conocimiento 
común, sino que lo supera, ya que va más allá de una simple 
descripción o del establecimiento de tendencias empiricas 
elementales de los fen6menos, Rojas Soriano nos dice que "sólo 
pueden ser descubiertos estos fenónemos recurriendo al pensamiento 
abstracto (concepto, hipótesis, leyes, teorias)". (7) 

Asi que la ciencia no es magia, la ciencia camina paso a paso y 
antes de dar el segundo da el primero. La ciencia no se enfrenta de 
golpe a grandes problemas, si no que los fragmenta, los atomiza 
hasta que adquieren un tamaño manejable de acuerdo con la 
información y con el personal que existe, después todavia los 
jerarquiza, los ordena y toma el primero y trabaja en el hasta que 
lo entiende lo suficiente para resolverlo y, después toma el 
siguiente. · 

La ciencia es una parte de la cultura y sino se encuadra en el 
marco general del quehacer humano, su mensaje corre el riesgo de 
falsificarse. 

"La ciencia es una actividad totalmente creadora cuyo objetivo es 
precisamente de comprensión de la naturaleza, asi el producto de la 
ciencia es el conocimiento". (8) Sin embargo aunque el conocimiento 
es el único producto de la ciencia, la actividad cientifica tiene 
ciertas consecuencias como: 

a) La generación de la cultura 
b) La formación de recursos humanos y, 
c) La utilización de los conocimientos con fines tanto 

sociales como económicos. 

c) NFCES IIW> DE LA CXMNICACICN EN11IB CIIM'IFI<DS 

La descripción de los distintos niveles de especialización puede 
servir de base para analizar la comunicación de un investigador con 
otros en función de sus necesidades especificas. Se pueden 
distinguir 5 tipos de comunicación: 

a) profesional 
b) gremial 
c) cultural 
d) polit ica y, 
e) docente. 
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El científico tiene necesidad profesional de comunicación ya que 
requiere de la información o critica de otros científicos para 
realizar su investigación. 

Para resolver el problema que enfrenta, el investigador requiere 
comunicarse con otros investigadores que él sabe que están 
particularmente interesados en el tema y que puede entenderse con 
ellos; ademá.s les tiene confianza como verdaderos colegas asi el 
investigador les distingue como individuos. Mis el científico 
también requiere de información especifica acerca de un problema en 
particular. Por último también necesitará de información de temas 
adyacentes al central de su problema, que pueden iluminarlo acerca 
de tópicos específicos que inciden en otras áreas de investigación. 
Cada una de estas necesidades -individuales, especificas, 
adyacentes- se satisfacen por distintos medios de comunicación. 

El científico también tiene la necesidad de comunicarse con su 
gremio. Esta comunicación gremial se realiza de manera informal con 
los colegas que interactúan personalmente con el interesado y 
formalmente mediante asociaciones científicas. 

Por otro lado, el científico necesita seguir profundizando y 
ampliando sus conocimientos científicos, pues en la práctica la 
siente en muy diversos grados. Esta necesidad cultural se 
manifiesta en un aspecto interdisciplinario y en otro 
extradisciplinario. 

Pero el científico también actúa en un sentido estrictamente 
politico al necesitar incrementar su status, como persona dentro de 
su gremio frente a la sociedad. Esto establece también la necesidad 
de ciertos medios de comunicación. 

La última necesidad de comunicación que tiene el científico 
aparece al preparar a futuro colaboradores - suyos o de sus 
colegas -. Aunque el aspecto formal de esta actividad docente cae 
dentro de las labores estrictamente escolares, existe ademá.s un 
aspecto informal que impone necesidades particulares de 
comunicación para el cientifico". (9) 
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d) CANAIJ3S DE lA CXM:NICACICN ClENfIFICA 
FClM\I.ES E INlUM\LES 

"La comunicación cient!fica se transmite a través de canales que 
var!an de acuerdo con el circulo al que se dirige el mensaje y a la 
forma que ésta asume. As! los canales de comunicación desempeflan un 
papel vital para el desenvolvimiento de la ciencia y, se consideran 
dos principales canales": 

Los formales o escritos y, 
Los de caracter informal u orales. 

Los canales formales se consideran todos aquellos que permiten el 
flujo de la comunicación a través del material escrito los m&s 
usuales son: el articulo, el libro, el sobretiro y la publicación 
previa o provisional, y la utilización de los diferentes tipos 
formales responden nuevamente: a) a las necesidades del sistema 
cient!fico b) a la actitud del propio científico frente a esa norma 
que marca el sistema. As! los avances cient!ficos no sólo se 
producen como un atributo a la humanidad y al beneficio colectivo, 
ya que los autores son recompensados individualmente a través del 
reconocimiento académico de sus colegas y del implícito o expl!cito 
beneficio material. (10) Por lo tanto, "los canales formales, por 
los diversos tipos de material escrito, viabilizan la presentación 
de los resultados de la investigación de una forma más amplia a la 
comunidad cient!fica". (11) 

"La conmnicaci6n a través de los canales informales representan 
para el cient!fico un tipo de relación -en ciertos momentos mucho 
m&s elásticos que la relación escrita, ya que le permite funcionar 
en un auténtico canal abierto: emisor - receptor - emisor, en el 
que el circuito de la comunicación se completa al establecer la 
relación de alocución - respuesta entre los in,_ierlocutores". (12) 

As! los "cient!ficos se valen de los canales informales como 
medio de actualización constante e intercambio de información con 
sus pares". (13) 

Se ha considerado generalmente que la difusión y la toma de 
información se hace gracias a los canales que di funden las 
comunicaciones escritas y verbales. Estos dos tipos de canales 
formales e informales según Garvey y Griffith pueden diferenciarse 
mediante las siguientes categorías: 
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Canales formales 
Auditorio público grande 
Informaci6n permanentemente 
Acumulable y recuperable 
Informaci6n relativamente atrasada 
El receptor selecciona la 
informaci6n 
Redundancia moderada de la 
informaci6n 
Escasa retroalimentación para el 
emisor 

Canales informales 

Auditorio privado y pequefio 
Información que tip1camente ni es 
acumulable ni recuperable 
Información al dia 
El emisor determina la direcci6n del 
flujo de la información 
En ocasiones gran redundancia en 
la informaci6n 
Puede llegar a proporcionar al 
emisor 
Gran cantidad de información 
retroalimentada. (14) 

La necesidad de comunicación tanto la que se produce por los 
canales formales como por los informales constituyen uno de los 
patrones de interacci6n, no s61o en el campo de la ciencia, sino 
también en la sociedad en general. (15) 

De esta manera se comprueba que no hay desarrollo cientifico en 
los pueblos sino es con intermediación de los medios de 
comunicaci6n social. 

e) CXMNICACICN CIFNrIFICA EN L\ SOCIEJAD 

"Si la función más importante de un investigador es crear 
conocimientos nuevos y rectificar conocimientos tenidos como 
verdaderos, esto no puede hacerse sino a través de la comunicaci6n 
cientifica". (16) y "la buena comunicación de los cientificos entre 
si y con el resto de la sociedad es indispensable para una sana y 
vigorosa actividad cientifica (17), as1 la "ciencia esta 
adquiriendo una enorme importancia en la sociedad de nuestro siglo, 
debido, en parte, a la gran influencia que ejercen en el desarrollo 
económico, pol1tico y cultural de los paises. Esto hace que las 
expectativas de bienestar social estén fijadas en ellas, hasta el 
punto de que se produce una fuerte competencia entre paises por la 
carrera del desarrollo cientifico, considerándolo como una de las 
mayores aspiraciones de la humanidad". (18) 
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De esta manera "la ciencia es la forma más característica de la 
cultura de nuestra época y responde a las más elevadas inquietudes 
del hombre. El humanismo de hoy contempla a la ciencia como una de 
sus partes integrales: una sociedad no puede ser ni moderna ni 
culta sino se practica con intensidad la ciencia y no considera a 
la creación del conocimiento y el logro intelectual como una de las 
mas elevadas actividades de la conciencia humana. La ciencia tiene 
valor como fuerza productiva directa y que una sociedad 
contemporánea está obligada a usarla como palanca de su 
desarrollo". (19) 

El sistema de comunicación de la ciencia se inicia en un núcleo, 
y a partir de este núcleo se forman circulos cada vez má.s amplios 
en cuanto a las posibilidades de relación comunicativa. El primer 
circulo, es el que se puede establecer entre los productores de la 
ciencia y sus colaboradores (a veces sus discipulos, directos o 
indirectos). En este nivel, el cientifico comunica su labor de 
investigación con fines de docencia; en él la relación es una 
mezcla de plena comunicación y simple transmisión de información, 
ya que no siempre se puede hablar de una relación completa emisor -
receptor. 

Un segundo circulo, es aquel donde la actividad cientifica se 
difunde en el nivel de la relación entre el científico y el público 
en general, pero en el que el productor es quien elabora su propio 
documento informativo o comunicativo, según sea el medio que se 
emplee para difundirlo. 

En este circulo, el hombre de ciencia busca establecer la 
relación con un público má.s amplio que el de sus pares ó 
disc1pulos, en el afán de cumplir con uno de los imperativos de la 
ciencia de dar a conocer sus resultados y hacer de el la un 
acontecimiento público que no quede restringido a la élite 
intelectual. 

Estrechamente apegado a este criterio se ubicarla el último de 
los circulos, que corresponde a la divulgación de la actividad 
cient1fica a través de los medios masivos; en él la participación 
del hombre de ciencia es mucho menos personal que en las anteriores 
realizaciones. Sus productos, sus trabajos, son dados a conocer por 
los comunicadores profesionales. Este circulo es el de mayores 
posibilidades comunicativas y sociales, que permitirán que la 
sociedad, en sus diferentes estratos tengan conocimiento y puedan 
evaluar la actividad cient1fica. (20) 

El objetivo de la comunicación científica en la sociedad es el 
"entendimiento de la naturaleza y no es algo que se busca para 
guardarlo egoístamente en privado, sino que la pretensión de 
objetividad de la visión científica presupone la comunicación entre 
los investigadores. Y esta comunicación no sólo implica la critica, 
en ocasiones despiadada, que elimina errores y afina 
procedimientos, sino para definir lo que se considera cient!fico y 
lo que no. 
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La ciencia es hoy uno de los afanes más importan tes de 1 a 
humanidad, y como tal ofrece un material informativo deslumbrador. 
Por ello,· la ciencia es para la sociedad, un objetivo informativo 
de gran repercusi6n. 

Teniendo en cuenta que el objetivo esencial de la ciencia es 
preguntar a la propia naturaleza, no hay duda de que, tanto las 
respuestas pueden obtenerse, como el simple enunciado de las 
preguntas, debe constituir en muchos casos, un material informativo 
de gran interés para la sociedad, así que las funciones en la 
sociedad son: 

a) 

b) 

c) 

Creaci6n de una conciencia nacional y 
continental del apoyo y estimulo de la 
investigaci6n científica y tecnológica 

Divulgaci6n de nuevos conocimientos y técnicas 
para hacer posible el disfrute justo de esos 
logros por toda la poblaci6n, 

Facilitaci6n de la comunicación entre 
investigadores 

d) Consideraci6n de los nuevos conocimientos y 
tecnologías, es decir de las innovaciones. 
(21) 

e) La comunicación adquiere la condici6n de 
instrumento del desarrollo cuando cumple, 
entre otras, con las siguientes tareas: 
informar y explicar las metas, planes y 
programas de los diversos estados de la 
comunidad; crear el imas propicios para su 
solución; estimular la participación de la 
pobl~ci6~ y establecer por ültimo, una 
conc1enc1a critica sobre la marcha del 
proceso. (22) 
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CAPI'IUI.D 3 

IA REVISTA CIDU'IFICA 

Con la aparición , hace más de 300 afios de la primera revista 
cientifica, se inició una nueva era en el sistema de comunicación 
de la ciencia. La revista se convirtió en la principal ~roductora, 
diseminadora y preservadora de la información cientifica y en un 
medio efectivo para comunicar los resultados de la actividad 
cientifica. (1) 

Ahora bien el trabajo cientifico frecuentemente culmina al 
publicar el articulo o una etapa del mismo que se considera 
unitaria. El publicar no obedece al motivo primario de la actividad 
cientifica, que se satisface con el conocimiento, sino a una 
compleja motivación tanto personal como social. De esta manera la 
tendencia a divulgar el conocimiento recién adquirido proviene de 
impulsos tan profundamente situados en el individuo como la 
curiosidad. Al igual que el artista, el cientifico se deleita 
exhibiendo su trabajo y el fruto de este tanto en su contenido de 
fondo como en sus aspectos de técnica instrumental o intelectual 
son alcanzados. También el cientifico busca la publicación pues 
sabe que propiciará una contestación formal de sus colegas 
reconociendo el interés de su trabajo, ampliando el campo donde el 
nuevo conocimiento se inserta, sefialando restricciones y 
ambigüedades, sugiriendo precisiones, descubriendo inconsistencias 
o errores y, en general, sancionando positiva o negativamente a su 
trabajo. Aunque la reacción de la comunidad cientifica constituye 
una de los principales gratificantes intimas del cientifico, la 
publicación cumple la función más trascendente de constituir el 
mecanismo principal por el cual el cientifico pretende introducir 
y establecer el conocimiento derivado de su trabajo en la memoria 
de la especie humana. 

Es pues evidente que en la medida en que la publ icaci6n del 
trabajo cientifico sea el principal instrumento para establecer, 
difundir y utilizar el conocimiento, y para evaluar 
institucionalmente a la investigación y a los investigadores, la 
politica de publicación de una comunidad cientifica determina a lo 
largo y a corto plazo la dirección y efectividad de sus esfuerzos. 
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a) SURGIMI.INIO E Il41Cl«A?CIA DE lAS REVISTAS CIENrIFICAS 

Las primeras revistas cient1ficas aparecieron en 1665, cuando 
casualmente empezaron a publicarse dos revistas diferentes: 

El 5 de enero de 1665 aparece la primera revista cient1fica el 
J~DE SCAVANS fundada por De Sallo, quien era consejero de la 
corte francesa. 

"Los fines de Journal eran dar informaci6n sobre los 1 ibros 
aparecidos en Europa; dar a conocer los experimentos realizados en 
qu1mica y anatom1a, as1 como registrar datos metereol6gicos; citar 
las decisiones civiles y religiosas más importantes y la censura de 
l~s universidades; transmitir la curiosidad de los hombres. 

El 6 de mayo de 1665, un grupo de destacados fil6sofos, 
incluyendo a Boyle, Hooke, l\i>ray y Oldenburg, entonces secretario 
de la Royal Society, ante la necesidad de una revista que excluyera 
los tópicos legales y teol6gicos, pero que sirvieran para registrar 
los experimentos realizados por los miembros de la Royal Society y 
publicar las selecciones de su correspondencia con sus colegas del 
continente, se publica el primer nfunero del PHilDSOPHICAL 
1RANSACTICNS. 

El fin de ambas publicaciones no fue pub! icar nuevos trabajos 
cientificos sino controlar y asimilar las publicaciones de la época 
y las cartas cient1ficas, cuya excesivo nfunero imped1a que un 
hombre aislado se mantuviera al dia en su lectura y correspondencia 
diaria. (2) 

Las caracteristicas que presentaban las primeras revistas 
cient1ficas que se fueron creando paulatinamente después de estas 
revistas iniciales eran: 

Casi todas las revistas cient1ficas les 
faltaban comentarios cr1ticos 
Sobreviven e i a de muy poco tiempo uno o dos 
a~os y en no muy pocos casos, s6lo uno o dos 
nfuneros. 

De estos origenes se establece la revista como principal medio de 
comunicaci6n entre cient1ficos y por ende el documento cient1fico 
por excelencia. 

"Si la funci6n m&s importante de un investigador es crear 
conocimientos nuevos y rectificar conceptos tenidos como 
verdaderos, estos no pueden hacerse sino a través de la 
comunicación cient1fica, especialmente de la escrita". (3) Por lo 
tanto "las revistas son un elemento clave en el establecimiento de 
sistemas de investigaci6n independiente. 
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Así la existencia de una revista científica implica un grado de 
sociabilidad entre quienes están suscritos a ella. Su 
característica básica es que satisface las necesidades culturales 
de sus integrantes, colaboradores y lectores, por lo que constituye 
un acto de solidaridad y fraternidad, y polariza los temas a su 
alrededor". (4) 

La ciencia en general, se transmite a través de un proceso de 
comunicaci6n escrita. Por tanto, los trabajos publicados contituyen 
uno de los productos finales de toda actividad científica y 
representa un indicador del volumen de investigaci6n producido. (5) 
Los hombres y mujeres de ciencia, cuando comienzan como estudiantes 
graduados, no son juzgados principalmente por su habilidad en el 
trabajo de laboratorio, ni por su reconocimiento innato de temas 
científicos amplios o restringuidos, ni, desde luego, por su 
ingenio o su encanto personal, se les juzga y se les conoce (o no 
se les conoce) por sus publicaciones. (6) 

De esta manera la publicaci6n del trabajo de investigaci6n 
constituye el principal instrumento para establecer, difundir, 
dirigir y utilizar el conocimiento científico. (7) Por ello, los 
resultados de cualquier investigaci6n deben hacerse fácilmente 
disponibles para la comunidad científica, que es la receptora y a 
su vez, creadora de informaci6n, y estos resultados se registrarán 
en las revistas científicas que representan actualmente el primero 
y más importante medio de comunicaci6n en ciencia. 

b) C'A'IBUUAS DE REVISTAS CIFNI'IFIC'AS 

El término comúnmente utilizado por numerosos autores para 
designar a las publicaciones científicas en serie es el de revista, 
en las que se condensan otros conceptos como anales, anuarios, 
boletin, circular y otros. 

La definici6n del término revista establece que es una 
publ icaci6n seriada que publica especialmente artículos científicos 
y/o información de actualidad sobre investigaci6n y desarrollo 
acerca de un campo científico determinado. (8) 
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La UNESCX> considera cuatro categorias de revistas cientificas: 

1) 

2) 

Revista de informaci6n. Las cuales dan a 
conocer progresos cientificos, técnicos 
educativos o econáni cos; anuncian reuniones, 
informan sobre personas, principalmente en 
forma de artículos o notas breves, que 
contienen informaci6n general o no detallada 
comúnmente conocidas en el medio científico 
como revistas de divulgaci6n. 

Revistas primarias. Que pueden denominarse 
también revistas de investigación y 
desarrollo, dando todos los detalles 
necesarios para poder comprobar la validez de 
los razonamientos del autor o repetir sus 
trabajos. 

3) Revistas de res<imenes o secundarias. Son 
aquellas qu~ recogen el contenido de las 
revistas primarias, abreviado en forma de 
resúmenes. 

4) Revistas de progresos cient1ficos o 
tecnol6gicos. También llamados por otros 
autores revistas terciarias que publican 
informes en las que se recogen, resumiendo los 
progresos contenidos en las revistas primarias 
o secundarias, durante ampl íos periodos de 
tiempo. (9) 

e) c.ARACIERISTICAS Y FllCICNES DE IAS REVISTAS 
CIINl'IFICAS PR~IAS 

Las revistas o publicaciones periódicas son documentos que se 
publican por término indefinido a intervalos fijados por su 
frecuencia de aparici6n. Se identifican por un titulo y por un 
número único, el ISSN (International Standard Serial Number); los 
fascículos individuales se describen por número, volumen y afto de 
publicaci6n, los cuales aparecen en general por lo menos dos veces 
al afto. 

