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Introducción 

Las publicaciones científicas son productos históricos, socialmente condicionados. Significa esto 

que, en igual medida que nos acercamos al modelo de sociedad que deseamos, estamos 

obligados a transformar las maneras en que comunicamos los logros de nuestros especialistas en 

cada una de sus áreas del conocimiento. Así pues, los procesos de gestión editorial se someten a 

una constante revisión y actualización en la búsqueda de mejoras continuas que favorezcan la 

comunicación de la ciencia. 

Desde hace ya algunos años se viene produciendo en el mundo una amplia discusión sobre las 

maneras de evaluar la actividad científica. En la medida que ese examen sea más exacto, se podrán 

reconocer unos proyectos de investigación sobre otros, las publicaciones que mayor impacto han 

tenido en el desarrollo social de las comunidades y otorgar fondos a estudios con mayor 

relevancia. Y, aunque aún es un pendiente para nuestro país un sistema de certificación –en 

estudio– que responda a las condiciones actuales del mundo editorial, también es cierto que 

cuando llegue, no deberá distanciarse mucho de los requisitos que exigen las grandes bases de 

datos de la llamada “corriente principal”, con lo cual impulsaría, desde un proyecto de carácter 

nacional, una estrategia de elevación de la calidad científica y esta, a su vez, se traducirá en 

posicionamiento y calidad de los contenidos publicados y reconocimiento de las revistas en sí 

mismas.  

Por tanto, corresponde a los editores de las revistas científicas buscar estrategias que permitan 

hacer más eficientes los procesos editoriales de la publicación que dirigen. Las publicaciones 

científicas están lejos de ser únicamente medios de comunicación de la ciencia, también son 

mecanismos de evaluación de la calidad de lo que se investiga y de la repercusión académica y 

social que puede tener una investigación. La célebre –tristemente célebre, diría yo– máxima de 

publicar o perecer, obliga a los investigadores, a los científicos, a los académicos, a llevar al papel 

los resultados de su trabajo. Hasta hace algún tiempo ese parecía el final del camino. Hoy sabemos 

que estamos lejos de terminar el proceso una vez que su publica el documento. Empiezan a jugar 

un papel importante otras variables antes desconocidas o desatendidas: cantidad de lecturas, de 

descargas, de citas, número de veces que se comparte un documento, cantidad de Me gusta, 

comentarios de los lectores, veces que se replica la investigación, impacto social… Por tanto, en 

este mundo de la sobreinformación es responsabilidad de los editores de revistas gestionar esa 

información y garantizarles a los autores las facilidades que están a su alcance para posicionarlos 

en los ránquines y en el horizonte de alcance de los lectores. 

Estos argumentos se tuvieron en cuenta al momento de desarrollar un modelo de gestión editorial 

eficiente en la revista Universidad de La Habana. La publicación fue fundada en 1934 y, desde 

entonces, ha publicado todos sus números con una frecuencia semestral. A punto de cumplir 

nueve décadas de su edición príncipe, Universidad de La Habana se replanteó diseñar un sistema 

de gestión editorial que fuera más allá de la publicación del artículo, la estrategia fue atemperarse 

a las nuevas exigencias del siglo XXI. 
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El objetivo de la investigación fue desarrollar un sistema de dimensiones e indicadores que 

permitan garantizar un modelo eficiente de gestión editorial en la revista Universidad de La 

Habana. En el trabajo se explica cómo se relacionan los procesos de gestión editorial de las revistas 

científicas y la evaluación de la ciencia. Visto así, gestión del proceso editorial, calidad y 

posicionamiento de la publicación científica y evaluación de la ciencia son conceptos directamente 

proporcionales, por tanto, interdependientes, en los que la varianza de uno conduce 

inexorablemente al éxito o al fracaso del otro.  

 

 

Métodos 

Se siguió un enfoque histórico-valorativo para la contextualización de los medios de publicación, 

los artículos y los espacios de comunicación de esos manuscritos; así como un enfoque 

comparativo para establecer semejanzas y diferencias entre mecanismos y procedimientos de los 

procesos de gestión editorial y los mecanismos de visibilización del conocimiento y de las 

publicaciones y sus autores y la evaluación de la ciencia. Además, estos enfoques teóricos 

garantizaban tener en cuenta la historia de la revista durante la implementación de los indicadores 

del nuevo modelo. 

Se realizó un análisis crítico de fuentes bibliográficas que permitieron crear un corpus teórico sobre 

el tema en cuestión. Para la realización de la investigación se consultaron documentos publicados 

en revistas científicas indexadas en Scopus, Web of Science, SciELO, Latindex, Biblat, Redalyc y 

Google Académico.  

Durante el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los modelos de Castillo Almeida et 

al. (2014), quienes formularon un conjunto de dos dimensiones y doce indicadores para evaluar la 

gestión editorial de la revista Avances (Cuba) y el de Hernández Arias y Zapata Rotundo (2018) 

referente a revistas académicas de la Universidad Centroccidental Lisandro Otero (UCLA), en cuya 

propuesta se trazaron como líneas prioritarias de la gestión editorial cuatro dimensiones y 21 

indicadores. 

Tanto en la investigación de Hernández Arias y Zapata Rotundo (2018) como en la de Castillo et al. 