Su contenido principal son los artículos escritos por diferentes 
autores, sin embargo la mayoria publica otro material cuyo 
contenido cubre diversos aspectos de esta área, como son los 
anuncios de eventos científicos, y las cartas al editor. La edici6n 
de estas publicaciones queda bajo el cuidado de un editor o grupo 
de editores, los cuales en el caso de las revistas que publican los 
resultados de investigaci6n, cuentan con el apoyo de un comité 
editorial que auxilia al editor en la revisión de ar ti.culos para su 
publicación (10). 
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La definición de una publicación primaria elaborada por el 
Consejo de Editores en Biologia indica: 

Una publicación primaria aceptable debe ser la primera 
divulgación y contener información suficiente para que los colegas 
del autor puedan: 1) evaluar las observaciones, 2) repetir los 
experimentos, y 3) evaluar los procesos intelectuales; además de 
ser susceptible de percepción sensorial, esencialmente permanente, 
estar a la disposición de la comunidad cientifica sin 
restricciones, y estar disponible también para su examen periódico 
por uno o más de los servicios secundarios reconocidos (por 
ejemplo, en la actualidad, Biological Abstracts, Chemical 
Abstracts, Index Medicus, Excerpta Medica, Bibliography of 
Agriculture, entre otros en los Estados Unidos, y servicios 
análogos en otros paises). (11) 

Para reformular la definición antes dada en términos más simples, 
aunque no más exactos, una publicación primaria es a) la primera 
publicación de los resultados de una investigación original, b) en 
una forma tal que los colegas del autor puedan repetir los 
experimentos y verificar las conclusiones, y c) localizarse en una 
revista u otra fuente documental que sea fácilmente accesible 
dentro de la comunidad cientifica. (12) 

Por lo tanto la función de las fuentes primarias es la de 
difundir el conocimiento nuevo en forma oportuna y de tal manera 
que se permita una evaluación por parte de la comunidad cientifica 
internacional de los procedimientos prácticos, asi como los 
razonamientos que se aplicaron para generar esta información 
novedosa. (13) De tal manera, la revista primaria cumple con la 
función tradicional de las revistas de ciencia, la cual sirve para 
registrar en forma permanente los resultados de la investigación, 
al formar un acervo de los avances logrados en las diferentes ramas 
de .la ciencia. 

d) CALIIW> DE lAS REVISTAS CIFNrlFICAS 

La edición y publicación de una revista cientifica lleva 
implicita una gran responsabilidad. Una buena publicación cumple 
con una función informativa y educativa, una mala engafia, 
desinforma y confunde. (14) 

Las revistas cientificas internacionales presentan las siguientes 
caracteristicas, las cuales avalan la calidad cientifica editorial 
de las mismas y repercuten en el prestigio del cual gozan estas 
publicaciones: 

1) Cuentan con directores o editores 
seleccionados por su 
disponibilidad de tiempo 

experiencia y 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Cuentan con un financiamiento seguro 

Las revistas aparecen regularmente y 
generalmente no hay atrasos, y siempre hay una 
fecha real de cada número 

Existe la selecci6n de artículos ya que se 
cuenta con un comité editorial 

Existe una excelente 
internacional de la revista 

distribuci6n 

El tiraje de la revista no es escaso 

Los encargados y responsables de esta revista 
internacional atienden todas las criticas 

Tienen una vinculación con el sistema 
bibliográfico internacional. (15) 

A pesar de la existencia de unos cuantos títulos de revistas 
latinoamericanas que cumplen con los requerimientos establecidos 
por las revistas de calidad, por lo general, las revistas 
regionales presentan otras características que son las siguientes: 

Se editan generalmente por capricho y no por 
demanda 

No cumplen por ello una labor verdaderamente 
informativa y educativa 

Son fugaces, pues dependen del momento 
poli.U.co o económico de sus patrocinadores 

Caracen de un impacto en la literatura 
internacional 

Se elaboran por edito res e impresores no 
profesionales en el campo de la publicación 
científica 

En su mayoría carecen de un grupo de revisores 
y cuerpo editorial que efectivamente 
seleccione y que corrija el material enviado a 
pub! icaci6n 

No son tomados en cuenta por las bibliotecas, 
centros de información ni por la comunidad 
científica nacional de alto nivel. (16) 
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Sin embargo, es necesario la edición de revistas nacionales, ya 
que sin ellas no hay cultura cientifica nacional. 

e) NB:ESIIW> DE IAS REVISTAS CIFNI'IFICAS N<\CICNALES 

Con contadas excepciones la comunidad cientifica en :México ha 
dejado en manos de revistas extranjeras la tarea de selecci6n, 
evaluaci6n y promoci6n de los productos de su actividad, lo que 
implica perder gran parte del control de su propio quehacer. 

El establecimiento de más revistas cientificas nacio·nales de 
calidad, gobernadas por los cientificos locales, con difusi6n 
internacional y reconocida por las instituciones que auspician la 
ciencia en el pais, rescatarla una mayor parte de aquel control 
proporcionándole a nuestra comunidad una mejor oportunidad de 
desarrollo. 

La proposici6n de una revista nacional, como método para adquirir 
un mayor control de nuestra producción cientifica, descansa en la 
identificaci6n de la revista como un instrumento de poder, para 
lograr que los trabajos e ideas penetren a la comunidad cientifica 
mundial. 

La funci6n social de la publicación nacional es aparente, si 
consideramos que a ella están atentos, en otras naciones al menos, 
diversos sectores en la sociedad en búsqueda de datos e ideas que 
permitan a los industriosos mejorar los procesos de producción, a 
las instituciones militares infundir más miedo a adversarios, 
reales o imaginarios y, a los cuadros de servicio público aumentar 
la calidad de vida y la cultura de un pueblo. 

Finalmente la publicación representa para las instituciones que 
auspician Ja ciencia, la creación, el trabajo de su empleado que le 
permite evaluarlo y sancionarlo y forma parte sustancial del 
currículum académico de la propia institución. (17) 

Asi el Consejo Interno de la Investigación Cientifica da a 
conocer las necesidades y beneficios de tener revistas nacionales, 
y expresa lo siguiente: 
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Política de desarrollo científico. La 
existencia de revistas de producción nacional 
.1¡>ermi te en principio la conformación y la 
instrumentación de políticas de desarrollo 
propias, acordes a las necesidades del medio, 
en las diversas disciplinas científicas. Las 
publicaciones de origen nacional de calidad 
son un valioso instrumento de referencia e 
identidad, tanto al interior como al exterior 
del país; refleja la temática de mayor interés 
en el medio y ayudan a establecer criterios de 
apoyo y evaluación que los órganos competentes 
deber1an atender. Entendemos que la calidad de 
una revista científica se expresa con 
parámetros independientes de su origen, como 
pueden ser la claridad y relevancia de sus 
objetivos, el sistema y nivel de arbitraje, la 
amplitud de distribución de autores, árbitros 
y lectores, el grado de originalidad de los 
artículos, la regularidad de su aparición, su 
aceptación internacional, etc. 

Elementos formativos. Las publicaciones de 
origen nacional contribuyen de manera decisiva 
a la formación de la tradición cient1fica 
local y cumplen con una función formativa 
singular. En cualquier pa1s, el contar con 
una revista cient1fica de alto nivel y 
producción local trae consigo un proceso de 
adiestramiento de autores, árbitros, editores, 
incluso lectores, que por involucrar una 
fracción importante del medio, no debe 
menospreciarse. Un indicador del grado de 
madurez de un medio cien t1fico es la capacidad 
que ha alcanzado para autoevaluarse. Las 
publicaciones nacionales son un catalizador de 
este proceso, pues el aparato requerido para 
contar y mantener una publicación de alto 
nivel desarrolla la capacidad autocr1tica del 
medio. 

Relevancia nacional. Las publicaciones 
cient1ficas de producción nacional 
especialmente las de calidad, son un elemento 
de desarrollo de la actividad cient1fica local 
y constituyen una medida natural del mismo. En 
particular, es reconocida la existencia de 
problemas y temas de investigación que por su 
naturaleza y extensión adquiere más sentido 
discutir al interior del medio que los genera, 
que en publicaciones extranjeras. Situaciones 
de es ta naturaleza se dan en todas las 
ciencias. 

30 



Desarrollo del idioma. El contar con una 
publicación que emplee (entre otros) el idioma 
local proporciona varias ventajas. Por un lado 
es uno de los escasos recursos de que se 
dispone para fijar el vocabulario cientlfico 
de la lengua nacional. Esto es particularmente 
importante en casos como el nuestro, en que el 
impacto de este proceso adquiere dimensión 
regional '/ el espafiol no cuenta aún con un 
vocabulario cient!fico establecido. Por otro 
lado, permite el ·acceso al conocimiento nuevo 
por parte de los jóvenes y de un circulo más 
amplio de posibles lectores con interés, sin 
agregar la carga de un idioma que no dominan; 
además, es importante el poder expresar las 
ideas en la propia lengua. Recordemos que 
Einstein sefialó alguna vez que la única lengua 
en que se pod!a expresar con libertad era su 
idioma materno. (18) 

f) NlM\S DE PRESml'ACICN DEI.AS REVISTAS 
INIFRNACICNAIES Y N\CICNAim 

A nivel internacional un autor importante del que es necesario 
hacer mención en este estudio de evaluación del articulo cient!fico 
es el Doctor!l.i:>rris Fishbein. La presencia de este autor refleja la 
experiencia editorial de la American Medica! Association durante 
treinta y cinco años, por el lo su obra Art and Practice of Medical 

Writing se basa en la revisión de millares de manuscritos 
publicados en the Journal of the American Medica! Association. 

En su obra :Morris Fishbein sefiala que la publicación de unas 
normas puedan ser útiles, para los editores, directores de revistas 
y para quienes intenten escribir algún articulo o monografla. 

Del mismo modo opina que el primer paso en la preparación de un 
texto, es el establecimiento de una gula, pauta o esqueleto. Por 
ello, aún en los cursos elementales de composición, en las escuelas 
secundarias, se ensefia ahora la importancia de la disposición 
estructural en todo ensayo cientlfico. Una memoria muy concebida, 
sean cualesquiera su extensión, debe constar de introducción, 
cuerpo, sumario y conclusiones. Pero estas reglas lógicas 
elementales, son con frecuencia olvidadas por profesionistas, e 
incluso por médicos, al preparar manuscritos. 

Es evidente que los médicos deben considerar los hábitos 
editoriales de las revistas a que destinan los originales. Cada 
publicación tiene una naturaleza especifica, y la preparación de 
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articulos, según el plan corrientemente seguido en la revista, no 
representa de ninguna manera la limitación de libertad, sino que 
representa unificación editorial y ahorro de tiempo y de disgustos 
en las relaciones entre autor y director. 

En el mes de enero de 1978 un grupo de editores de algunas 
revistas médicas de mayor circulación internacional publicadas en 
inglés (Annals of Internal Medicine, British Medical Journal , 
Lancet, N.::w England Journal of Medicine y Journal of the American 
Medical Association), se reunieron en Vancouver, Colombia 
Británica, y acordaron uniformar las instrucciones para la 
redacci6n de los articulos a ser publicados en sus respectivas 
revistas. 

De esta manera, en 1979 tres de las revistas mencionadas (Annals 
of lnternal Medicine, British Medical Journal y Lancet), 
publicaron por primera vez las instrucciones para autores en el 
formato acordado por las publicaciones participantes (19). 

En enero de 1980, el Index Medicus, editado por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya 
publicación constituye el patrón de referencia para el mayor 
número de revistas médicas de alcance internacional, aceptó las 
sugerencias del grupo de editores anteriores, anunciando que a 
partir de esa fecha modificaba la forma de presentación de las 
citas bibliográficas registradas en este indice. 

Como se puede apreciar, estas revistas internacionales 
pro~iciaron la normalización estructural de sus articulos, lo cual 
16g1camente ocasionó que otras revistas u organismos 
(internacionales o nacionales) dieran inici6 a la normalización del 
contenido de sus publicaciones. 

Otro esfuerzo por desarrollar normas para la publicación de 
revistas cientificas es representado por el Grupo de Trabajo de 
Información y Documentaci6n de la Comisión Nacional de Espafia de la 
UNESOO, quienes dieron a conocer las directrices fundamentales para 
la normalizaci6n de revistas cientificas con la finalidad de 
proporcionar a todos los actores implicados en las publicaciones 
cientificas: autores, directores y editores de revistas, una ayuda 
muy importante en la confección formal de las publicaciones. 

Este trabajo fue posible gracias al seguimiento paciente de 
numerosas personas las cuales mencionaron que posiblemente el 
problema normativo radicaba en una escasa e inadecuada difusión de 
la documentaci6n normat·iva. Sin embargo, en la práctica no se puede 
borrar, que la implantación de las normas tropiezan frecuentemente 
con arraigados hábitos y tendencias localistas, que en última 
instancia, se resisten a los cambios impuestos por los dictados 
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internacionales. A todo ello, se añaden las deficiencias de 
estructuras cientificas, pero sobre todo, es necesario tener en 
cuenta las dificultades que se derivan de los múltiples y variados 
intereses que intervienen en la colaboración y utilización de una 
publicación cientifica. (20) 

De este modo es como surge la obra: las Directrices Fundamentales 
para la Normalización de Revistas Científicas. 

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud, es una de 
las tantas organizaciones internacionales que se ha percatado de 
este problema normativo y de la necesidad de evaluar los artículos 
científicos. Así sus prioridades son: 

a) el desarrollo de la infraestructura de los serv1c1os de salud, 
haciendo hincapié en la atención primaria; b) la atención de los 
problemas prioritarios de salud que afectan a grupos humanos 
vulnerables, mediante programas especificos operados por el sistema 
de servicios de salud, y c) el proceso administrativo del 
conocimiento, necesario para alcanzar los dos objetivos anteriores. 

Como se puede ver, la administración del conocimiento es esencial 
para el logro de dichas prioridades. Por esta razón se esforzó en 
estimular la producción, recolección, análisis critico y aplicación 
del conocimiento. Al hacerlo se percató, de que existen barreras 
que entorpecen la difusión de los conocimientos derivados de la 
investigación cientifica, particularmente en América Latina. Con 
base en la alta experiencia editorial de la Organización 

.Panamericana de la Salud, se sabe que una de esas barreras es el 
desconocimiento, por parte de catedráticos e investigadores, de los 
métodos para redactar trabajos científicos. Como resultado se 
encontró una elevada proporción de textos que se publican en libros 
y revistas científicos que adolecen de redacción que dificultan la 
transmisión exacta y eficaz del mensaje del autor al lector. (21) 

Por ello se decidió editar "Cómo escribir y publicar trabajos 
cientificos" de Robert Day. En esta obra se encuentran de manera 
breve¡ precisa los requisitos indispensables de todo articulo 
cienti ico. 

Para 1954 en México el problema de la evaluación normativa del 
articulo cientifico se empieza a manifestar y los problemas son 
cada vez mayores, por ello, los doctores Jaime Pi-Sunyer y Jewel F. 
Whelan se propusieron realizar una traducción al espaflol de la obra 
intitulada Normas de Literatura .Mádica del Doctor l\forris. 
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Esta obra en México fue un buen empiezo para tratar de solucionar 
el problema normativo del articulo cientifico, sin embargo, los 
problemas normativos no se subsanaron, y siguieron latentes, lo 
cual propici6 que otros organismos y personas se decidieran a 
proporcionar obras del mismo tema, tal vez con diferentes enfoques 
e intereses pero con el mismo fin de normalizar el articulo 
cientifico. 

Para 1986, el problema de la evaluaci6n normativa del articulo 
cientifico es de tal magnitud y abarca tan variados aspectos que, 
entenderlo en toda su extensi6n y resolverlo, se requiere de la 
conjunci6n de voluntades y el esfuerzo de un grupo organizado para: 
establecer claramente un diagn6stico si tuacional de las 
dificultades que en su conjunto afectan a todas las publicaciones 
y a cada una en particular. 

Bajo este marco conceptual, un grupo de editores de revistas 
médicas mexicanas se plantéo la necesidad de reunirse, para encarar 
en forma organizada los problemas complejos que agobian a la 
publicaciones médicas y tratar asi en forma coordinada de encontrar 
posibles soluciones a cada uno de ellos. 

Asimismo el 24 de noviembre de 1986, y bajo los auspicios de la 
Academia Nacional de Medicina qued6 formalmente constituido el que 
a partir de esa fecha se denomina ria: GRUPO DE EDITCIIBS DE REVISTAS 
M::DICAS ~!CANAS cuyos objetivos son los siguientes: 

a) Contribuir con la experiencia individual y. 
colectiva de sus miembros, a elevar niveles 
6ptimos, la calidad acádemica y técnica asi 
como la repercusi6n intelectual, de las 
revistas médicas mexicanas. 

b) Mantenerse al tanto acerca de las normas 
éticas y técnicas que actualmente rigen la 
edici6n de las revistas de contenido 
predominantemente cientifico, difundir sus 
puntos de vista acerca de ese particular y 
promover sus aplicaciones. 

c) Impulsar, en México el empleo de los 
requerimientos internacionales vigentes para 
la elaboraci6n, presentaci6n y edici6n de los 
escritos cientificos. 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Redefinir la estructura y operaci6n de los 
cuerpos editoriales de las revistas médicas 
nacionales. 

Instituir, operar y dar difusi6n al Registro 
Nacional de Revistas t.fédicas. 

Plantear las bases operativas para la 
inclusi6n de las publicaciones ~eri6dicas 
mexicanas en el acervo de las btbl iotecas 
m6dicas del pa1s. 

Promover la distribuci6n amplia de estas 
publicaciones en las nacionales de habla 
hispana. 

Respaldar las gestiones de las que emiten y 
requieran, para ser incluidos en diversos 
indices internacionales. (22) 

Entre los esfuerzos que realiz6 este Grupo fue la publicaci6n en 
1987/8 de las Normas Internacionales de Redacci6n de Escritos 
t.fédicos (anexo I) 

Por t\ltimo, otro esfuerzo reciente fue realizado por CXNACYI' a 
trav6s de un grupo de especialistas en revistas cient!ficas, en 
particular por .la Mtra. Lourdes Rovalo de Robles y la Mtra. 
Margarita Almada de ascencio, quienes basandose en Normas 
Internacionales, dieron a conocer en 1991 los criterios de 
evaluaci6n para revistas sobre ciencia y tecnolog1a*. Sin embargo 
en este esquema de evaluaci6n para revistas, se presentan algunos 
elementos que evaluan a los art1culos espec1ficamente, por lo que 
se considero necesario mencionar este trabajo. 

*El trabjo "Criterios de evaluaci6n para revistas sobre ciencia y 
tecnolog1a" no fue publicado, es por ello que no se incluye en el 
apartado de referencias del presente capitulo. 
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CAPI'nllD 4 

LA rNAM aM> GIHlRAIUA JE ~I<N CIINl'IFICA 

A partir de 1929, afto en que gan6 su autonomia académica y 
politica, la Universidad Nacional de México, dej6 de ser un 
organismo dependiente de la Secretaria de Educaci6n y adquiri6 la 
potestad de darse a si misma la estructura más conveniente para el 
desempefto de sus funciones, lo que se reafirm6 en su Ley Org4nica 
de 1945, que todavia la rige actualmente. En 1929 era presidente de 
México el Lic. Bnilio Portes Gil; estaba ya en sus postrimerias la 
rebeli6n escobarista y se reanudaron los cultos cat6licos en todo 
el pais, después de la cruenta guerra "cristera". Una huelga en la 
Escuela de Jurisprudencia fue brutalmente reprimida por elementos 
de los cuerpos de poi icia y de bomberos, por lo que se declar6 
huelga general para todas las escuelas profesionales 
universitarias. Después de la entrevista de una comisi6n de 
estudiantes con el Presidente Portes Gil, éste envi6 al Con~reso de 
la Uni6n el proyecto de ley que daba a la Universidad Nacional su 
autonom!a y la legislatura lo aprob6. 

A partir de entonces se empieza a notar una gran influencia de la 
UNAM en la sociedad mexicana, en los distintos sectores incluidos 
en sus intereses y actividades. Naturalmente, hay otras 
universidades e instituciones de educaci6n superior en México, 
tanto püblicas como privadas, y su nümero ha crecido a ritmo 
acelerado a partir de la década de los 70; aunque todas surgieron 
como respuesta a la creciente demanda de educaci6n por parte de la 
sociedad, y la mayoria limita sus actividades a la docencia 
profesional, dejando de lado a la investigaci6n y la difusi6n 
cultural, en aftos recientes unas cuantas han empezado a influir de 
manera perceptible entre las distintas instituciones para atraer a 
los mejores estudiantes, lo que se logra con mejores profesores, 
mejores programas, mejores instalaciones y mejores resultados. 

En la lNAM todas las ideas, doctrinas y pensamientos tienen 
cabida y son sujetos de estudio y de discusi6n, se cultivan y se 
enseftan todas las humanidades, las artes y las ciencias, y se 
forman los especialistas respectivos en sus varios niveles, desde 
los capacitados para ejercer su profesi6n hasta los catedr4ticos 
más insignes y los investigadores más destacados. En sus aulas ha 
enseftado la mayoria de los profesores de mayor prestigio de nuestro 
~ais y sus prensas constituyen una de las empresas editoriales más 
importantes de América Latina. 
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As! pues, por su historia, su tamafto, su diversidad, su calidad 
y su doble caricter aut6nomo y nacional, la lNAM es notoria- en 
ejercer una profunda influencia en nuestro pa1s desde 1929 a la 
fecha. Pero no basta con la convicci6n de que as! debe haber sido; 
es necesario examinarla, relatarlo y documentarlo. 

La t1'Uld tiene una tradici6n importante en la realizaci6n de la 
investigaci6n cient1fica tanto a nivel internacional como a nivel 
nacional particularmente en el &rea de biomedicina y salud, por lo 
tanto, es una editora institucional importante de revistas no s6lo 
en el &rea biomédica sino en todos los campos del conocimiento 
humano. 
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a) F.SJN:!IA IE l.A l.NIVERS IIW> 

Existen dos corrientes que tratan de explicar la esencia de la 
Un i ver s id ad. La primera de el las, sostiene que esos valores que 
constituyen la esencia de las cosas del hombre que las crea, est6n 
determinadas por situaciones concretas. Por lo tanto, no hay 
universidad ni esencia permanente e inmutable de la misma, sino 
universidades concretas, diferentes, creadas por el hombre de 
acuerdo a su situaci6n y, nada esencial las vincula, ni aun el fin, 
ya que la esencia se explica por el fin al cual est6n destinadas. 
Esta, es la posici6n existencialista, anti-intelectualista que 
pretende explicar la esencia de la universidad. (2) 

Una segunda corriente, sostiene que la universidad, no obstante 
sus constantes cambios, si tiene una naturaleza inmutable que la 
constituye a su fin. 

De la esencia de las cosas y hombres proceden sus propiedades 
substanciales, porque la misma s6lo es asequible por la 
inteligencia. Asi en el caso de la Universidad Nacional lo mismo 
acontece, y como 6rgano superior de cultura se desprenden esas 
notas características de su existencia, como es ser: comunidad de 
maestros y alumnos; libertad de c6tedras; autonomía académica y 
partici~aci6n activa y jer6rquica de profesores y alumnos. 
Afirmac16n que surge de una concepci6n filos6fica intelectualista, 
porque as! nace la Universidad, producto de la madurez de la 
civilizaci6n del siglo XIII. 

De igual manera, una forma es bien organizada cuando responde al 
fin para el cual fue creada. Este principio teleol6gico es 
aplicable tanto en cosas naturales como culturales creadas por el 
hombre. De tal manera que si deseamos conocer la esencia de la 
universidad, es necesario conocer su fin. La finalidad propia 
inherente a la Universidad es: "la inves t igaci6n, docencia y 
transmisi6n de la verdad a un nivel superior de la ciencia, sus 
causas en todas sus manifestaciones culturales particulares". Sin 
embargo pareciera que el fin de nuestra insti tuci6n fuera meramente 
te6logico ya que no es esencialmente pr6ctico, pues sus actividades 
y apreciaciones las realiza únicamente desde su ra1z cognoscitiva 
o te6rica. De ahí, el triplico de Ortega y Gasset al hablar de la 
misi6n y fin de la Universidad. 

"Conservaci6n y transmisi6n de la cultura, ensef\anza de las 
profesiones; ampliaci6n y renovaci6n del conocimiento" (3) o, como 
Canturelli define a la Universidad " cooperaci6n de estudiantes y 
profesores que por la investigaci6n y la docencia se ordenan a la 
contemplaci6n de la verdad" (4) 
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Por lo anterior se ha dicho que la Universidad es el silencio de 
una tarea investigadora y docente donde se engendran grandes y 
profundas concepciones que rigen a la humanidad par~ bien o para 
mal, segOn funcionen. Dicha tarea es importante, ya que las 
pr6.cticas de la cultura humana se integran por los conocimientos de 
l,os maestros, que en su soledad irradi6.n rayos de sabiduría en sus 
magistrales c6.tedras. Por ello se ha pensado en elegir la actividad 
pr6.ctica, como lo es la pol1tica, porque al adiestrar a los 
estudiantes de la funci6n especifica de la Universidad, perjudican 
consecuentemente, la vida práctica. Desde luego que lo antes 
expuesto no imp 1 ica man tene'rnos aj e nos a los problemas de la 
sociedad, sino por el contrario, al poseer los conocimientos, al 
contar con una s6lida preparaci6n, los mismos podrán ser resueltos. 
En tal virtud, debe organizarse la educaci6n suyerior partiendo de 
la f1sica y terminando en la sociedad de o homogéneo a lo 
heterogéneo. 

b) OUGINIE lA UWd 

Las primeras gestiones pidiendo la creaci6n de la Universidad 
fueron las del Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, por medio 
de procuradores que envi6 a Europa con dos comisiones: uno para 
presentarlo en el Concilio de Trento que deb1a celebrarse enMmtua 
el 23 de mayo de 1537 y otra, para entrevistarse con el emperador 
Carlos V, y solicitar la petici6n para la creaci6n de la 
Universidad, lo cual sucedi6 en noviembre de 1536. 

El obispo Zumárraga tuvo que consultar, como era costumbre en los 
asuntos de gran trascendencia, la opini6n del virreyMendoza, quien 
apoy6 totalmente esta sugerencia. 

Después de numerosas conversaciones por medio de cartas, 
surgieron dos cédulas muy semejantes, fechadas en Toro el 21 de 
septiembre de 1551, las cuales fueron el antecedente m6.s inmediato 
de la fundaci6n de la Universidad. 

Estaban firmados por Felipe 11 y fueron dirigidas, una al virrey 
Don Luis de Velasco, sucesor de Mendoza y, la otra a los oficiales 
reales, al tenor siguiente: 

"Sabed que don Antonio de Mendoza, Visor rey que fue de esa tierra 
escribi6 al emperador rey mi seftor que esa ciudad hacia instancia 
que se fundase una universidad de todas ciencias donde los 
naturales e hijos de los espaftoles fuesen industriados en las cosas 
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de nuestra Santa Fe cat6iica y en las demás facult~des y que 
entendido lo que importaba babia seftalado personas en todas 
facultades para que desde luego leyesen lecciones con, esperanza que 
les puso que se babia de fundar y crear en esta tierra Universidad 
con sus c6.tedras, y que para principio de el la seflalado por propios 
unas instancias cuyas con ciertos ganados y, suplic6 mandase 
preveer y ordenar con brevedad; y su majestad acatando lo suceso 
dicho, y los princi~ales y religiosos de esa tierra lo han pedido 
y suplicado, ha ted1fo por bien que la dicha Universidad se funde 
en la Ciudad de México" (5) 

Se afladi6 que para la fundaci6n de el la se diesen cada afio un mil 
pesos de oro. 

Desafortunadamente, ni el virrey Mendoza ni el Obispo Zumárraga, 
a quienes uni6 siempre una viva amistad, no llegaron a ver la 
realizaci6n de sus aspiraciones. Zum4rraga muri6 en 1548 y, Mendoza 
fue promovido al Perü y sali6 de México en 1551. 

Para explicar el mucho tiempo que duraron las gestiones para la 
fundaci6n de la Universidad, es decir, desde 1537 hasta 1551, se 
presentaron los siguientes factores: 

1) 

2. 

3. 

Las enormes distancias que separaban a Nueva 
Espafta de la Metr6poli, determinaban que 
debiera esrerarse la salida de una flota, y 
después, e trayecto tardaba por lo menos dos 
meses. 

La atenci6n de las autoridades volcada a otros 
asuntos urgentes en esas fechas, de índole 
econ6mico y pol1tico, por ejemplo las 
encomiendas y, las nuevas leyendas 
relacionadas con las mismas, y 

Las frecuentes salidas del virreyMendoza por 
multiples motivos. 

El anelo tan largamente acariciado lleg6 a buen f1n al empezar la 
segunda mitad del siglo XVI, 32 aflos después de la ca!da de 
Tenochtitlan. (6) 

41 



e) 'llW.I IN PL :t.i3x:I<D :r.i:D3lN> 

Aun sin otros m6ritos, la lNAM tendr1a todav1a el de ser la cuna 
de la ciencia y la cultura durante el verdadero nacimiento de 
nuestro pa1s al mundo moderno. En 1929 la ~ gan6 su autonom1a 
acadl!mica y pol1tica y, aunado a esto en este mismo afto recibi6 el 
Observatorio Astron&nicoNacional, con la Estaci6n Sismol6,ica, el 
Observatorio Magn6t ico y el Departamento de Exploraciones y 
Estudios Geol6gicos, también el Instituto de Geolog1a, y se le 
incorpor6 el Instituto de Biolog1a, formado a partir de la 
Direcci6n de Estudios Biol6gicos. 

Con pocos medios y apoyo, la tN%f asumi6 la labor pionera en el 
desarrollo de la ciencia mexicana. Entre 1929 y 1954, el esfuerzo 
de unos cuantos cient1ficos entusiastas dio lugar, entre otros 
hechos a los siguientes: 

En 1938 se cre6 el Instituto de Geograf1a. 

En 1938 también se cre6 el Instituto de 
Investi$aciones F1sico-Mate~ticas, que se 
convirt16 en 1939 en el Instituto de F1sica, 
cuna de la F1sica mexicana. 

En 1940 se cre6 el Laboratorio de Estudios 
M&dicos y Biol6gicos, antecesor del actual 
Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

En 1941 se fund6 el Instituto de Qu1mica. 

En 1942 se cre6 el Instituto de MatemUicas. 

En 1945 se cre6 el Instituto de Geof1sica (7). 

As!, al cambiarse sus instalaciones a Ciudad Univeritaria, la 
UNAMcontinu6 siendo el eje de la vida cient1fica nacional. La sola 
idea de la construcci6n de esta obra, fue también un ejemplo enorme 
en la concepci6n futura del desarrollo requerido en la 
investigaci6n y la docencia. Casi ninguna universidad del mundo 
cuenta con la extensi6n de la sola Ciudad Universitaria de M&xico. 

- HI'APA ANI'ES 00 LOS SHDNrAS 

Aunque sin la velocidad requerida, en parte por la carencia de 
medios, la creaci6n de la Ciudad Universitaria hizo renacer el 
interés en la investigación cient1fica y el entusiasmo de grupos 
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pequeftos, guiados por unos cuan tos pioneros. Nuevarnen te la UNAM dio 
ejemplo .a sus institutos de investigaci6n y tambi6n a esta 
actividad en algunas de las facultades, instituy6 las plazas de 
tiempo completo, base esencial de la situaci6n actual. 

Algunas de las efemérides de esta época muestra ese inter6s y la 
labor avanzada en el impulso a la investigaci6n. 

El Instituto de Astronom1a 
Observatorio de Tonanzintla 
telescopio de 1 m (1961). 

instal6 
(1954) y 

el 
un 

El Instituto de Biolog!a fund6 el Jard!n 
Botánico (1959) y la Estacion Tropical "Los 
Tuxtlas" (1968). 

Se cre6 el Centro de Cálculo Electr6nico en 
1955. 

Se cre6 el Centro de Investigaciones de 
:Materiales en 1967. 

Se cre6 el Centro de Estudios Nucleares en 
1967. 

Se cre6 el Centro de Investigaci6n en 
:Matemáticas Aplicadas y en Sistemas en 1970. 

La~ inici6 desde 1967 los primeros centros de investigaci6n 
aplicada y en 1968 las primeras descentralizaciones. 
En las Facultades, principalmente en la de Ciencias, se reforzaron 
los posgrados, para formar investigadores en mayor nOmero. Con un 
gran espíritu de lucha, visi6n y entusiasmo, los universitarios 
establecieron las bases y buscaron los recursos para una época que 
todav!a no se vela llegar, pero para la cual se preparaban. En esta 
época también se organizaron nuevas sociedades cient1ficas, entre 
las cuales se encuentra la Academia de la Investigaci6n Cient1fica, 
iniciada con 54 miembros en 1959. De nuevo, en la organizaci6n de 
la Academia y de otras nuevas Sociedades Cient1ficas, del propio 
CXJl¡<\CYT, y del CINVESTAV, fueron muchos los investigadores de la 
~que participaron. 

- OOCINIO JE LOS SBIFNI'AS 

Antes de la terrible huelga de 1972, y durante la gesti6n de 
GonzAlez Casanova, se produjo un hecho que pocos consideran coman 
uno de los elementos importantes en el desarrollo de la 
investigaci6n en la UNAM; éste marc6 un camino, aumentando 
significativamente los salarios del personal de tiempo completo. 
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En los setenta, como Coordinador de la Investigación Cient1fica, 
Guillermo Sober6n, con gran habilidad y visi6n, inici6 la Ciudad de 
la Investigaci6n. También aument6 el nGmero de plazas para 
investigadores de tiempo completo y técnicos académicos para 
apoyarlos. Demostr6 ademls que se le dota de los recursos 
adecuados, la comunidad de los investigadores es capaz de 
desarrollarse y de producir resultados en tiempos relativamente 
cortos. Se crearon los siguientes centros, institutos y otras 
instalaciones: 

1971 Centro de Información Cient1fica y 
Human1stica 

1971 Centro de Instrumentos 

1973 Centro de Ciencias del Mar y Limnolog1a 

1973 El Centro de Servicios de C6mputo se 
convierte en la Direcci6n General de Servicios 
de C6mputo Académico. 

1975 El observatorio de San Pedro Mártir y un 
nuevo telescopio 

1976 Instituto de Ingenier1a 

1976 Instituto de Investigaciones en 
Matem&ticas Aplicadas y Sistemas 

1977 Centro de Ciencias de la Atmósfera 
1979 Centro de Investigaciones en Fisiolog1a 
Celular 
1979 Centro de Investigaciones en Materiales 

1980 Centro de Investigaciones sobre Fijaci6n 
de Ni t r6geno 

1981 Centro de Investigaciones sobre 
Ingenier1a Genética y Biotecnolog1a (8). 

Esto posteriormente di6 lugar a los institutos de Ciencias del 
Mar y Limnolog1a (1981), Fisiolog1a Celular (1979), Ciencias 
Nucleares (1989) y Biotecnolog1a (1992). 

Se diseft6 un sistema nuevo para el posgrado en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, bajo un esquema, curiosamente, semejante al 
original de la Facultad de Ciencias: un nicho para la docencia en 
el cual participar1an los investigadores de los institutos. 
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La tNAM adquiri6 mayor preponderancia en la inves t igaci6n 
mexicana, produciendo alrededor del 50% del trabajo publicado; los 
investigadores se lanzaron a grandes proyectos en cuanto a 
instalaciones y medios. En esta etapa una vez más, mostr6 sin lugar 
a dudas su respuesta ante un nuevo apoyo y la existencia de 
recursos, no s6lo realiz6 las ideas y sueftos atesorados durante 
aftos; continu6 ocupando el lugar preponderante que tenla, solo que 
ahora con cifras que se multiplicaron claramente: entre 1975 y 1985 
la producci6n cient!fica total del Subsistema de Investigaci6n 
Cient!fica aument6 casi cuatro veces. En la descentralizaci6n, 
ju$6 y sigue siendo el papel esencial; por un lado, como formadora 
principal de los grupos de provincia. Estableci6 los centros de 
Ensenada y Cuernavaca, cre6 y reforz6 sus estaciones for!neas. 

- CJUSIS ECXHMICA 

En 1982, la crisis económica trajo enormes dificultades para los 
centros de investigación del pa!s. En la mayor!a de las 
instituciones se produjo una contracci6n y a veces la casi 
imposibilidad para salir adelante con sus programas. Habla adem!s 
menos recursos para más investigadores. Uno de los apoyos que fue 
crucial siempre, fue el del CXJllACYI', que disminuyó hasta llegar a 
apoyos simb6licos. 

En la tNAM se atenuaron los problemas, con un aumento del 
presupuesto, si no 6ptimo, s! menos critico que el observado en 
otras instituciones. Algunas cifras ayudan a entender mejor esa 
actitud de la lNAM: 

1965 
1975 
1981 
1985 
1990 
1992. 

PRESUPUESTO 

25.370 
237.657 

1762.574 
9574.781 

180539.928 
500019.970 
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% DEL TOl'AL 
A lA INVESTIGACICN 

8. 14 
8.68 

10.13 
12.34 
14.46 
24.80 (9) 



La raz6n de una menor penuria en la lN6M, fue una· redistri-buci6n 
presupuesta! que asign6 una mayor proporci6n a la investigaci6n. 
AdemAs, aun~ue los apoyos del CXNACYT disminuyeron, l las 
cantidades distribuidas por proyecto eran menores, el es uerzo 
realizado por la~ y esas pequeftas cantidades permitieron, en 
especial a los institutos que se encontraban en mejores condiciones 
de solicitar los apoyos y sobrevivir la crisis. La lNAM durante la 
crisis, resisti6 gracias a una firme decisi6n de no poner en 
peligro el esfuerzo de tantos aftos. Aunque no se lleg6 a un nivel 
6ptimo de apoyo, las actividades mostraron inclusive un cierto 
desarrollo; todavia se crearon algunos centros y se construyeron 
instalaciones. 

d) BS'IRlrlllRA ACADMIID-AIMINIS'IRATIVA IE LA uw.t: 

Es menester apuntar, que para llevar a cabo su finalidad, la 
Universidad se encuentra dividida en subsistemas, atendiendo al 
desarrollo docente, de investigaci6n, de extensi6n universitaria y 
apoyo. Tales subsistemas son fundamentales y son los siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Subsistemas de Facultades, Escuelas y Colegios 
de Ciencias y Human·idades, bajo la 
responsabilidad de una Secretaria General. 

Subsistema de Investigaci6n Humanistica, 
dependiente de la Coordinaci6n de Humanidades. 

Subsistema de Investigación Científica bajo la 
responsabilidad de la Coordinación Cient1fica. 

Subsistema de Extensión Universitaria, que es 
competencia de la Coordinaci6n de Extensi6n 
Universitaria. 

Subsistema de Trabajo y Organizaci6n 
Administrativa, Coordinada por la Secretaria 
General Administrativa. 

Subsistemas de As un tos Juridicos y 
Legislativos que compete al Abogado General, y 

Subsistema de Planeaci6n , Servicios a la 
Comunidad Intercambio Académico y 
Comunicaci6n, bajo la responsabilidad de la 
Secretaria de Rectoría. (10) 
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e) CIO\NIZACICN DE IA INVESTIGACICN CIINI'IFICA DE IA UWA 

La tNAM:, desde 1939 formó una Coordinaci6n de la Investigaci6n, 
y en 1944, el Departamento de la Investigaci6n Cientifica. En 1945 
se cre6 la Coord1naci6n de la Investigaci6n Cientifica. En 1967, se 
crearon los dos primeros centros adscritos a la Coordinaci6n. Desde 
1980, se inici6 el Programa de InvestigacionesMultidisciplinarias, 
antecesor de los actuales programas universitarios: de Salud, 
Alimentos, Espacio, Energia, y Medio Ambiente, que la rnayoria se 
iniciaron en 1981. En 1984 se cre6 el Centro para la Innovaci6n 
Tecnol6gica, para establecer vinculas entre la investigaci6n de la 
tNAM: y el sector productivo. En 1990 se cre6 el Centro 
Universitario de Cornunicaci6n de la Ciencia, para manejar un 
ambicioso programa de difusi6n de la ciencia y de las 
investigaciones de la~. y el Museo de la Ciencias que inaugur6 
sus primeras secciones en diciembre de 1993. 

Unas de las estructuras importantes en la lNAM es el Consejo 
Técnico de la Investigaci6n C1entifica, que se instituy6 en 1945, 
con los directores de los institutos del Subsistema, y se encarga 
de diversos asuntos, corno contrataciones, promociones, 
definitividades y otras cuestiones académico-administrativas. A 
partir de 1976 participaron en el Consejo, sin voto, también los 
directores de los centros. En 1985, se incorpor6 un investigador 
por cada uno de los institutos y centros, con voto s6lo para los 
de los institutos. Unas de las principales funciones de este 
Consejo consiste en establecer patrones mAs generales entre los 
institutos, planear y sentar las politicas generales de la 
investigaci6n en el Subsistema. El Consejo Técnico de la 
Investigaci6n Cientifica ha sido modelo de actividad y ha 
funcionado corno foro de discusi6n abierta, pero mls que nada como 
cuerpo de intercambio y definici6n mAs o menos uniforme de 
experiencia y politicas de desarrollo, contrataci6n de personal 
acad&nico y evaluaci6n entre los distintos centros e instituciones. 
Inclusive, los recientemente aprobados Consejos de Area de la 
UNA?d, fueron dise~ados tomando como antecedente directo y ejemplo 
a este Consejo. Otras de sus tareas importantes ha sido la 
definici6n de niveles cada vez mAs altos en la investigaci6n que ha 
permitido también a la llNAld continuar entre las primeras 
instituciones en la investigaci6n del pais, y colaborar muy 
importantemente en sentar las bases de calidad que se requieren en 
esta actividad. 

La lNAM, ademAs fue la primera en escribir y aprobar los derechos 
y obligaciones de su personal acad&nico. En revisi6n actualmente, 
el Estatuto del Personal Académico proporciona un marco legal para 
las actividades de los académicos. 

47 



f) E\UreICN DE l.A INVF.STIG\CICN CIINI'IFICA DE l.A UWd 

Las publicaciones del Subsistema de la Investigaci6n Cient1fica 
en 1975-76, con 915 miembros del personal acad6rnico (investigadores 
y técnicos), eran 372. Esa producci6n aument6 en 1985-86 a l 359 
publicaciones (casi cuatro veces), con 1 582 miembros del personal 
acad6mico (un aumento a 1.73 veces). 
S6lo en el Subsistema de la Investigaci6n Científica, en 1990 se 
produjeron cerca de 3 000 publicaciones en revistas, cap1tulos en 
libros, memorias, informes, libros y trabajos de divulgaci6n. 

La l.N'iM cuenta ahora con 6 programas universitarios, 16 
institutos y 7 centros. AdemAs, hay investigaci6n a nivel 
internacional en varias de las facultades. En el Subsistema de la 
Invest igaci6n Cient1fica hay poco miis de 900 investigadores, de los 
cuales mAs de 700 tienen doctorado. En las Escuelas y Facultades 
afines al Subsistema hay cerca de 1 400 profesores de tiempo 
completo, la mayor1a de los cuales hacen investigaci6n. 

Otros de los indices para valorar los grupos de investigaci6n es 
a través de los miembros del personal académico que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 1990, de cerca de 
S 400 miembros, 1 504 (28%) eran de la lJllAM:. 

Hay también un componente relacionado con la calidad: de los 
niveles 11 y 111 del Sistema, que incluyen los mejores 
investi~adores del pa1s, los miembros de la l.NAM son 47% y 56%, 
respectivamente. La proporci6n global de estos investigadores es 
del 50%, lo culil da una idea del papel de nuestra instituci6n en la 
ciencia del pa1s. 

El Centro de Informaci6n Cient1fica y Human1stica de la UNAM 
cuenta con una base de datos preparada a partir del Science 
Citation Index para el periodo 1980-1989 que registra 11,963 
artículos mexicanos. La producci6n correspondiente a la l.NAM en ese 
periodo , es de 4 859, cercano al 42% del total. 

La UNAM cuenta con un buen n'Cimero y diversidad de programas de 
posgrado; ademiis no s6lo destaca en la producci6n de maestros o 
doctores, sino en la repercusi6n que ello ha tenido. En ella, se ha 
formado una gran parte de los investigadores del pais. 
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El modelo del posgrado del Colegio de Ciencias y Hlililanidades: no 
tiene personal propio, sino que cursos '! permanencia de los 
estudiantes se realizan en los propios institutos y centros y, la 
organizaci6n y manejo del posgr·ado depende de los investigadores. 
Hay inclusive un modelo en el cual no s6lo participa un instituto, 
sino cuatro con comisiones acad6rnicas en cada una de las sedes y un 
Consejo Interno en el que participan representantes de los cuatros 
institutos. As1, esta Universidad se ha convertido en el principal 
centro formador del personal académico del mAs alto nivel, y 
destaca claramente en distintas 6reas de la Biolog1a, como la 
Fisiolog1a, la Bioqu1mica ·y la Biolog1a MJlecular, en F1sica, 
Qu.irnica, Matem6ticas, las Ingenier1as, etc. Casi toda la 
investigaci6n en Astronom1a se ha hecho en la UN6M:. 

Otro papel central de la llNAM ha sido su influencia en el 
desarrollo de grupos fuera, incluyendo los de universidades en los 
estados, como los de F1sica, que han resultado en gran parte de 
personal formado en la lNAM; son muchos también los centros que se 
han formado con las iniciativas y el esfuerzo de los 
universitarios. 

- ~I<N CIENrIFICA EN IA lNAM 

En el curso de las últimas décadas la investigaci6n en la 'lNAM: 
ha cobrado suma importancia a nivel nacional. Dif1cilmente podr1a 
decirse que el impresionante desarrollo de la investigaci6n 
cient1fica en la UNAM haya respondido a uu plan preestablecido. 

En el contexto latinoamericano :México se encuentra en términos 
$lobales dentro del pa1s mAs avanzado en investigaci6n y desarrollo 
Junto con Argentina y Brasil, al juzgar por indices como el nOmero 
de investigadores. Para 1981-1982 Argentina, Brasil y México 
representaban un conjunto respecto al total de América Latina las 
3/4 partes del costo en investigaci6n y Desarrollo, las 2/3 partes 
del personal de investigaci6n y las 2/3 total de autores 
cient1ficos. 
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PAIS 

ARGINl'INA 
BRASIL 
J.EXIOO 

No. ABS. (1) 

18 929 
32 508 
18 247 

No. REL. (2) 

6.S 
2.6 
2.4 

l. NQmero de cient1ficos-ingenieros-técnicos 
2. Por cada 10 000 habitantes (1982) 
FUENI'B: SAGASTI Y CXXK (1987) 

En lo que se refiere al tipo de actividad desempeftada enlMéxico 
es dtil ver al personal que tipo de actividad realiza: 

CIJN::IAS FXACl'AS-IN\WRALES+ IN:JENIERIA+AGROP.EaJARIAS 
CIJN::IAS DE lA SAI.lD 
CIJN::IAS SOCIALES 

58% 
14% 
21% 

(11) 

Actualmente de la investigaci6n que se realiza en el pa1s, oscila 
entre el 60 y 90% la cuAl emana de la Universidad Nacional, y esto 
habla de la importancia de nuestra inst.ituci6n en este campo de 
estudio. ( 12) 

Otro estudio realizado por laMtra. Russell y colaboradores sobre 
la producci6n mexicana en biomedicina seftala la importancia 
generada por ~. sobre todo en cuanto a los trabajos publicados 
en el extranjero (13). En un estudio general de la contribuci6n de 
los investigadores de la UN-%fa la literatura internacional (1978-
1987), se encontr6 que el 40% de los art1culos publicados en 
revistas se referían a las 6reas de biolog1a o de medicina. (14) 

Otra instituci6n que se destaca por investigaci6n en los campos 
de la biomedicina y salud es el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), a través del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) y la Universidad Aut6noma Metropolitana (UAM), La 
Escuela Superior de Medicina (ESM), y la Escuela Nacional de 
Ciencias Biol6gicas (JN::B). Cuando se habla de la~ en ella se 
incluye la Facultad de1'fedicina, el Instituto de Investigaciones 
Biomedicas (IIB), el Instituto de Fisiolog1a Celular (IFC) y las 
Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (eIBPS). (15) 

so 



g) REVISTAS CIINI'IFIC'AS IDITAD\S PClt lA l.N'M 

A partir de la d6cada de los sesenta se observa, de manera 
notable, el proceso de diversificaci6n de las actividades docentes, 
de investigaci6n y de difusi6n cultural en la Universidad, que 
trajeron como consecuencia, entre otras cosas, un incremento 
importante en la producci6n de textos y publicaciones peri6dicas, 
cuya edici6n y distribuci6n rebasaron la capacidad operativa de la 
Direcci6n General de Publicaciones y de la distribuidora de libros; 
ello ocasion6, asimismo, que en algunas dependencias universitarias 
realizaran de manera paralela e independiente su labor editorial, 
sin que se siguieran lineamientos institucionales para ello. 

En efecto, el volumen de originales canalizados a la Direcci6n 
General de Publicaciones hizo imposible su total procesamiento en 
la Imprenta Universitaria, debiendo recurrir a empresas editoriales 
externas y con ello invertir una buena parte de su personal y 
actividades a la supervisi6n del cumplimiento de servicios 
externos. 

Por su parte, la infraestructura de la Distribuidora de Libros no 
le permite atender de manera eficiente, el almacenaje, distribuci6n 
y comercializaci6n de grandes cantidades de t1tulos y ejemplares, 
lo que trajo como consecuencia un importante rezago en la 
distribuci6n y la saturaci6n de su bodega. 

De esta forma, la creciente producci6n de sus libros y revistas 
universitarias y su distribuci6n requer1a cambios sustantivos en su 
estructura, formas de organización y reglamentación, as1 como la 
definición de una política editorial acorde a las nuevas 
condiciones editoriales de la lnstituci6n. 

En este contexto, en 1986 el rector Jorge Carpizo emite una serie 
de acuerdos y disposiciones tendientes a reorganizar y re~lamentar 
la labor editorial, de tal forma que se establezcan criterios e 
instrumentos mAs precisos para su funcionamiento y operación, en el 
marco de una política de descentralizaci6n. 

Así se transforma a la Distribuidora de Libros en la Direcci6n 
General de Fomento Editorial, modificándose su estructura y 
orientaci6n y otorgándole nuevas atribuciones que tienen por 
objetivo la adecuada administraci6n, promoci6n, difusión y 
distribuci6n del acervo editorial, as1 como el establecimiento de 
lineamientos para la realización del proceso de distribuci6n por 
parte de las dependencias editoras que decidan asumirlo. 
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También se crea el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial con 
el fin de establecer criterios institucionales que orientaran y 
regularan las actividades vinculadas con la producci6n, 
distribuci6n y comercializaci6n de las publicaciones de la~. 
acordes con la legislaci6n nacional y universitaria; y se delegaron 
atribuciones a los directores de facultades, escuelas, institutos 
y centros para que, en representaci6n de la Universidad, 
suscribieran convenios y contratos en materia editorial, conforme 
a los criterios que al efecto estableciera el Consejo Asesor del 
Patrimonio Editorial, los cuales requieren del visto bueno del 
Coordinador de Humanidades (16). 

Ahora bien el n6mero de t1tulos que edita la UNAld no se puede 
precisar ya que a pesar de contar actualmente con la Direcci6n 
General del Fomento Editorial, al no poder proporcionar esta 
informaci6n se tuvo que recurrir al CD-RQd SERIU'lAM: 1993, en el 
cual se detectaron 760 t1tulos que edita la~. cabe mencionar 
que entre los 760 t1tulos se incluyen t1tulos que han dejado de 
editarse, y t1tulos de los que se ignora si se siguen editando. 

Por lo mencionado a lo largo de es te capitulo, el área de 
biomedicina es una de las ramas del conocimiento mls trabajada por 
los investigadores de la l.N\M, por lo que el siguiente capitulo es 
refiere a la normalizaci6n del articulo biomédico editado por esta 
Universidad. 
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CAPI1UID 5 

IOM\LIZACI<N DEL AKrlaJID BI<MDICD B>IT.AJX) Pal IA UVtM 

a) INmCJ:lrel<N 
En el mundo del conocimiento científico, humanístico y 

tecnol6gico, la revista ha sido siempre uno de los principales 
canales de comunicaci6n y di fusi6n de los resultados de la 
actividad cientifica internacional. Por esto, es considerada por 
los investigadores como el medio de registro oficial y público de 
la actividad científica, asi como también, el principal vehiculo de 
transmisi6n de conocimientos. (1) 

Estas revistas para convertirse en un efectivo medio de 
transmisi6n de conocimientos, deben reunir un conjunto de 
caracteris t icas las que deben ser acordes a las normas 
internacionales que rigen la presentaci6n y organizaci6n de este 
tipo de documentos. Estas caracteristicas que podríamos llamar 
atributos, se transforman muchas veces en indicadores vAlidos para 
los procesos de evaluación al que se someten a menudo las revistas 
cientificas. 

La necesidad de evaluar y calificar las revistas cientificas, ha 
sido una inquietud en las esferas del mundo de los editores, 
autores y bibliotecarios. El problema de la evaluaci6n y 
calificac16n de este tipo de contenedores de informaci6n ha sido 
estudiado por varios especialistas, quienes han propuesto algunos 
métodos, entre los cuales se encuentran los métodos diseftados por 
Tulio Arends (2) y Gilda Maria Braga (3), ambos especialistas 
latinoamericanos. 

Los métodos de evaluaci6n de revistas pueden ser diseftados con 
diferentes prop6sitos, ell~s pueden pretender ayudar a seleccionar 
revistas para la colección de una biblioteca, seleccionar aquellas 
que reúnen las caracteristicas para ser indizadas en algún sistema 
de informaci6n bibliotecaria, para intentar ayudar a los editores 
en la presentaci6n formal de sus revistas, o para medir su calidad. 

La valorizaci6n de las revistas cientificas pueden hacerse a 
través de dos conceptos: como producto acabado de la industria de 
la informaci6n (evaluaci6n subsidiaria y convencional), o como 
medio de expresi6n de una determinada comunidad científica 
(evaluaci6n objetiva). (4) 

La evaluación subsidiaria pretende cuantificar la calidad 
productividad, rendimiento y nivel de indizaci6n de la revista. Las 
de tipo convencional pretenden lo~rar un perfil editorial de las 
revistas, mediante la identificac16n de aspectos comunes de tipo 
formal, donde generalmente las caracteristicas convencionales se 
determinan por las calificaciones numéricas otorgadas a cada 
revista de acuerdo a un puntaje. Por último, la evaluaci6n objetiva 
cuantifica las caracter1sticas de la literatura que recoge las 
propias revistas; es decir, características extrinsicas a las 
revistas. (5) 54 



Existe una preocupación por las revistas cientificas que se 
generan en los paises en desarrollo, América Latina y el Caribe, se 
caracterizan por presentar un conjunto de particularidades 
negativas, las que contribuyen a que éstas sean descalificadas por 
los servicios de indices y resúmenes. 

En México, las revistas adolescen de muchos problemas y aludiendo 
a las revistas biomédicas mexicanas éstas se encuentran en una 
encrucijada de dificil solución, tanto por la calidad y el 
prestigio de las publicaciones internacionales como por la 
limitaci6n de recursos econ6micos ya que en esta época de 
catAstrofcs sociecon6micas se ve cada vez más restringido este 
Ql timo factor. 

Y si a estas deficiencias se le anexa la falta de una 
presentación formal para la edición de los escritos cientificos, 
podemos definir que efectivamente las revistas latinoamericanas en 
general se encuentran en graves problemas y, que la solución 
inmediata a ella es necesaria para el bienestar cientifico y 
tecnológico de la región. 

Por lo tanto, en nuestro pais se presenta una tradición editorial 
en este importante campo, no obstante las revistas médicas 
nacionales manifiestan una serie de inconsistencias del articulo. 
Esto revela la falta de un grado de excelencia, por lo cuál, es 
inevitable la necesidad del fen6meno normativo, como una actividad 
reguladora que unifique métodos, formas y procedimientos para la 
solución de este problema editorial. (6) 

OOJErIVO <DERAL 

El objetivo de este estudio es conocer el panorama actual en el 
que se encuentra la normalización estructural del articulo 
cientifico en el área de biomedicina en México, tratando como caso 
particular las revistas biomédicas editadas por la 1JN.t%.f. 

OOJErIVO a~IFIID 

Determinar si los articulos que contienen las revistas 
cientificas en el área de biomedicina siguen una estructura de 
normalizaci6n o no, de acuerdo con los lineamientos presentados por 
el Grupo de Editores de Revistas Médicas Mexicanas dadas a conocer 
en 1987. (anexo 1) 

HIPOI'ESIS 

El grupo de editores de revistas médicas mexicanas que surgen en 
1987 dieron a conocer las nonnas de presentaci6n para la 
.(>Ublicación de articulos médicos, basados en criterios 
internacionales; sin embargo las revistas médicas editadas por la 

UNAM en general desconocen es tas normas de presentación en el 
sentido de que no las toman en cuenta para la edición de las 
pub 1 i cae iones. (ver anexo 1) 
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b) MmJXI.mIA 

- TI'IULOS I.E REVISTAS NW..IZADOS 

Para la realizaci6n de este estudio se analizaron las siguientes 
revistas: 

Anales del Instituto de Biología. Serie Zool6gica. 

Es una publicaci6n editada por el Instituto de Biología, UNAM. En 
ella se encuentran trabajos originales de Ciencias Biol6gicas. Pero 
a partir del volumen 38 (1967) se dividi6 en series independientes: 
Biología Experimental, Botánica, Ciencias del "Mar y L1mnología y 
Zoología, de las cuales cada una de ellas salen varios nQmeros al 
afto. Esta revista contienen las normas para los autores. El nQmero 
aproximado de artículos por afto es de 20. 

Anales del Instituto de Ciencias del ~r y Linmolog1a. 

De 1974 a 1980 se titul6 la revista AN-\LES DEL CENIRODE CIIN:IAS 
DELM\R Y LJMIDI.CX31A y a partir de 1981 cambi6 al titulo actual. De 
hecho es la continuaci6n de la Serie Ciencias del )dar y Limnología 
que publicava el Instituto de Biología. Esta publicaci6n es editada 
por el Instituto de Ciencias del "Mar y Limnología, UNAM. Es 
anual y contiene artículos de investigaci6n. Esta revista contiene 
las normas para los autores. El nQmero promedio de articulas por 
afto es de 11. 

El Boletín de Estudios Mlidicos y Biol6gicos 

Esta revista es editada por el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAld, misma que se inici6 en 1942. Presenta de dos a 
cuatro nOmeros por afto, y cada uno de ellos publica 3 articulas de 
investigaci6n en espaftol, inglés o francés, adem&s contiene las 
normas para los autores y es trimestral. 
En los ültimos aftos el nOmero promedio de artículos por afto es de 
8. 

La Gaceta Mlidica de Mlixico 

Editada por la Academia Nacional de Medicina, desde 1864 y s6lo 
tuvo interrupciones en 1916 y en 1921. Es mensual y en cada nQmero 
se publican un nümero variado de artículos de investigaci6n, y 
contiene las normas para los autores. 
El nOmero promedio de articulas por afto es de 20. 
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La Revh ta de la Facultad de ,.dicina 

Editada por la Facultad de :Medicina de la~. desde 1956, es 
bimestral. Publica en cada nGmero 2 articulos de investigaci6n, 
ademAs contiene las normas para los autores. Los articulos son en 
espaftol y los resGmenes en inglés. 
El n1lmero aproximado de articulos por afto es de 12. 

Veterinaria (Mixico) 

Es una revista editada por la Facultad de:Medicina Veterinaria y 
Zoot6cnia de la lNAM, misma que se inici6 en 1970. Es trimestral. 
El tipo de articulo que se analiz6 en esta revista fueron las 
memorias cientificas originales. La publ icaci6n contiene las normas 
para los autores. 

El nGmero aproximado de articulos por afto es de 36. 

Estas revistas fueron seleccionadas por contar con las siguientes 
semejanzas: 

Pertenecer al área de Biomedicina y Ciencias de la Salud, por ser 
editadas por la lNAM, con excepci6n· de la Gaceta M!dica, y contar 
con una periodicidad regular; además, algo muy importante para la 
selecci6n de cada revista fue su disponibilidad f!sica en diversas 
bibliotecas, ya que en:M!xico como en el resto de Latinoamerica el 
problema de localizaci6n de la informaci6n es una gran limitante. 

El periodo que se estudi6 fue de 1983 a 1991, con un intervalo de 
un afto entre uno y otro, es decir que los aftos estudiados fueron 
1983, 1985, 1987, 1989 y 1991. El n(imero de artículos por revista 
analizados se determin6 en base a la revista que present6 el menor 
nGmero de art!culos, que en este caso fue el Boletín de Estudios 
Ml!dicos con un promedio de 8 artículos. 

Si se multiplica el número de articulos (8) por el número de los 
aftos que se van a evaluar (5), el resultado es 40 articulos por 
revista, y si se multiplican estos 40 art!culos por el n1lmero de 
las revistas a evaluar (6), nos da un total de 240 articulos. 

A continuaci6n se indican los aftos, volemenes y n'Úllleros que se 
analizaros por cada titulo: 

Anales del Instituto de Biologia. Serie Zool6gica. 
afto 1983 1985 1987 1989 1991 
vol s. 54 56 58 60 62 
num. 1 1-2 1 1 1 

Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia 
afto 1983 1985 1987 1989 1991 
vol s. 10-11 12 14 16 18 
num. 1 1 1 1-2 1-2 
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Bolet1n de Estudios ~dicos 
afto 1983 1985 1987 
vol s. 32 33 35 
num. 1 1 1 

Gaceta Médica 
afto 1983 
vol s. 119 
num. 1-2 

de México 
1985 1987 

121 123 
1-2 1 

y Bi-ol'6gicos 
1989 1991 
37 39 

1-2 1 

1989 
125 

1-2 

1991 
127 

1-2 

Revista de la 
afto 1983 

Facultad de Medicina 
1985 1987 1989 1991 

34 vol s. 26 28 30 32 
num- 3-7 1-2 1-2 1-2 1 

Veterinaria-México 
afto 1983 1985 
vol s. 14 16 
num. 1-2 1-2 

1987 
18 

1-2 

1989 
20 

1-2 

1991 
22 

1-2 

Unicamente se anal izaron aquel los art1culos cuyo prop6si to fue 
comunicar los resultados de proyectos de invest1gaci6n, escritos 
por los investigadores responsables del proyecto. As1 se 
descartaron resllmenes bibliográficos, informes de casos cl1nicos 
entre otros. 

- Oll'IERIOS PARA FL ANM:.ISIS DE IDS ARl'IClJLOS 

La evaluaci6n de los art1culos se llev6 a cabo de acuerdo a las 
normas nacionales de redacci6n editadas por el Grupo de Editores de 
Revistas :Mrldicas Mexicanas (ver anexo 1). 

De acuerdo a los componentes de cada escrito seftalados en estas 
normas se elabor6 un esquema de evaluaci6n el cuál fue dividido en 
7 partes, los cuales formaron un total de 66 elementos. 

Los c6digos que se utilizaron en este esquema fueron: 

para un SI - J para un l'I> -X y para una~ - no aplicable 

En algunos elementos que conforman las partes del esquema se 
insertaron elementos cuya respuesta negativa es la adecuada. Estos 
elementos son: de la parte 1, el elemento i 

de la parte 4, el elemento j 
y de la parte 5, los elementos ft y o. 

Es necesario mencionar que las normas se enfocaron a los 
manuscritos enviados para su publicaci6n y no a los art1culos ya 
publicados; sin embargo, tienen que compartir muchas 
caracteristicas. Por lo tanto a la hora de formular el esquema de 
evaluaci6n se tuvieron que hacer algunos ajustes de ciertos 
aspectos contemplados en las notas para adecuarse al art1culo 
publicado ya impreso. 
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En cuanto a las referencias por ser las normas· muy detalladas en 
este aspecto, se opt6 por hacer una evaluación m6.s general al 
revisar el sistema utilizado para la presentaci6n de las citas 
bibliográficas y las formas de citar éstos en el texto de los 
art1culos. 

El resultado de la evaluaci6n de los ocho art1culos corresponde 
a un afto de cada uno de los t1t~los analizados, y se calculó de la 
siguiente manera, si los 8 art1culos cumplian con el elemento X 
entonces se obten1a como lo marca la tabla un 100% en su 
cumplimiento; si solo 7 art1culos cumplían con ese elemento 
entonces disminuye el porcentaje al 87% y as1 sucesivamente. 

8 ar t1culos 100 % J J ¡ ¡ J ¡ J J 

7 art1culos 87 % X J J ¡ J ¡ I J 

6 art1culos 75 % X X J J J ¡ J J 

s ar t1culos 62 % XXX./ J ¡ ¡ J 
4 art1culos 50 % XXXXJJ J J 

3 art1culos 37 % XXXXXJ J J 

2 art1culos 25 % XXXXXXJJ 
1 articulo 12 % xxxxxxxx 
o ar t 1cu los o % 

Es necesario hacer mención que en la mayoría de los elementos que 
conforman las partes del esquema de evaluaci6n se realiz6 una 
combinaci6n de elementos de fondo y de elementos de forma. Los 
elementos de fondo son aquellos rubros calificados de acuerdo al 
juicio de cada persona; en el caso de las revistas cient1ficas, los 
revisores o árbitros, son aquellos que a juicio propio determinan 
si el articulo cumple o no con los requisitos de todo articulo 
cient1fico para poder ser publicado en una determinada revista. 

Los elementos de forma son aquellos que constituyen la base de 
las normas aceptadas para la presentación de manuscritos 
cient1ficos y se refieren únicamente a consideraciones de formato. 
En el caso de las revistas científicas los editores son aquellos 
que, deciden si el formato de presentaci6n es el adecuado para su 
publicaci6n. 

Para poder diferenciar los elementos de fondo y los elementos de 
forma en el cuestionario, se marc6 con letra negrita los elementos 
de fondo, y los incisos que no estén con este tipo de letra son los 
elementos de forma. Al pie de cada parte del esquema de evaluaci6n 
se anotan los criterios tomados en cuenta para juzgar los elementos 
de fondo. 
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BSQUEJCA DB BVALUACION 

l. PAGINA INICIAL DE TODO ARTICULO CIENTIFICO 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

ARo: NUMERO DE ARTICULOS 

NORMAS: PRIMERA PAGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 

• TJ:TULO DBL 'l'IUl.BAJO BRBVB Y 
l'RBCJ:SO 

b NOMBRE Y APELLIDO (OS) DE 
LOS AUTORES 

c NOMBRE Y APELLIDO (OS) 
SEGUIDOS POR * EN EL ORDEN 
EN QUE FIGURAN EN LA 
PUBLICACION 

d APELLIDOS PATERNO Y MATERNO 
UNIDOS POR UN GUION 

e ABREVIATURA DE LOS TITULOS 

f PUESTO QUE DESEMPEAA EL 
AUTOR 

g SITIO DE TRABAJO DEL AUTOR 

h LOS DOS PUNTOS ANTERIORES 
SON PRECEDIDOS POR LOS 
ASTERISCOS CORRESPONDIENTES 

i ABREVIATURAS POCO CONOCIDAS 
DE LOS SITIOS DE TRABAJO 

j INSTITUCIONES U ORGANISMOS 
QUE APOYEN LA INVESTIGACION 

k NOMBRE Y SOLICITUD DEL AUTOR 
(ES) PARA LA SOLICITUD DE 
SOBRETIROS 

a) Elemento de fondo. 
Si el titulo contenia de so a 100 caracteres se consideraba 

breve el titulo, y si determinada palabra del titulo se encontraba 
dentro del resumen con énfasis se consideraba claro y preciso el 
titulo. 
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2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DEL RESUMEN 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

ARO: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: SEGUNDA PAGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 

a RESUMEN EN ESPAftOL 

b CON MENOS DE 150 PALABRAS 

o EL RESUMEN INCLUYE 
PROPOBJ:TO 

d llB'l'ODOB 

• HALLAZGOS PRJ:llCIPALBS 

f COllCLU8IOllB8 

q PALABRAS CLAVE 
o, CI, e, J:J e.iemen-r.os ae fonao 

Si los conceptos prop6sito, método, hallazqo y 
conclusi6n (es) se encuentran insertos dentro del resumen se 
calificaban como si= ¡ 

61 



3. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE INTRODUCCION 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

Aio: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: TERCERA PAGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 

a EL TRABAJO PRESENTA LA 
INTRODUCCION 

b 8B XllDICA BL PROPOSI'l'O DEL 
TRABAJO 

a 8B JllltCIONAR LOS All'l'BCBDEllTBS 
QUE l'UHD~a!I BL IS'l'UDIO ,, a) e1ement;os ae ronao 
b - s1 el concepto prop6sito u objetivo se encuentra dentro 

de la introducci6n se califica como si= ¡ 
c - si dentro de la introducci6n se encuentra el nombre del 

estudio o referencia de los antecedentes que fundamentan el estudio 
se califica como si= J 
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4. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE MATERIAL Y METODOS 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

ARO: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: CUARTA PAGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 

a SE PRESENTA LA PARTE DE 
MATERIAL Y METODOS 

b SB DBSCRIBBll LOS 
PROCBDIKIBKTOS DB SBLBCCIOH 
DBL llATBRIAL "PUBLICADO" 

e SB IDBHTI•ICAH LOS KBTODOS 

d SB IDBHTI•ICA BL EQUIPO 

• SB IDIDITI•ICAH LOS 
PROCBDIKIBKTOS 

f SB PROPORCIOllA RBPBRBHCIA DB 
LOS PROCBDIMIIH'l'OS 
BSTABLBCIDOS 

CJ SB IHCLUYBH KBTODOS 
BSTADISTICOS 

h SE PRESENTAN EXPERIMENTOS EN 
HUMANOS 

i BZISTBH LIHBAMIBHTOB BTICOB 

j SE PROPORCIONAN LOS NOMBRES 
DE LOS PACIENTES 

k SB DBSCRIBBN LOS 
PROCBDIKIBKTOS DEL MATERIAL 
(DROGAS Y PRODUCTOS 
QUIKICOS) 

1 DOSIS 

• VIA DB ADMINISTRACIOH 

b,c,e1,e,r,q,b,i,k,l,a) el.amentos de fondo. 
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b - si el autor menciona la selecci6n de un grupo de humanos o 
animales con características acordes al estudio se califica como un 
si= ..¡ 
c,d,e,f,g,i - si dentro de la parte de material y métodos se 
encuentran los conceptos o su equivalente a .métodos, equipo, 
procedimientos, referencia de procedimientos, métodos estadísticos 
se califica como si~ J 

* i - si el autor del articulo no hace menci6n de los nombres de 
pacientes se califica como un si= J 
k - si se mencionan los nombres de las drogas o productos químicos 
se califica como un si= J 
1 - si se menciona la cantidad de dosis se califica como un si= J 
m - si se menciona la via de administraci6n como por ejemplo 
tomada, inyectada, dermatol6gica se califica como si= J 

* En cuanto a los lineamientos éticos en este trabajo se evalu6 
Gnicamente el nombre de los pacientes, sin embargo existen otros 
lineamientos éticos los cuales por ejemplo pueden ser localizados 
en la revista internacional Archives of Medical Research 
antiguamente conocida como Archivos de Investigaci6n Médica 
publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE RESULTADOS, CUADROS Y FIGURAS 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

ARo: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: QUINTA PAGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 

a SE PRESENTA LA PARTE DE 
RESULTADOS 

b PRESENCIA DE CUADROS 

e ORDENADO POR NUMEROS 
ARABIGOS 

d ENUMERADO DE ACUERDO CON SU 
ORDEN DE APARICION 

e PARA CADA CUADRO SE INDICA 
SU TITULO 

f EL CUAL ES BREVE Y CONCISO 

g LAS COLUMNAS TIENEN 
ENCABEZAMIENTOS 

h SON BREVES LOS 
ENCABEZAMIENTOS 

i INCLUYE TRAZADO DE RAYAS 
VERTICALES Y HORIZONTALES EN 
LOS CUADROS 

j LAS NOTAS INDICATIVAS SE 
PROPORCIONAN AL PIE DE LOS 
CUADROS 

k PRESENCIA DE FIGURAS 

1 ENUMERADAS DE ACUERDO CON SU 
ORDEN DE APARICION 

m REFERIDAS EN EL TEXTO 
UTILIZANDO NUMEROS ARABIGOS 

n LAS NOTAS INDICATIVAS SE 
PROPORCIONAN AL PIE DE LAS 
FIGURAS 

f\ SE REPITEN EN EL TEXTO LOS 
DATOS DE LOS CUADROS 

o SE REPITEN EN EL TEXTO LOS 
DATOS DE LAS FIGURAS 



6.ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE DISCUSION 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

A&o: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: SEXTA PAGINA l 2 3 4 5 6 7 8 

a SE PRESENTA LA PARTE DE 
DISCUSION 

b SB DISCUTBlf LAS BASBS PARA 
LA SBLBCCION DEL llATBRIAL 
UTILIZADO (SI BS RELEVAHTB) 

o SB DISCUTB LA RAZON DB 
DBTllllUCINADOS KBTODOS DB 
IllVBSTIGACION UTILIZADOS (SI 
BS RBLBVAllTB) 

4 SB RBPITBH BN DBTALLB LOS 
DATOS YA CONSIGHADOS BN LOS 
RBSULTADOS SIR COMBHTARIOS 

• SB INCLUYBll LAS 
IMPLICACIONES DB LAS 
OBSBRVACIONBS Y SUS 
LIMITACIONBS 

f SB BllJ'ATIZAN LOS ASPECTOS 
llUBVOS Y LAS CONCLUSIONES 
PRINCIPALBS 

9 SB COMPARAN LOS RBSOLTADOS 
COK OTROS BSTUDIOS 

h SE INCLUYEN RECOMENDACIONES 
b,o,a,e,r,9 elementos de forma 

b - si el autor menciona de manera detallada la 
selección del material, se califica entonces como un si= 

c - si el autor no menciona de manera detallada el por 
qué de determinado método y sus ventajas en el estudio se califica 
entonces como un si= J 

d si el autor menciona los resultados con 
profundidad se califica como un si= J 

f - si se hace la mención de conclusión o (es) 
entonces se califica como un si= J 

q - si el autor hace referencia a otros estudios 
comparando sus resultados se califica como un si= ¡ 
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7. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE REFERENCIAS 

NOMBRE DE LA REVISTA: 

Aao: NUMERO DE LOS ARTICULOS 

NORMAS: SEPTIMA PAGINA l 2 3 4 5 6 7 8 

a TITULO EN INGLES 

b RESUMEN EN INGLES 

c APARTADO DE REFERENCIAS 

d 1 

e 2 

g 3 

l. En el Sistema Harvard las referencias son presentadas en orden 
alfabético de autores seguido por el afto (a veces entre 
parentesis), titulo de la revista, volumen, ntlmero. 

2. Sistema Numérico l. Las referencias son presentadas en el orden 
alfabetico del primer autor, como en el sistema Harvard y 
enumeradas. 

3. Sistema Numérico 2. Las referencias son presentadas en el orden 
de aparici6n en el texto y enumeradas, este es el formato de 
referencias del GRUPO DE EDITORES DE REVISTAS MEDICAS 
(ver anexo I) 
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RESULTADOS Y DIS<lJSICN 

En la presente secci6n, de acuerdo al esquema de evaluaci6n se 
presentan los resultados obtenidos, as1 como su interpretaci6n. 

En los siguientes siete cuadros, 1) Página inicial de todo 
articulo cient1fico, 2) Elementos que conforman el resumen, 3) 
Elementos que conforman la parte de introducci6n, 4) Elementos que 
conforman la parte de material y métodos, S) Elementos que 
conforman la parte de resultados, cuadros y figuras, 6) Elementos 
que conforman la parte de discusi6n, y 7) elementos que conforman 
la ~arte de referencias se sintetizan los resultados de las seis 
revistas evaluadas, y a lo largo de los incisos siguientes se hace 
referencia continua a éste. * 

* Instrucciones a los autores 
Se hizo qna revisi6n de la secci6n de instrucciones a los autores 

de cada uno de los t1tulos de revistas analizadas y 'llnicamente el 
caso de la Revista de la Facultad de "Medicina se indica que las 
normas presentadas están de acuerdo con las recomendadas por el 
Grupo de Editores de Revistas Médicas "Mexicanas. 
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a 

b 

e 

d 

e 

f 

q 

h 

i 

j 

K 

CUADRO 1 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTE A LA PAGINA INICIAL DE TODO ARTICULO CIENTIFICO 

REV. FAC. BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES GACETA 
MEDICINA EST. MEO. INST.CIEN. MEXICO DEL INST. MEDICA DE 

Y BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO MEXICO 

77 % 75 % 64 % 62 ' 64 % 59 % 

69 % 84 % 72 % 62 ' 64 % 57 % 

37 % 39 % 100 % 100 % 92 % 100 % 

14 % 42 % 49 % 22 % 29 % 74 % 

12 % o % o % o % o % o % 

o % o % o % o % o % o % 

100 % 100 ' 100 % 100 % 100 % 100 % 

9 % 30 % 62 % 100 % 97 % 100 % 

o % o % o % o % o % o % 

27 % 24 % 4 ' 2 % 97 % 54 % 

2 % 2 % 5 % 7 % o % o % 

" 

TOTAL 

66 % 

68 % 

78 % 

38 % 

2 % 

o % 

100 % ¡ 

66 % 

o % 

34 % 
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EUftHmJS QE <Dl:UN\N JA PNJINA. INICIAL IE 'ICJX> Aln'IOJID 
CIB«IFICD (aJAIK.> l) 

a) Titulo del trabajo, breve, claro y preciso. 

Se obtuvo un total del 66% del cumplimiento de esta norma en las 
seis revistas evaluadas. Cabe hacer menci6n que el porcentaje de 
este inciso es bajo y por ello alarmante, pues a pesar de que el 
contenido de este inciso se encuentra contemplado en las 
instrucciones a los autores de cada una de las seis revistas 
evaluadas ninguna de estas revistas propone un parametro mAximo o 
m1nimo de· caracteres para el nombre del titulo. 

Huth propuso que para poder capturar un titulo de un articulo en 
una base de datos su longitud fuera de 80 caracteres, ya que él 
considera que la longitud del titulo de un articulo es alrededor de 
65 caracteres incluyendo espacios entre palabra y palabra. (7) 

El Grupo de Editores de Revistas Médicas Mexicanas representado 
particularmente por VAZqJEZ-JCNES, L., AVIIA-CISNEROS, l., y 
LI.DPIZ-AVILES, M:. en su articulo Normas Internacionales de 
Redacci6n de Escritos Médicos, nunca hacen menci6n de un minimo o 
mAximo de caracteres para el titulo. (8) 

Por su parte R. Day menciona que al preparar el titulo de un 
articulo, su autor hará bien en recordar un hecho importante: ese 
titulo serA leido por miles de personas. Es posible que s6lo pocas 
personas, si es que lo hace alguna, lean el trabajo entero; pero 
muchas leerAn el titulo, ya sea en la revista original o bien en 
algunos de los servicios secundarios (resúmenes o indices 
bibliogrAficos). Por consiguiente, deben elegirse con gran cuidado 
todas las palabras del titulo y, se debe cuidar la forma de 
asociarlas. Tal vez el error má.s corriente en los t1tulos 
defectuosos y, sin duda el mAs perjudicial desde el punto de vista 
de la comprensi6n, sea una mala sintaxis (un orden equivocado de 
las palabras). 

Hay que recordar que los servicios de indizaci6n bibliográfica y 
resúmenes de articulos dependen grandemente de la exactitud del 
titulo. Un articulo titulado de forma inapropiada puede perderse 
prácticamente y no llegar nunca al público a que se destina. (9) 

De acuerdo al estudio evaluado puedo concluir que la mayoria de 
los titulos de los art1culos que comprenden las seis revistas 
evaluadas en el área biomédica editadas por la UNAM:, son largos, 
no son tan breves, ni claros y mucho menos precisos. 
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b) Nombre y apellido de los autores completos 

Dentro de las instrucciones a los autores de cada una de las 
revistas evaluadas se contiene el enciso (b) referente al nombre y 
apellidos completos de los autores. Sin embargo cada una de las 
revistas solicita la integraci6n de estos datos de diferente 
manera, por lo tanto las modalidades en que se 
encuentra el nombre y apellidos es la siguiente: 

1) Nombre (s) +el primer apellido 
2) Nombre (s) +primer apellido+ inicial del segundo apellido 
3) Apellidos completos + la inicial del nombre (os) 
4) en un 68% nombre (s) +primer y segundo apellidos completos. 

Si las propias instrucciones a los autores varia de una a otra, 
esto quiere decir que no se apegan ni a las Normas Internacionales 
y a las normas nacionales que en este caso serian las normas 
editadas por el Grupo de Editores de Revistas Médicas Mexicanas, 
entonces claro es de que no puede haber una uniformidad, en el 
asiento de un autor. 

c) Nombre y apellido (s) seguidos por un asterisco (*) en el orden 
en que figuran en la publicaci6n. 

Se obtuv6 un 78% en el cumplimiento de esta norma en las seis 
revistas evaluadas. Cabe mencionar que en la Revista de la Facultad 
de Medicina y el Boletin de Estudios :Médicos y Biol6gicos el 
porcentaje en cada uno de ellas fue inferior al 50% y esto fue a 
consecuencia de que los articulos de estas dos revistas fueron 
escritos por un solo autor por lo tanto no era necesario el 
asterisco o (os), salvo en algunos articulos que a pesar de ser 
escrito por un solo autor se colocaba el asterisco, sin embargo es 
necesario mencionar que de esta manera no se viol6 este elemento. 
Caso contrario fueron las cuatro revistas restantes cuyos trabajos 
son escritos por más de un autor y en estas cuatro revistas si se 
violaron en algunos casos este elemento. 

d) Apellido paterno y materno unido por un guión. 

El asiento de cada autor depende del pais de origen de cada uno 
de los autores, ya que no todos los autores de los escritos en 
estas revistas eran mexicanos sino que existe un porcentaje 
representativo de autores extranjeros. Para poder tener un panorama 
m&s amplio en cuanto a esta regla es necesario (ver ref. 10 R.A.C) 
en particular lo referente a los asientos bajo el apellido regla 
22.SA. En la mayoría de los articulos evaluados, los apellidos no 
se encuentran unidos por un gui6n, salvo en algunos casos, por ello 
el porcentaje obtenido en este elemento obtuvo un 38% en su 
cumplimiento. 
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e) Abreviatura de los titulos 

Se obtuv6 el 2% del cumplimiento de esta norma en las 6 revistas 
evaluadas. Porcentaje que en su defecto debi6 ser el 0%. 

El inciso (e) referente a la abreviatura del o los titulos del 
autor no debe ser puesto enseguida del nombre y apellido, ya que 
esto est! establecido tanto en las Normas Internacionales como en 
otro escrito (11). Cabe hacer menci6n que en las instrucciones 
para los autores en ningún momento se hace menci6n de la 
insertaci6n no de titulos académicos. Y sin embargo existi6 un 
caso en el que si se coloc6 el titulo y se public6. 

El hecho de que el autor (es) tengan uno o más titulos, no quiere 
decir que ese titulo respalde el estudio, sino que en dado caso, 
quienes van a respaldar un estudio determinado van a ser los 
argumentos contemplados dentro del estudio mismo. 

f) Puesto que desempefia el autor 

Este elemento obtuvo un porcentaje del 0% en las seis revistas 
evaluadas. 

No se encuentra mencionado en las Normas Internacionales pero si 
se encuentra inserto en el escrito del Grupo de Editores de 
Revistas Wdicas Mexicanas. Asi que desde mi punto de vista este 
elemento no es necesario pues el autor de ciertos articulos no 
siempre sigue en el mismo puesto de trabajo o en el mismo nivel, 
por lo tanto su status cambia constantemente ya sea para bien o 
para mal pero generalmento nunca se encuentra estática su posici6n 
académica y laboral. 

g) Sitio de trabajo del autor 

Este elemento al igual que el elemento anterior no se encuentra 
mencionado en las Normas Internacionales pero si inserto en el 
escrito del Grupo de RevistasWdicasMexicanas, pero a diferencia 
del elemento anterior éste obtuvo un porcentaje del 100% en el 
cumplimiento de las seis revistas evaluadas. 

R. Day menciona que las normas para enumerar las direcciones son 
sencillas pero no suelen respetarse. Como consecuencia, no siempre 
es posible relacionar cada autor con su dirección. 
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Para cada autor se indica una dirección (el nombre y dirección 
del laboratorio en que se hizo el trabajo). Si antes de la 
publicaci6n el autor cambia de dirección, deberá indicarse la nueva 
en una nota que diga "Direcci6n actual". 

Cuando haya dos o más autores, cada uno de una instituci6n 
diferente, las direcciones deberán enumerarse en el mismo orden que 
estos. La direcci6n tiene la finalidad de identificar al autor; y 
también proporciona (o debería proporcionar) su direcci6n postal. 
(12). 

Esta es necesaria por muchas razones, de las que la más corriente 
es indicar a d6nde dirigirse para obtener separatas o sobretiros, 
no obstante que las normas para revistas médicas tanto 
internacionales como nacionales recomiendan que esta información se 
constituya un elemento por separado (ver enciso k) 

Con ello se concluye que los diferentes autores de las seis 
revistas evaluadas tienen muy presente este elemento por lo que lo 
escriben en cada uno de sus artículos. 

h) Los dos puntos anteriores son precedidos por los asteriscos 
correspondientes 

En este elemento se obtuvo un 66% del cumplimiento de las seis 
revistas evaluadas. Cabe mencionar que cuando s6lo babia un autor 
en la mayoría de las veces no se colocaba el asterisco salvo en 
algunas ocasiones, pero cuando el autor era más de uno si había 
asteriscos uno o más, los cuales remitían a la parte inferior de la 
primera hoja del escrito y de acuerdo al asterisco (os) se 
proporciona el nombre y sitio del luga·r de cada uno de los autores, 
por lo tanto en estos casos si se cumplía este elemento. 

i) Abreviaturas poco conocidas de los sitios de trabajo 

En el cumplimiento de este elemento se obtuvo un porcentaje del 
0%, pues las abreviaturas presentadas en los escritos son 
reconocidas en el ámbito universitario y a nivel nacional, ejemplo 
de las abreviaturas más frecuentes fueron: IJNA?d, CXJl¡.\CYf, asi como 
las abreviaturas de las seis instituciones que patrocinan a las 
seis revistas que en este estudio se evaluaron, del mismo modo 
también se encontr6 con los institutos que apoyaron la 
investigaci6n econ6micamente, o con la ayuda de equipo entre otros. 
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j) Instituciones u Organismos que apoyen a la instituci6n 

El cumplimiento de norma obtuvo un 34% de las 6 revistas evaluadas. 

El inciso (j) referente a las instituciones u organismos que 
apoyen a la investigaci6n no se encuentra asentado en ninguna de 
las instrucciones a los autores de las seis revistas evaluadas, 
pero caso curioso la mayor1a de los art1culos que forman a las 
revistas proporcionan el nombre de la instituci6n u organismo que 
los apoy6 econánicamente o técnicamente en la realizaci6n de la 
investigaci6n. El contenido de éste inciso si se encuentra asentado 
en las Normas Internacionales. 

El lugar en donde se encontr6 este elemento varia de acuerdo a la 
revista, es decir no hay un lugar fijo en donde se localice este 
elemento, en la mayor1a de los articulos se encontró en la primera 
hoja del articulo en. la parte inferior izquierda y en muy pocas 
ocasiones se encontró en la parte de agradecimientos. 

Si dentro de las instrucciones para los autores no está incluido 
este rubro, entonces esto significa que los autores de estos 
artículos han revisado o tienen de alguna manera conocimiento de 
las Normas Internacionales. 

k) Nombre del autor (es) y formato para la solicitud de sobretiros. 

Este elemento si se encuentra inserto tanto en las Normas 
Internacionales como en el escrito del Grupo de Revistas 1.tédicas 

:Mexicanas, y el porcentaje del cumplimiento de este elemento fue 
del 2% de las seis revistas evaluadas. 

Desde mi punto de vista este elemento es muy im~ortante para la 
difusi6n de un articulo. Ya que en numerosas ocasiones el usuario 
(investigador) prefiere un sobretiro que la fotocopia del articulo, 
mismo que se incorpora muchas veces en un sistema personal de 
informaci6n, y la impresi6n del sobretiro es más permanente que la 
de una fotocopia. 
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REV. FAC. 
MEDICINA 

a 100 % 

b o % 

e 74 % 

d 74 % 

e 79 % 

f 77 % 

g 97 % 

CUADRO 2 

RESULATADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTE A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RESUMEN 

BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES GACETA 
EST. MEO. INST. CIEN MEXICO DEL INST. MEDICA DE 
Y BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO MEXICO 

97 % 100 % 100 % 100 % 95 % 

o % 2 % o % 22 % o % 

89 % 92 % 82 % 54 % 87 % 

89 % 87 % 92 % 20 % 87 % 

92 % 84 % 92 % 19 % 92 % 

87 % 87 % 72 % 7 % 87 % 

79 % 97 % 2 % 87 % 89 % 

75 

TOTAL 

98 % 

4 % 

79 % 

74 % 

76 % 

69 % 

75 % 



a) Resumen en espafiol 

El porcentaje obtenido en este elemento fue del 98% en su 
cump l imi en to. 

Es necesario mencionar que en el Boletín de Estudios Médicos y 
Biol6~icos y en la Gaceta Medica de México, algunos escritos 
estuvieron escritos en idioma inglés y francés y no proprocionaron 
el resumen en espafiol, el cual debi6 presentarse ya que estas 
revistas son mexicanas. 

b) Resumen con menos de 150 palabras. 

El cumplimiento de esta norma obtuvo un 4% de las 6 revistas 
evaluadas. 

Tanto las Normas Internacionales como el Grupo de Revistas 
Médicas Mexicanas implantan un máximo de .150 palabras para el 
resumen. Por otra parte, otros escritos (12) (13) e incluso en 
las instrucciones para los autores de las 6 revistas evaluadas 
hacen menci6n de 200 a 250 palabras para el resumen, he aquí una 
contradicci6n entre Normas Internacionales y las instrucciones para 
los autores de las 6 revistas mexicanas. 

150 palabras para escribir un resumen es muy poco para poder 
expresar en él el prop6sito, métodos, hallazgos principales y 
conclusiones del trabajo o estudio; y se detect6 que la mayoría de 
los resumenes de los artículos de las seis revistas contaban con un 
total de 200 a 250 palabras, lo cual desde mi punto de vista creo 
que es un parámetro algo más razonable para escribir el resumen. 

c) Prop6sito 
d) Método 
e) Hallazgos principales 
f) Conclusiones 
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En los incisos c,d,e, y f referentes a los elementos del resumen 
se obtuv6 un porcentaje que oscila entre el 76% y el 79%, de las 6 
revistas evaluadas, el cual es un porcentaje relativamente bajo y 
grave para las revistas. 

En las instrucciones para los autores de las 6 revistas evaluadas 
se detect6 que no se menciona que es lo que debe de contener cada 
uno de los rubros que forman el resumen, esto tal vez se di6 porque 
puede ser algo muy obvio; sin embargo existen investigadores 
(novatos) que aún no distinguen que es lo que debe contener cada 
uno de esos elementos, tal vez liste fue el motivo por el cual los 
porcentajes de estos elementos fueron bajos. 

Tal vez es obvio para el Cánite Editorial de cada revista y para 
la rnayoria de los propios cientificos cuales son los elementos que 
debe contemplar un resumen y, por ello no hacer ninguna mención de 
estos elementos en las instrucciones para los autores, sin embargo 
con este estudio, se determina que no es tan obvio y que es 
necesario hácer menci6n de estos elementos en las instrucciones 
para los autores. 

g) Palabras claves 

Se obtuvo el 75% de cumplimiento en esta norma. 

Las Normas Internacionales mencionan que 10 palabras claves son 
necesarias para cada articulo cientifico. Sin embargo, en la 
secci6n de las instrucciones para los autores de 5 de las revistas 
si se menciona este rubro pero no se especifica el n'Cimero de las 
palabras. La revista Veterinaria-tdéxico es la única que no toma en 
cuenta-este elemento de las palabras claves más sin embargo se 
detect6 un articulo con tres palabras claves, por lo que su 
porcentaje fue del 2%. 

La mayoria de los articulos que comprenden las 6 revistas en el 
área biomédica no presentan una uniformidad en el n'Cimero de las 
palabras claves que deben contener estos articulos. 
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CUADRO 3 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTES A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE LA INTRODUCCION 

REV. FAC. BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES GACETA TOTAL 
MEDICINA EST. MED. INST. CIEN MEXICO DEL INST. MEDICA DE 

BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO MEXICO 

a 100 % 94 % 84 % 100 % 100 % 100 % 96 % 

b '87 % 84 % 94 % 92 % 79 % 87 % 87 % 

e 79 % 84 % 92 % 89 % 72 % 82 % 83 % 
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a) El trabajo presenta la introducci6n 
b) Se indica el prop6sito del trabajo 
c) Se mencionan los antecedentes que fundamentan el estudio 

El cumplimiento de estas normas obtuvieron un porcentaje inferior 
al 100%, porcentaje 6ptimo de todo buen articulo de revista. Los 
porcentajes obtenidos oscilan entre el 83 y 97%, porcentajes que a 
simple vista no son alarmantes, pero si se observan desde un punto 
de vista un poco más profundo es grave el porcentaje obtenido. 

En las normas para las autores se hace menci6n de la introducci6n 
del trabajo, indicando que hay que incluir el prop6si to y el 
razonamiento que lo antecede. 

No solamente el autor de estos articulos publicados en las 
revistas biomédicas editadas por la UNí\M es culpable, sino que 
tambien aqui contribuyen el consejo editorial, los editores entre 
otros a la publicaci6n de articulos deficientes no s6lo en los 
elementos de forma sino también en los elementos de fondo. 

ESTA TESIS 111 IEll 
SAllR DE LA lllLrtTECA 
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CUADRO ' 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTES A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE MATERIAL Y METODOS 

REV. FAC. BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES DEL GACETA TOTAL 
MEDICINA EST. MEO. INST. CIEN MEXICO INST. MEDICA DE 

BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO. MEXICO 

a 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 

b 74 % 94 % 92 % 57 % 77 % 59 % 75 % 

e 82 % 89 % 69 % 82 % 79 % 67 % 78 % 

d 87 % 92 % 89 % 75 % 82 % 74 % 83 % 

e 72 % 94 % 84 % 82 % 74 % 60 % 77 % 

f 72 % 94 % 87 % 100 % 67 % 64 % 80 % 

g 82 % 77 % 100 % 79 % 92 % 62 % 82 % 

h 64 % 9 % o % o % o % 84 % 26 % 

i 99 % 99 % NA % NA % NA % 100 % 99 % 

j 2 % 2 % NA % NA % NA % o % 1 % 

k 44 % 9 % 75 % 89 % 92 % 69 % 63 % 

1 32 % 9 % 89 % 99 % 100 % 69 % 66 % 

m 37 % 9 % 89 % 99 % 100 % 69 % 67 % 
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a) Se presenta la parte de material y métodos 

El cumplimiento de este elemento obtuvo un porcentaje del 99%, es 
necesario mencionar que la única revista que no obtuvo el 100% en 
este elemento fue la Revista de la Facultad deldedicina ya que se 
evaluo un trabajo "monogréifico", mismo que trata sobre un tema 
médico en el cual se observan avances recientes. Claro es que el 
porcentaje total que se obtuvo es alto pero el ideal hubiera sido 
el 100%. Este elemento se encuentra inserto en las Normas 
Internaciones y también en el escrito del Grupo de Revistas 
Médicas l\ofexicanas. 

b) Se describen los procedimientos de selección del material 
publicado 
c) Se identifican los métodos 
d) Se identifica el equipo 
e) Se identifican los procedimientos 

El cumplimiento de estos elementos oscila entre el 77%. Estos 
elementos se encuentran mencionados tanto en las Normas 
Internacionales como en el escrito por el Grupo de Revistas.Médicas 
Mexicanas. 

f) Se comparan los resultados con otros estudios 

Se obtuvo un 82% en el cumplimiento de esta norma, el cual 
aparenta no ser bajo. Sin embargo este porcentaje es grave, ya que 
todo articulo debe tener estudios que dieron origen a ese articulo 
"nuevo", es decir, la ciencia es una cadena que se va formando de 
nuevos articulos, que posteriormente éstos seriin los que den origen 
a otros nuevos estudios. 

Este apartado si es mencionado dentro de las instrucciones de los 
autores de las 6 revistas evaluadas y también se hace alusión de 
esto en las Normas Internaciones. 

Existe un pequefio porcentaje de articulos que no comparan sus 
resultados con otros es ludios, y tal vez pudiera ser por no 
contradecir resultados de est1Jdios pasados, o porque sus resultados 
son totalmente semejantes a otros estudios por lo que su trabajo 
posiblemente no aporta del todo a la ciencia. 

g) Se incluyen métodos estadisticos 

Este elemento obtuvo un porcentaje del 82% en el cumplimiento, y 
se encuentra inserto tanto en Normas Internacionales como en el 
escrito del Grupo de Editores de Revistas .r.t§dicas ldexicanas. 
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Se observ6 que en la mayoría de los articulos que conforman las 
seis revistas evaluadas, se utilizaron métodos estadísticos. 

h) Se presentan experimientos en humanos 

El porcentaje que se obtuvo en este elemento fue del 26%. Las 
tres revistas que no realizan experimentos en humanos obtuvieron un 
porcentaje del 0%, lo cual influy6 absolutamente en el porcentaje 
total. 

i) Existencia de lineamientos éticos. 

No se cont6 con las informaciones suficientes para hacer una 
evaluaci6n adecuada en este elemento, ya que las normas no 
presentan indicaciones precisas. 

El inciso i obtuvo un porcentaje del 99% en el cumplimiento del 
elemento; en este sentido, en las seis revistas se not6 ética 
profesional por parte de los autores, en la no menci6n de nombres 
o datos personales de los pacientes, es decir s6lo se identifican 
los pacientes o grupos de pacientes por la designación "A" ó "B" y 
grupo "A" ó grupo "B". 

Es necesario hacer mención que en la revista Archives of :Medica! 
Research conocida anteriormente como Archivos de Investigación 
Médica, publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
presenta en sus "instrucciones a los autores", normas de ética al 
utilizar humanos o animales. Cuando se experimenta con humanos se 
basan en las normas éticas institucionales; cuando se utilizan los 
animales se basan en las normas del National Research Council o en 
la declaración de Helsinki de 1975. 

j) Se proporcionan los nombres de los pacientes 

El inciso j obtuvo un porcentaje del 99% en el cumplimiento de 
esta norma, de acuerdo con lo mencionado en el enciso i. 

Pues la proporci6n de los nombres de los pacientes, obtuvo un 
porcentaje de el 1%, pues 2 revistas proporcionaron los nombres de 
sus pacientes. 
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No existe del todo una ética profesional por parte de las 
revistas biomédicas que edita la UNAM:, lo cual a futuro provocari 
que los pacientes se niegen a colaborar en venideros estudios, ya 
que no tienen un 100% de seguridad de que su identidad sea an6nima. 

k) Se describen los procedimientos del material 
1) Dosis 
m) Via de administraci6n 

Estos elementos obtuvieron un porcentaje que oscila entre el 65% 
en cuanto a su cumplimiento. Estos tres elementos se encuentran 
insertos tanto en las Normas Internacionales como en el escrito del 
Grupo de Revistas :Médicas Mexicanas. 
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CUADRO 5 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTES A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE RESULTADOS, CUADROS Y FIGURAS 

REV. FAC. BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES DEL GACETA TOTAL 
MEDICINA EST. MEO. INST. CIEN MEXICO INST. MEDICA DE 

BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO. MEXICO 

a 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 99 % 

b 74 % 69 % 97 % 82 % 57 % 84 % 77 % 

e 9 % 67 % 97 % 82 % 47 % 24 % 54 % 

d 79 % 67 % 97 % 82 % 47 % 82 % 75 % 

e 79 % 69 % 97 % 92 % 47 % 84 % 78 % 

f 69 % 59 % 67 % 44 % 47 % 84 % 61 % 

g 79 % 62 % 97 % 82 % 47 % 84 % 75 % 

h 69 % 52 % 97 % 34 % 47 % 82 % 63 % 

i 22 % 20 % 62 % 12 % 29 % 7 % 25 % 

j 79 % 77 % 94 % 82 % 47 % 84 % 77 % 

k 27 % 57 % 89 % 44 % 89 % 49 % 59 % 

1 59 % 54 % 89 % 44 % 92 % 49 % 64 % 

m 59 % 54 % 82 % 44 % 92 % 49 % 63 % 

n 59 % 54 % 89 % 44 % 92 % 49 % 64 % 

ñ 32 % 7 % 72 % 70 % 37 % o % 36 % 

o 27 % 9 % 64 % 62 % 44 % o % 34 % 
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EUMNIDS QE CD1RRMN IA PAlllE IE ~TAIXlS, aMIRJS Y FI<ERAS 
(CIJAIK) 5) 

a) Se presenta la parte de resultados 

En este elemento se obtuvo un porcentaje del 99% en su 
cumplimiento. 

Esta parte de resultados es esencial para cualquier articulo 
cientifico, ya que en ella se plasman los resultados obtenidos en 
un estudio X. Esta parte se complementa con cuadros y figuras, los 
cuales para poder ser debidamente representados deben cubrir 
ciertos requisitos; entre ellos su ordenación la cual debe ser por 
numeros arAbigos en los cuales tienen que coincidir la numeración 
con su aparición en el texto. Por otro lado cada figura o cuadro 
debe presentar su titulo el cual debe ser corto pero preciso; otro 
elemento que considerar son sus notas indicativas las cuales 
tendrán que ser presentadas al pie del cuadro o la figura. 

Esta parte de resultados, elementos y figuras abarca del inciso 
a al o, y sus porcentajes oscilan en el minimo hasta el 25% y el 
mAximo hasta el 99%. 

Cabe mencionar que no siempre se van a encontrar en esta parte de 
resultados figuras como cuadros, sino que su aparición será 
variada, es decir en algunos casos solo se presentan cuadros y en 
otros sólo figuras, y por último en algunos casos no se encuentran 
ni figuras ni cuadros. 
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CUADRO 6 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTES A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PARTE DE DISCUSION 

REV. FAC. BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES GACETA TOTAL 
MEDICINA EST. MEO. INST. CIEN MEXICO DEL INST. MEDICA DE 

BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO MEXICO 

a 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 52 % 92 % 

b 77 % 84 % 74 % 94 % 87 % 94 % 85 % 

e 72 % 87 % 82 % 79 % 62 % 89 % 78 % 

d 87 % 64 .. 82 % o % 72 % 94 % 66 % " 
e 84 % 87 % 79 % 84 % 87 % 84 % 84 % 

f 89 % 89 % 84 % 87 % 82 % 89 % 86 % 

g 79 % 82 % 82 % 87 % 77 % 87 % 82 % 

h o % 19 % 4 % 2 % 52 % 27 % 17 % 
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El.BellUS QE aHUM\N" IA PAKIE JE DISClJSIOf (CIWBl 6) 

a) Se presenta la parte de discusión 

Este elemento obtuvo un porcentaje del 92% en su cumplimiento. 

Dentro de las Normas Internacionales se mencionan los elementos 
que deben conformar el concepto de discusión. Es necesario resaltar 
que la Revista Gaceta Médica de México obtuvo un porcentaje bajo en 
su cumplimiento, lo cual afectó notablemente el porcentaje total. 

La discusión resulta más dificil de definir que las demás 
secciones. Por ello, es también en términos generales, la sección 
más dificil de escribir. Muchos art1culos son rechazados por los 
directores de revistas a causa de una discusión deficiente, aunque 
los datos del documento sean válidos e interesantes. :Más probable 
resulta aun que el verdadero sentido de esos datos se vea 
completamente oscurecido por la interpretación hecha en la 
discusión, lo que se traducirá asimismo en un rechazo. (14) 

Dentro de es te elemento se engloban los aspectos nuevos e 
importantes del estudio, asi como las principales conclusiones. 
También se desglosan en forma detallada los datos, se discuten la 
razón del por qué se utilizó cierto método y el po.r qué 
seleccionaron determinado material. 
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REV. FAC, 
MEDICINA 

a o % 

b 75 % 

e 100 % 

d 100 % 

e o % 

f o % 

g o % 

CUADRO 7 

RESULTADOS DE LAS 6 REVISTAS EVALUADAS 
REFERENTE AL APARTADO DE REFERENCIAS 

BOLETIN ANALES DEL VET. ANALES DEL 
EST. MED. INST. CIEN MEXICO INST. 
BIOL. MAR Y LIM. BIOL. ZOO 

40 % 100 % 100 % 100 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 

o % o % o % o % 

o % o % o % o % 

o % o % o % o % 
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GACETA TOTAL 
MEDICA DE 
MEXICO 

o % 56 % 

14 % 81 % 

100 % 100 % 

100 % 100 % 

o % o % 

o % o % 

o % o % 



a) Titulos en inglés 

El porcentaje obtenido en el cumplimiento de este elemento obtuvo 
un 56%. De esta manera se puede observar que las revistas: Revista 
de la Facultad de Medicina y la Gaceta Médica de México son 
aquellas que registraron un porcentaje del 0%, es decir no se 
identificaron titulos en inglés en ninguno de sus articulos. Esto 
puede deberse a que las dos revistas sean del &rea médica y se 
apeguen a lo establecido en las normas del Grupo de Editores de 
Revistas Médicas Mexicanas. 

La necesidad de contar con un titulo en inglés en una revista 
nacional provoca que ese articulo pueda ser indizado y recuperado 
en indices internacionales, y evaluar de cierta manera la buena 
calidad del articulo. 

La mayoria de los titulos en inglés identificados en los 
articulos evaluados de las seis revistas se localizan bajo el 
titulo en espaftol del articulo propiamente dicho; en el caso de la 
revista Veterinaria-México se localizaron los titulos en inglés en 
la tabla de contenido. 

b) Resumen en inglés 

El porcentaje obtenido en el cumplimiento de este elemento 
obtuvo un 81%. La Mtra. Russell menciona que cada revista tiene un 
lugar de origen y un idioma principal de difusión acompañado a 
veces por resúmenes de los artículos en otros idiomas como es el 
caso de las revistas: Boletín de Estudios Médicos y Biológicos, 
Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, Veterinaria
ldéxico, y Anales del Instituto de Biología. Serie Zoologia de las 
cuales su idioma es el español y sus resúmenes son en inglés y 
español. De la misma manera también se menciona que algunas 
revistas aceptan artículos escritos en m&s de un idioma tal es el 
caso de las revistas Boletin de Estudios Médicos y la Gaceta Médica 
de ldéxico en los cuales se presentan artículos en idioma inglés y 
francés, por lo que sus resúmenes se encuentran en el idioma del 
articulo. 

Por su parte Eugene Garfield (15) menciona que el idioma inglés 
es la lengua primaria de las investigaciones científicas, John 

.Maher (16) comparte esta idea al mencionar que el medio de 
comunicación internacional entre la ciencia y la tecnologia es la 
lengua inglesa, la cual ha remplazado a varias lenguas francas. 
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c) Apartado de referencias 

El apartado de referencias registra un cumplimiento del 100%. El 
cual es ideal para cualquier revista. Este apartado de referencias 
es de suma importancia para cualquier trabajo cientifico, ya que es 
el sosten y respaldo del estudio. 

d) Sistema Harvard 

El sistema Harvard obtuvo un porcentaje del 42% en su cumplimiento. 

e) Sistema numérico 1 

El sistema numérico 
cumplimiento y, 

f) Sistema numérico 2 

obtuvo un porcentaje del 24% en su 

El sistema numérico 2 obtuvo un porcentaje del 33% en su 
cumplimiento. 

Con estos porcentajes se identifica que las revistas del Boletin 
de Estudios Médicos y Biológicos y la revista Anales del Instituto 
de Biologia no se apegan a un sólo sistema es decir varia entre el 
sistema numérico 1 y el sistema numérico 2, lo cual habla mal de 
sus apartados de referencias y de la misma revista. 

Otra observación de estos porcentajes es que la Revista de la 
Facultad de Medicina y la Gaceta Médica son las únicas que se 
a~egan al sistema numérico 2 en el cual se encuentra inserto el 
sistema que propuso el Grupo de Editores de Revistas Médicas 
Méxicanas. 

Por lo tanto es necesario hacer notar que no existe inclinaci6n 
hacia un sistema en particular, y esto quiere decir que falta 
uniformidad o normalización en la presentación de las referencias 
en los articulos de las seis revistas evaluadas. 
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CXNllJS IOffiS 

1. La comunicaci6n es el medio por el cual los 
hombres se relacionan entre si, y esto lo 
constituye al hombre como un ser social ante 
toda la humanidad. 

2. El articulo cientifico se ha constituido en 
uno de los medios id6neos para trasmitir los 
resultados del quehacer de la comunidad 
cient1fica, asimismo satisfacen la necesidad 
de mantener al dia a estos individuos en sus 
disciplinas. 

3. La revista en la actualidad constituye una de 
los canales más importantes en la difusión de 
los conocimientos cientificos, técnicos y 
human1sticos, ya que en ellas se registran los 
resultados de investigaciones y estudios 
recientes, y se informa en general sobre los 
diferentes aspectos de la vida intelectual y 
cultural de un pais. 

4. La publicación peri6dica ha sufrido el impacto 
del desarrollo tecnol6gico; éste ha afectado 
su forma de presentaci6n, los sistemas de 
impresi6n, distribuci6n y comercialización, y 
los mecanismos de control bibliográfico de la 
informaci6n en ellas contenidas. 

5. La necesidad de evaluar nuestras revistas en 
cualquier área del conocimiento, nos lleva a 
la conclusión primordial de normalizar los 
elementos necesarios de todo articulo 
cient1fico, ya que la presentación y atención 
a las normas internacionales son fundamentales 
para lograr que nuestras revistas lleguen a 
introducirse en las bases de datos 
internacionales y con el lo en los grandes 
sistemas de información utilizados a nivel 
mundial. 
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6. Las revistas: Revista de la Facultad de 
Medicina, Boletín de Estudios Médicos y 
Biológicos, Anales del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnologia, Veterinaria-México, 
Anales del Instituto de Biología. Serie 
Zoología y la Gaceta Médica de México, no 
presentan en la mayoría de sus artículos una 
normatividad de sus elementos de acuerdo con 
las normas presentadas por el Grupo de 
Editores de Revistas Médicas Mexicanas, por lo 
que en la gran mayoría de sus procentajes 
obtenidos s6lo llegan a rebasar un escaso 60% 
en el cumplimiento de sus normas. 

7. Cada una de las seis revistas evaluadas 
presenta sus propias instrucciones a los 
autores, asimismo cada una de ellas tiene su 
propio comité editorial, por lo tan to los 
elementos conformados en las instruccciones a 
los autores son diferentes para cada una de 
las revistas. Unicamente un solo titulo 
Revista de la Facultad de Medicina indica qué 
sus instrucciones se apegan a las normas del 
grupo de editores mexicanos. 

8. De las seis revistas evaluadas en algunas de 
ellas se presentan porcentajes del 100% con 
respecto a algunos elementos, sin embargo en 
otros elementos de esa misma revistas se 
llegan a presentar porcentajes del 0% en el 
cumplimiento de determinado elemento; de esta 
manera se puede decir que mientras en unos 
elementos se precisa su normatividad nacional 
otros son total o parcialmente descuidados. 

11. El escrito del Grupo de Editores de Revistas 
Médicas Mexicanas presentado en 1987, no 
influyó de manera impactante en los artículos 
de las 6 revistas evaluadas, puesto que hasta 
el afio de 1991 las revistas estudiadas no 
mostraron un total acuerdo en las normas 
·establecidas. 
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ANEXO 1 



GUJPO DE B>In:RES DE REVISTAS J.E>ICAS 
M:XI~. Anuario. Mixico: Academia 
Nacional de t.fedicina, 1987-1988. 
p. 10-27 

.! 

NORMAS INTERNACIONALES DE REDACCION DE ESCRITOS 
MEDICOS 

,, 

LUIS VELAZQ.UEZ·JONES 
ICNACIO AVILA·CISNEROS 
MARU.NE LLOPIZ·AVILES 

En d mn de rncro de 1978 un grupo de edí1ores de algunu de las revísw 
mtdiras de mavor rírculac1on mtrrnacional pullhcada• rn ing1es (AnnalS 
of lmrrnal' Mnlícine, B;uish Mrdícal Jouma1, & ni Lancet, The New 
England Journal of Medicine y Journal of 1he American Medica! Aao· 
ciadon), se .rcunirron rn V;1ncouvrr. C"'.olombia Bricinica, Y acordarol\ 
uniformar las instruccionn p~ra 1a reaacc1on a~ !OS an!culoo a oer publi~aj 
dos en sus rcsp<·cuvas rrv1stas. Uc esta manrra; en 197!1 ires de las revisial 
mrncionada• (Annals of lntrrnal Mrdícínr. Bri1ísh MedicalJoumal y Ttiq i 

Luicc:1l, public .. ron P.<Jr vrz l!nmrra 1.a instrucciones para au1orn cnlcl 

formato acordado por las pubhcaciones partícípant"11. r·\ 
En rnrro de 1980, d lndex Medícus, edíiado por la Biblío1eca Nacio~ll 

de Mcdicma ae 1U> r.su1oos Umdos de Norteamlrica, la publicación crile! 
consmuvr el patrón de refrrenc1a para rl mayor número de revís1as "'t<li·I 
cu de alcance 1111rmac1ona1, acep10 las sugettnc1u del irrupo de rd110~1 
mrnr;""'""'· anunriando ou,. • '>artir lle l'Sa lecha moamcana la fomjal 

. ~c.Jlr~nraciAn ,.~ •~s '-i1a1 bibliol[r.tfica• registr•"•• en ;..,,. •ttdicr ti 1 .. ,, 
Lo antt'ríor permitió coniolidad la posición del grupo original, rl cual!~ 

panír del mismo año (1980) p.a'6 a srr d~minado Cott>irl lntemacional 1 

l,o¡ ., 

\~· .. 
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tlr Editores de Rrvi""' Mtdicas (lnternational Com.miucc of Medica! 
joumal Edita:s): o~ hecho. ~" los •ietc años siguien!M ha <ion notable el 
incremento en el nll.J1'•ro ar: rev1sta5 11•11"'\ltf"'c editad=-.!"'" diversos patscs del 
muntÍo ci..ue nan manucstadO su acue-rdn '"" ""'rnmcndar a 105 autorrs la 
cbbnraci6n de lm textos de los trabajos cnvi;uin~ p4ra ~u pub)ira.cion. en 
base a los principios propuestos por el <;:n'Tlilt lntemar.ion•l. As! al mo· 
mento actual, un gran nümero de revistas mMicas editadas en varios 
idiomas (inglb, español, frances y alemán, entre otros), forman parle del 
comitt mencionado y han publicado instructivos para autores de acuerdo a 
las recomendaciones señaladas por el grupo internacional. 

Lo antt~ñonncntc relatado ha constituido uno de los avances má.s impor~ 
untes ocunidos en los últimos años en el campo de la edición de rcvistaS 
mtdicas cienúficas .. Ef<etivamente, es un hecho conocido de todos los 
autores de escritos mtdicos, el esfuerzo que representa adaptar el texto de 
un documento a las exigencias editoriales de una revista determinada. Al 
señalar un formato común, en sus aspectos básicos, para todos los trabajos 
enviados para valorar su publicación, ha sido posible, en los últimós años, 
evitar o di5minuir los errores de redacción o presentación de los mismos y 
hacer mh fructlfero el esfuerzo de autores y editores por igual. 

Instrucciones para autores de escritos m~dicos 

ASPECTOS GENERALES 

Loo manuscritos deberán ser acompañados de una carta del autor respon· 
sa~1e oc la correspondencia rrl~re~tc al trabajo (correcciones, revisión de 
pruebas de imprenta). ;;.n la carta deber:!. proporcionarse dirección, telHo
no e infonnaciOn adicional que se juzgue nect>saria tal como tipo de 
articulo enviado (trabajo original, descripción <le casos clinicos, revisión M 
temas) o solicitud de un número mayor de sobretiros que el que propur· 

· dona gratuitamente la revista. 

Los trabajos remitidos debera.n ser mecanografiados a doble renglón 
(doble espacio) en todo su contenido, en un solo lado de una hoja de papel 
grueso blanco, tamaño carta (21.5 por 28 cm aproximadamente) dejando 
margenes de 2.5 cm., páginas debcri\n numerarse consccud.vamcnte, 
incluyendo la pigina inicial; el mlmero de ellas debe anotarse en la parte 

·•uperior central de cada p1gina; as! mismo, en la parte superior derecha 
de ~ada una de ellas se indicara. el apellido del autor principal. 

Los trabajos deben remitirse por triplicado (un original y dos copias), 
incluyendo figuras. Podrán enviarse copias en xerox, si est:!.n períectamen- . 

1.• 

te limpias y claras. Los auton.-s deben conservar copia de todo el material 
enviado. 

COMPONENTES 

El escrito deber:!. prl'Sentarse en la secuencia que se menciona a conti
nuación; el inicio dt> cada uno de los componentes que se señalan, debcr1 
hacerse en hojas por separado: 

a) Página inicial. 
b) Resumen en español. 
c) Texto. 
d) Agradecimiemo• si los hay. 
e) Resumen en inglés. 
f) Referencias. 
g) Cuadros. 

h) Leyendas o pies de figuras. 

a. P5gina inicial 

La hoja frontal deberá contener información necesaria para redactar una 
cita bibliográfica completa, reconoeer las instituciones que hayan colaba· 
rado y/o prescado ayuda financiera, además de incluir la dirección de la 
persona a quien deberá de ir dirigida la correspondencia perteneciente al 
articulo. 

En la página inicial debe indicarse: 

l. Titulo del trabajo. el «Ual será breve, claro y preciso y subtitulo, si 
fut·ra nL-cc.·sario. 

~. Nombre)' apellidos completus <le los autort'S, seguidos por asteriscos, 
en el orden t.•n que deberán figurar en la publicadón incluyendo 
abreviaturas de títulos o de certificaciones académicas. Debe utilizar· 
se guión entre los apellidos p:uerno y materno, si se indican amobos. 

3. Puesto que d<'Scmpeñan el o los autores y el sitio de trabajo de los 
mismos, en el mumc.·mo del estudio, precedidos p\.'r los asteriscos 
corrL-spontlfonu~s. Evitar utilizar abreviaturas para indicar el sitio de 
trabajo. 

4. Instituciones u organismos nacionales o internacionales que apoya
ron la realización de la investigación, si los hubiere. 

5. Nombre y dirección del aUlor a quien pueden enviarse las solicitudes 
de sobretiros, antecedidos por la fra.se: Solicitud de sobretiros. 
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b. Resumen en espado! y palabras clave 

f En la ~gunda página se inciuira un resumen cie meno:. di: HiC palabr~. Eu 
ºel resumen debe indicarse el propósito de la in'fstigación, los métodos uti· 
lindos, los hallazgos principales (proporcionar datos especrficos y su signi· 
licación estadlstica, si es posible) y las conclusiones. Enfatizar aspectos 
nuevos o importantes de la investigación. : 

c. Testo 

El texto de los trabajos de investigación clínica o experimental debera ser 
dividido en las siguientes secciones: Introducción, Material y Métodos, Re· 
sultados y Discusión. 

l. Introducción. En esta sección debe indicarse claramente el propósito 
del trabajo y los antecedentes que fundamentan el estudio. Drben ><· 
ñalarse solamente los antecedemt"S bib!iográficos estrictamente nece· 
sarios y no revisar el tema en toda su extensión. 

l!. Material y Métodos. Describir en esta sección Jos procedimientos de 
sdecciOn del matC"rial publicado, sea en humanos o en animales de 
experimentación. Identificar los métodos, equipo (nombre del fabri
cante) y procedimientos, con detalle suficiente que pueda permitir a 
otros investigadores reproducir el mismo estudio. Proporcionar refe· 
rendas bibliograficas de los procedimientos establecidos, incluyendo 
métodos estadísticos. Asl mismo, indicar las referencias y describir 
brevemente los métodos que han sido ya.publicados, pero que no son 
bien conocidos y detallar los métodos nuevos o sustancialmente modi
ficados. 

Cuando se describan experimentos llevados a cabo en humanus, 
indicar si los procedimientos estuvieron de acuerdo con los line
amientos éticos del Comité sobre Experim"ntación en Humanos de Ja 
JnstiluciOn donde se dcsarroJl6 eJ estudio. o bien si éste se realizó de 
acuerdo a lo señalado en la DeclaraciCm de Helsinki en 1975. ldenti· 
ficar con precisión todas las drogas y.producros quimicos udli~ados, 
incluyendo nombres genéricos, dosis y vlas de administración. No de
be identificarse con su nombre, al o a los pacientes motivo del csr:u
dio. Detallar los procedimientos empleados y las derivaciones mate· 
m~ticas y si se considera pertinente, utilizar uno o m;1s a~ndiccs pa· 
ra especificar Jos mérodos estadisticos empleados. 

!l. Resulrados. Presentar los resulrados en secuencia lógica en el texto, 
cuadros y figuras. No deben repetirse en el texto los datos consigna· 
dos en los cuadros y figuras. sino m~s bien comentar o resumir las oh· 

Hi 

servacione:. más iniportantes. El nü.mcro mbimo de cuadros y figu
ras se determina Sf"gún el númc.•ro total de p:iginas de texto del ma
a;.;.;:;criw. El núnk1·u i.ui4l Uc ilu:.uaciones no deberá exceder ia mitad 
dd número de páginas del texto. 

4. Discusión. En esta sección se pucdt"n discutir, cuando sea relevanle, 
las !Jan"S para la scl,·t·ción dd material estudiado, las razones para la 
utilización e.le: clctc:rmina<los ml•to<.lo) e.Je invorigación e indu~ive, la 

conveniencia y ad<·cuación de los métodos estadísticos empleados. 
Enfatizar los aspt·ctos nuevos o imponanles dcJ estudio y las conclu
siones principalt'S. No deben repetirsr en detalle los datos ya consig
nados en l~ sección de Resultados, sino comentareos en forma se
cuencial y lógica. 

Debt'n incluirst' en esr:a sección las implicaciones de las observa
ciones realiza<.las y sus Jimicaciones. Comparar los resultados con res
pc:cto a otrus, propios o extraños, provc:nieritcs de csrudios similares. 
o bil'n, hact·r rl'fcrcancia a obst'rvaciones pertinemts derivadas de es· 
ru<.lios expl'rÍiTil'ntalc:s. Del.len evitarse afirmaciones y conclusiones no 

.apo)·adas por los resultados de la investigación que se presenta. 
Pueden emilirsca hipf>tt-sis, indicando daramentc su C'ar:iictc-r opc:cu
la1ivo. Asi mi~mu, put·dL·n induirsc: rccomcnc.lo•ciorlc."5 cuando se con· 
~itlt•n• apro1Jiado. 

d. Agratlccimicnros 

·St• n·romit·ncla manifc~tar agra<lt·cimit·nlo sólo a aquellas personas que ha· 
yan lll"d10 contribuciunc:~ sustandalcs al csrudío.: Los aurorcs deben obtc· 
ner permiso por csrriw <le las per!:ionas qu~ serán citadas por su nombre, 
·debido a que los lenon-s dd trabajo put·den inferir que éstas apoyan los 
datos y condusiont'S <lcl e:ttudio. Este pc:rmiso debcr:ii ser enviado por el 
autor jumo t·on l'I trabajo. . 

c. R(.~Umcn en ingJL-s 

.-T;aducir el titulo e incluir la traducción al inglés del resumen en opañol 
i'ncluitlu en la st·,l{unda página del rrabajo. 

f. Rcfcrcncfas 

U..s referencias bibliográficas aparecerán cscrilas a máquina a doble espa
du.tn una o mas hojas aparte del texro, dejando un triple espacio entre ca· 
da reforenda. ordenándolas numéricamente de acuerdo con la SC"Cuencia 1 

de apraridón en el texto, en donde figurara solamente el número arabigo · 
progresivo corrcspondicnu.•, enrre par~nlesis. 
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Las relrrendas yue :,t• ciu:n :,uÍAlll~nt-~ en ·I~;·~ua·J~Q~· 0.jJic:!t de iÍbu.ra~ 
deben !ter numcrad;:t) tlc acut'rtlo con la !te<:uencia en que aparezca la iclen· 
rificaciOn del cuadro o figura en el rexto. 

(i.os títulos de la!t revbtas s~ abreviarán de ::icucnlo con lo señalado en el 
lnd ... x Medic'U!I Cada afio, en,.¡ número de enero lJanuary) del lndex Me· 
dicus, ~~ indican ts!t abrc.'.vi:uurils e.fo todas las rt"\'istas incluidas en este 
Indice. 

Las rt"forC'ncia) bibliogrilicas deben ser verificadas por el o los autores 
en base a los articulos originales. 

Se indican a cominuaciOn ejemplos de la forma correcta de redactar las 
referencias bibliográficas. 

l. REVISTAS 

a) Artfculos de ret1ÍJlaJ ci1N1tificas. 

Deben indica ne el nombre de todos los autores si son seis o menos; si son 
más de :.c:is, indicar los trc:. primeros y agregar la abreviatura "y col". 

Debe ob~C'rvane que en el formato de las reff'rcncias se elimina la pun
tuación de!tpufs del apellido e iniciales del autor y sólo se coloca una coma 
al terminar.el nombre: completo. Se elimina asimismo, la conjunción "y" 
antes del nombre del último autor. 

· La rl"daccrón de los articulas se ajustará a la secuencia siguiente: 
a) Apellido(s) e inicial( es) d~l nombre del o de los autores, seguido por dos 
P"nto>; b) Tlt .. lo comploto del ·artículo, "tilizando mayúsculas sólo para la · 
primera letra de la palabra inicial; c) Abreviatura de la revista utilizada en 
el lnd•x Medicus; no se colocará puntuación después de las siglas de p~m.o. 
y coma; e) Volumen, en números arábicos, seguido de dos ·puntos; 
1) Númrro de las paginas inicial y final, ·separadas por un guión. 

l. Articulas con seis o menos de seis autores. 

P.rkin RM, Le\'in DL: Shock in the pediatric patient. Part 1 J. Pe· 
diatrics 1982; 101: 163-169. 

Posada G., Pizarra D.: Rehidratación por vla endovenosa rápida con 
"na solución ;>.ntlar a la recomendada por la OMS para rehidratación 
oral. Bol. Med. Hosp. lníanr. Méx. 1986; 4S: 463-469. 

18. 
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Fislwr 1), Guilfoilc TD, K~sarwalw 1111 y co!; Ad1·<·1>c pulrr.onary res
püiiii"~ :u ":.piriro ••tttl ;..,·~·;;¡n.;.i;;;'-phco; ii& d;;c;;.k ~hi!dhcct.! o:.~th:::=:.. Pe 
diatrks 1983; 71: 31:1·318. 

Medina C6m1·1 J.t, Vt:rot A. Lupnini-Rossi S. y Col: Diag11ó:..lin1 dtuf:t'· 
nC:·tit-u pit'llJtJf l"ll ma1lr~ punaJura de tra11sluc.·adó11 crummCm1i,·a ·l:Y. SL·· 

guimil'lllu cid 1rdt·11 n~1cido. llul. ~lt"tl. Mosp. J11fam. Méx. 198ti: ·l::i~~to?. 
411. 

3. Comités o grupos dr iun·~tig;.u.:ióu como autores. 

Thr Royal Mar:!iidcn HospilaJ Bonc-Marrow Transplantation Team: 
Failun.· of :!liyngc.:ncic Uunc·-m.arruw grafc wilhout. Prcconditioning in 
postli.p:.titb marrow a¡;lasia. Lancee 1977; 2: 142-24'1. 

4. Artículos anónimos. 

Anónimo: Coffr1• drinking and canccr of tite pancreas. Dr. llkd. J. 
l!l81; 283-628. 

5. Artkulus ap.an·c-idu!t l"ll :,uplcmcmos. 

.En c.·stos c.·a~os <lcl1t• in<li<.:ar.Sl' entre parémt.-sis y dc:,pufs dl•J vulumrn la 
abrcviarura "Supl", u bicu anotar la palabra .. Pane", si :,e trata dL• un 
suplemento dividido en panes, Jntlicar d número de suplementos o de la 

1 parte corrt~puu<liemc, si lu til"ucn. J!; 
. \~ 

Olscn S.: Renal histopathulogy in various forms of acurl' anuria in man.

1

!¡'. 
Kidncy hu. 1976; 10 (Supl 6): 2-7. ! '¡'., 

, I'' 6. Rc.•ferencias <le arriculos publicados en revistas cura numcraci61~ de ji: 
páginas conduye <'n cada número. i 11! I 

, Ir, 
Algunas re\'htas, c:omu r.-s d ca:,u de Hospital Practice, Postgraduale ~e- )1 ! 

dicine y Medica) Digesr. publican números mensuales o bimensuales <"ri los :il · 
cuales la nu1nc.•radón tic las páginas no t"S cominua ni 

1
nogn-siva de un :Oü.- 111' 

me~o a otro a lu la~go del año o del volumen ~espectiv~, ::s decir la pri~~ra / ¡ 
pá.gm-;¡ de cada revista lleva d número 1 y la numeración concluye en la ul· ! 
tima página de la publicación. En estos casos, deberá. indicarse, entre 1pa- 1: 
r~ntesis el número o mes correspondiente, después del volumen. 1 li 
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Holliday MA: Nutritional as!"'c<s of renal disease in children ·and 
aduiu. Hwp. Pa;.rt. !98!: 18 (~fa170): 179·195. 

b) Artículos en revistas no cientÍJicas. 

Roueché B.: Annals of medicine: The Santa Claus Culture. The New 
Yorker 1971 Sep. 4: 66·81. 

e) Artículos en periódicos no científicos. 

Shaffer RA: Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the 
brain: discoverics could help cure alcoholism and insomnia, explain men· 
tal illness. How the messengers work. Wall Street Journal 1977 Aug. 12: 1 
(Col. 1) JO (Col. J¡. 

2. LIBROS Y OTRAS MONOGRAFIAS. 

a) Libros 

La secuencia recomendada es la siguiente: a) Apellido(~) e inicial( es) del 
nombre del o de Jos autores, seguido de dos puntos; b) Titulo del libro, uti· 
lizando mayúscula sólo para la primera letra de Ja palabra inicial; c) Nú· 
mero de la edición, si no es la primera; d) Ciudad en que Ja obra fue publi· 
cada, ><:guida de dos puntos; cuando se indica más de un lugar como sede 
de la editorial, se utiliza d que aparece primero; el nombre de la ciudad· 
puede traducirse en español, si se encuentra en otro idioma; e) Nonlbre de 
la editorial seguida de coma; Í) Año de Ja publicación (de la última edición 
citada, si hay más de una edición), seguida de dos puntos; g) Número del 
volumen si hay más de uno. antee<dido de la abreviatura "vol", seguido de 
dos puntos; h) Número de Ja página citada; en el caso de que la cita se re· 
fiera al capitulo de un libro, indicar la primera y última página del 

, C3pitulo, ~paradas por un guión. 

Ejemplo: 

Eiscn HN: lmmunology: am introduction to molecular and cellular 
principies of the immune response. 5 th cd. New York: HarP"r and 
Row, 1974: 406. 

VelásquezJl · :tedacción del escrito médico. México: Ediciones Médicas 
del Hospital Infantil de México, 1986: 127. 
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b) Cumiti.;~ o grupoJ dt! ÍllVt!Jtigudores como aut,;res. 

Americau M<·dical Associalion Departmem of Drugs: AMA drug eva
luation. 3a. ed. Liuleton: Publishing Scienccs Group. 1977: 15. 

e) Editores, Cul'Tpo editorial. 

Rhoú<'S AJ, Van Rooyen Ce., et!.: Textbook ofvirology. 5a ed. Baltimo
re; Williams & Wilkins, 1968: 184. 

d) Captlu/os ,.,, libros. · 

Unanuc ER, Dixun I·J; Experimental glomerulonephrilis; immunoJogi· 
cal cvcnts ancJ pathugent."tic mechanims. E.n: Dixori FJ, Humphrey JH. 
ed.: Advane<'S in immunology. Ncw York: Academic Press, 1969:"vol. 6: 
1·18. 

e) Publicucioru•s eu libras de m.emoria.s de congn!sos. 

Las referencias de trabajos publicados en memorias (Proceedings¡ de 
congn.~us, se.· n·<lacurn l"JI forma ~cmc:jautc a Jo anotado en c:I ca.w de los 
capítulos de liuros. 

Dupom B.: llonc: marruw transp!ancation in severe combined immuno· 
dcfiti~ncy with an u1udat,·d MLC compatible dt.~or. En: White HJ. 
Smith R., ed.: l'roceedings of thc third annual meeting of 1he lmerna· 
tional Socic..·cy for Expc.·rimcmal Hcmatology. . : 

Houston: lmcrnational Society for Experimental Hemacology, 1974: 4~·461¡¡1; 
J. PU/JUC .. ICICJNES EN /'RENS.-1., 1 h!! 

;,!!i PuL•dt·n induir.sr rl'Ít·r<·ncias dt· l'St:rilos act•¡nados para publicación,f er~·¡ ;: 
lJUc aún 110 hayan siclo puUlirados: e~ c~tc» casos .debe indkarsc• la · hrc:J! ~ 

· viaturn ú,· la revi>ta <¡u<: ac1·1>!6 el ankulo y agregar 1•11tre parl-mesis l· fra·I:/ ~ 
>e "En prensa". . ; ¡ f! 

DiestangJL: Experimental infection in chimpanzees with he~atitis[ VÍJl;I ri 
rus. J. lnfect Dis 1987 (En prensa). ·'¡j 

! q 4JMATERh/L NO PUBl.JCADO i1j 

En el caso que sea indispensable citar un trabajo enviado para su pub ica-I;/ 1 
ción, !"'ro que aún no haya sido aceptado, no debe indicarse como refercn· I :¡ ~ 
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cit1. numerada, sinCJ citarlo en el texto, emre paréntesis, como "Observa· 
cionts no publica.Ja:.". 

Así mismo, si se dt:sea citar información provenieme u~ otro au1or o 
auiorcs, pero qu• no ha oido publicada, debe también citarse 011 d texto, 

entre par~ntcsis, indicando el nombre del autor o autores. 

(GOmez SN: Comunicacion personal). 
(Strott CA: Nugem CA Comunicacion personal). 

Finalmente, pueden cita1Se solamente en el texto del articulo, los traba.' 

jos que han sido prelentados en congresos u otras reunionL"S ciemíficas, pe
ro que no han oido ¡iuhlica<los. 

(Smi'h J.: New agcm~ for cancl"r chcmotherapy. Pre~euta<lo en: Third 
Annual Meeting of the American Cancer Sotic1y, Junio 13, 1983, Ncw 
York). 

g. Cuadro5 

Copiar cada uno l"n hoja:!! por separado; r~corda.r U:!iar dobll• l'spacio. No 
d,be-n remitirse cua<lros fotografiado:.. Lo'i ruales ddJcn or<lt•narsc utili· 
zt1.ndo números ara.biga), de ¿¡cuerdo con la ~ecut•ndi:l tlt• aparki6n l'll c:l 
1exto. Debe indicaise d titulu de cada uno d~ dlus, d cual sera urt·ve y 
concilo. Las columnils utilizadas en Jos cuadros tendrán un cncallczamil·n· 
to bre\.'e. Las notas cxplicath·as se indicar~n al pil· t.lc los cuadros, no en los 
enciil.bezamientCll. Al pil' <le lu) cuadro) dehr11 l 0 xplirar)L' to<las la) abn.·· 
viatura?. no iíl.U[oriz..t.tla:.. Ucl>t·n indicaOl" da1 amcntt• l.i~ 1111.:JidJ:. de va· 
riaci6n como de!s\·iaci6n estándar o error C)Láudar. Omitir c.·l uazado <lera· 
•yt1.s Vt•rticalcs y hori:t:ontall·s l'll lo) cuadros. 

Si !lle utilizan c.:ucadJCJl tumplem~ de CJtfó.a) fuentes. puUlic:a<las o nu, debe 
obtc:nrr)e el pcrmi)o de reprotluccil>n corrcspun<licmc. UtiliLar d número 
de cuadros estriccamerue nec:esarios. No.del.Je indicarst.' cu un cuad10 Jo 
que puede ser referido en d u:xto. La utilización de un número exct:Sh·o de 
cuadro> en relacion con la extensiOn del texw, puede ocasionar dificulta· 
des para distribuir el texto en las página) impre)as. 

h. Figurar 

.. Us figurar; .serán numeradas de acuerdo con su orden dt.! C.1.parición y refe· 
ridas en el texto utilizando números arábigos. Sólo deberán emplearse pa· 
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ra aclarar los ronreptos ~xpres;ados en el texto o ru•ndo los rc>ultados que 
aparecen en los cuatlro.s '-tmeriu:n una exp1esi6n má.s gaéifica. 

Lc1s figur.1!1, que incluyen fowe;rafioa!I, <libujo) u gr~ficas dcbc:n ser 
hecho> con tinca china para asegurar •u mejor reproducción. No oon .iccp· 
tables los dibujos o grJ.fica) ht!..:hos sin tf'cnica adecua<l..r. o con Jeyc:nd.it.) o 
tipos mccano¡;rafiadús. 

No Jebf!n rnvian.e originall's de ra<liogr.afias, dobujos. gr~ficas u otros 
materiales, sino todos ellos deberán pu:)encarse t:n rt1Jroduccionl's fotogra
ficas. El tamaño promedio do éstas debe ocr de 9 por 1-1 rm; no debe tener 

dimt"nsione:i. superiores a 12 por 17 cm. Las reproducciont:'S fuco~rj;ficJS 
deben ser de aha r•Iidad, el.ira>, bien contrascadao. >ubre papel brillante. 
Las letras, númt"rus y )imlJolo:. inscrito:. en las figura~ deben lrner la nici· 
d~z sulicif!'me parn p~1mitir fa re!ducción del tamaño de las mismas con ii· 
n1.'S dt! pul.Jlicad(m, sin alterar :i.u h:gil..iilidad. 

En ninguni.I. <ll· la:i. fi~ura) :iot' imprjmi1án leyt.·11Ja:. c:i.critas a máquina y.t 
t1ue C)tas ~ arhH.tráu pur sc-pa1ado, tJI tomu .)C' inJk.1 en la )iguicmc Sl'C· 

ción. Tampo('u l~ a·comt'nc..lJLIL· indkar d número <l.: Ja figura en el Jilru· 
jo oriHinal. 

En la p.int• pu~Ll'fÍor dt• l.·•ul..1 JigurJ tft.-bL·r.1 ~dlu.·ril')L" uu..t. etic1ueta, en la 
rual SL' ha)·a t')l"l'Ítu lu ?ioiguil·ntc: númL·10 dt" la figura (númtros arii.Uigü!I), 

nomlm· dl'I aut111 pdnri¡i•l y una íll·cl1• h•cia arriLa <¡U<' ><'ñ•k· l. parte 
~upt•rior tll0 la llliMU.1. Nu ddJt' t'!'l!.'riLi1!)l.' L'n la partl" pu!)tl"rÍ11r <le 1.i.;) Jigu
ras, ni pt·g01r l')l.1;) c·n p.qid ~rut· ... u o engrJparlas o U.!>Jf t.njt·t•uiu11';) 111~1.\linl '.j 
l"Os (dip?io) llUL' punl.111dl·j;.ir111..t.rca. Se: 1t·cumit"ndJ t:n\'iar las fig·urJi c.:n uri¡'.! \ 
sobrt• dt.• tamailo a prupiadu. . ! ~ 1i ll ¡ 

. . . . : ;\¡ ! 
l.a.!1 111u·h1h1111.i;1.al1.,.!I punlt•11 fu11tt·1wr .:~r;.il.i) 11u11h0 nl·..l:. o l>ll'll ?ioll!1l.i,l~1I ~~ 

los, ílt·dlJ.s o lt-11;1) 1¡m· n111trt1:tle11 adl·l·uad.imt.•mc l:On d f,múu dt· la figu4 1 i; 
ra : ;ji.! 
. ~ ¡ !¡! ! l 
Si las fotografía) l."O\·iadas l:Offt')púndcu a poal'Íl'filt'.!1, <ll!hcn pro\·cer~ los: ~ i 1 

medios par.t 3:tt·g-urar CJUl' 110 purdan :!i~r id~nrificados, o t·n cobu comr~rio.' l l\ 
dc:bc acompañ•ar:u.: osl tr<ab<tjo una con)tJncia dd pcrmbo «.'5crico dd: pa- 1 !¡ 
CÍL'nle o sus familiarL·~ para publica1· la fotugrJfía. ; ! j; 

¡ ii\ 
Si una figura ha )ido publira<la prt·\·iaml·nre. deb~ referir)e IJ. fuente'¡!¡, 

original y r"mitir, jumo cun el 1ra!Jajo, d permiso escrito corrt;")pv11di~nte f!1
1
! 

de la revistJ ~n 'JUC )C publicó por prjm('ra vez. b¡:: 
¡I: 
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i Leyenda o pies de figura. 

Las Jcycndas o pies de figuras deberán anotarse en una hoja por separado. 
en forma secuencial, indicando el número de la figura correspondiente 
(números arábigos). Esta hoja mecanográliada también a doble espacio, 
tendrá numeración correlativa al resto de páginas y figurará figuras y el 
apellido del autor principal en la parte superior derecha. 

Los símbolos. flechas números o letras utilizados para señalar partes de 
las ilustraciones, deben ser clarameme idcmificados y explicados en la le· 
yenda. As[ miSmo. deben indicarse los métodos de coloración utilizados, 
para procesar los preparados de tejidos, la amplificación de la observación 
microscópica (por ejemplo: 400 X) y <0xplicar la interpretación de las esca
las internas, si ts1as fueron utilizadas. 

Abreviaturas 

No existe una forma unii.·ersalmente aceptada de abreviatura$, ni tampoco 

acuerJo sobre los principios o bases sobre las cuales éstas deben elaborarse. 

Por esta razón, es recomendable que los autorc .. -s. indiquen entre parénte
sis la o las abreviaturas que ::tt·r~n utilizadas t.·n d texto, l'uando aparc..·tca 
par primera \'t"Z el términu que ~e d~ca cmpll·a r en forma al.Jreviac.1a. Lo 
antrrior no es lll'L"l':iario cuamlo se utilkt"n mt·didas <."011\:cndunak'S de- me· 
dida. 

En l.i m.iyoli.i Jl• h.lS p.i1~~ . ..iUn no :it.' h.1 a~topl...1do d Si:itl'll1.1 Jml·rnal"ional 
dt- l'nido1.dcs. Pur l")l.J razvn. 1r1.t'lnwmt ... mu:i rdt·iir b:i dl'h.·11nin;..u:iom~ <ll· Ja· 
!1-.'\a·.,¡,:,-:1..-. n1 l.A:- -:-.;,.4,:,,""::- ,.~-. -~-~ : ... ;-r,.·:111t·•.h~.1.:" ..i.! L.it·o) ~:~ .. E~·.:anJ,.l c:mrc- p..t· 

, le't';.~ ~ ¡,:..:,~~.;.,.., ..:.:::~: ... ·::..-;. • .;.·::;~ .. ! .. ~ !'.,.;;::::.1. ~:::.:"::~.:.::.,¡: 

E!. con\·C'nieme enfatizar aquí que d plural de las abreviaturas que:- se in
dican no requiere de la letra s. Así miiilitros se abrevia mi igual que el sin
gular: la abre\·ia1ura mis es incorrcc1a. 

A continuación se indican algunas abrri·iaturas que pueden s..•r utiliza· 
das en iodos los trabajos em·iados. 

•. Unidadc. de medida 

amerio • A 
angmóm = A 
bam = b 
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caloría = cal 

candela = cú 
ccntimf"[ro .= cm 
coulomb= e 
curfo = Ci 

dcruidad óptica ~- DO 
equivalente = Eq 
faradio = F 
gauss = e 
grado rt'Oligrado o Celsiu, 
gr.amo :;;. g 
henry ~ H 
henz ·. llz 
hora ~ h 
jouJ,. ~ J 
ka1al ·' ka 
kelvin "· K 
kilogramo = kg 
litro ·" 1 
meuo ·- m 
milit·,1uh·alcmc = mEq 
mili1-:ramu :o; mg 
znilimt•lro "- 111111 

niilimul mnwl 
miliusmol :::-. musmoJ 
minuto - min 
mol muJ 
mulJr · l\J 
newtou ~ N 

normal (coureniradón) 
ohm= n 
osmol = osmol 
pascal ....:. Pa 

rt-volucionl.'s por miuuco 
:irgundo .:.: st"g 

unidad inll'rnacional = U! 
1·ultfo " V 
"'ªlt = w 

l'ror.jos 

rera- = (10") T 
~i.~a- = ( 10') G 

N 

rpm 

•e 
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mep· = (10') M 
kilo· = (101) k · 
hecto = (10') h 

· cleca· = (101) da 
deci· = (10•1) d 
~rui· = (10 1) c 
mili· = (10") m 
micro· = (10 .. ) u 
nano· = (JO·•) n 
pico· = (10 11) p 
femto- = (10·") f 
atto· = (JO·") a 

Tlnninos cstadlsticos 
coeficim1e de correladOn = r 
desviación cstindar = DE 
error alindar = EE: 
error alindar de la mrdia (promedio) = EEM (EEP) 
no significativo = NS · 
número de observaciones = n 
probabilidad = p 
promedio= X 
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