(2014), las dimensiones elegidas para desarrollar la gestión editorial, son adecuadas, aunque, 

como es evidente, la propuesta cubana es menos específica. Sin embargo, en ambos sistemas 

algunos indicadores resultan ambiguos, insuficientemente abarcadores o por poco apropiados 

debido el sesgo terminológico que contienen. Dicho así, era necesario establecer un sistema de 

dimensiones e indicadores propios, que abarcara todo el proceso de gestión editorial de la revista 

Universidad de La Habana. 

http://www.revuh.uh.cu/index.php/UH/index
mailto:revuh@rect.uh.cu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0


 

Resultados 

Gestión editorial 

Entendemos por gestión editorial en las publicaciones científicas todas las acciones que se realizan 

en el marco de una publicación desde su conceptualización hasta la pospublicación (López Pérez 

y Díaz Rondón, 2022). Tales operaciones están dirigidas a diferentes dimensiones, las cuales, a su 

vez, podemos dividir en indicadores. Groso modo, tales líneas prioritarias de trabajo deberían 

abarcar:  

− Por un lado, una macrooperación que va encaminada a la sostenibilidad en el tiempo de 

la revista: definición del sistema de dimensiones e indicadores que garanticen el trabajo 

editorial; trazar estrategias a corto, mediano y largo plazo de implementación del sistema 

de gestión editorial diseñado; escritura de políticas que garanticen la sostenibilidad en el 

tiempo de la revista; elección de un Comité Editorial con voluntad de trabajo 

mancomunado e interés en lograr siempre un mayor posicionamiento y visibilidad de los 

documentos; con posterioridad, revisión anual de las políticas editoriales y actualización a 

partir del estudio de los indicadores de calidad internos (declarados en la misión y visión 

de la revista) y externos (institución patrocinadora, ministerio de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente, directorios y bases de datos). 

− En segundo lugar, el trabajo de identificación de potenciales autores que, por su 

reconocimiento en su especialidad, puedan colaborar con manuscritos de interés para la 

Ciencia y para la revista. Así como de autores con altos índices de lecturas, descargas, 

citaciones y aportes a la Ciencia para reconocerlos; conformar una bolsa de revisores que 

puedan, de manera altruista, colaborar con el valor científico de los materiales que se 

reciben en la revista. 

− Por último, estudiar los directorios y bases de datos que mejor se ajustan al perfil de la 

revista para postularla y, con esto, aumentar su alcance e impacto. 

 

Dimensiones e indicadores del sistema de gestión editorial 

Si bien no existe consenso entre los especialistas acerca de todos los aspectos formales que deben 

cumplir las publicaciones y pareciera que cada una presenta la información que considera más 

relevante a sus lectores, también resulta verdadero que existen algunas marcas que son fáciles de 

reconocer en la mayoría (Abadal y Rius, 2006). 

Siguiendo los criterios expuestos ut supra se hizo necesaria una revisión de los aspectos de 

carácter formal de la gestión editorial de la revista Universidad de La Habana. El proceso favoreció 
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identificar las deficiencias y trazar estrategias para garantizar una gestión editorial más eficiente y 

aclimatada a las necesidades de la institución patrocinadora, del país y de las exigencias de lectores 

y autores (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 - Dimensiones e indicadores del sistema de gestión editorial de la revista Universidad de La 

Habana, 2022 

Dimensiones Indicadores 

Políticas editoriales 

Enfoque y alcance de la revista (misión, visión, áreas del conocimiento que abarca) 

Frecuencia de publicación (dos números al año mínimo, publicación en progreso) 

Políticas sobre el idioma de publicación (idiomas en que se aceptan manuscritos, 

preferencia del idioma español sobre otros idiomas en la ubicación del título, 

resumen y palabras clave; sobre traducciones, manuscritos en idiomas extranjeros 

diferentes a la lengua materna de los autores, reconocimiento de la autoría de la 

traducción, responsables de la traducción) 

Licencia (CC By-NC-SA) 

Políticas de sección 

Política de preservación de archivos digitales 

Política preprints- posprints 

Procesos editoriales y flujo de trabajo (tiempos medios de recepción, evaluación y 

aceptación de los trabajos: recepción-evaluación / recepción-publicación) 

Políticas de pospublicación (subsanación de errores, retractación, fe de erratas) 

Políticas sobre el trabajo de los miembros del Comité Editorial y del Consejo Asesor 

(funciones y responsabilidades, metodología para el nombramiento de nuevos 

miembros y para el nombramiento del director de la revista) 

Políticas de normalización editorial según criterios reguladores: indicaciones de la 

Universidad de La Habana (Dirección de Publicaciones Académicas, Dirección de 

Informatización, Vicerrectorado de Investigaciones y Posgrados, Dirección de Ciencia 

y Técnica), Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Academia Cubana de la Lengua, Real 

Academia Española de la Lengua (RAE) 

Gestión electrónica exclusiva de la revista a través de la plataforma OJS 

Políticas de indexación en directorios y bases de datos 

Información sobre primeras revisiones editorial de los manuscritos 

Políticas sobre la revisión por pares 

Establecer formas de reconocimiento para autores y revisores (agradecimiento anual 

a los revisores, reconocer autores más leídos o con mayor número de publicaciones, 

autores con más intercambios con otros autores) 

Ética, transparencia y 

alineación con la Ciencia 

Abierta 

Política de acceso abierto 

Política de preservación de datos de la investigación y acceso abierto a datos 

primarios 

Relación de la revista con la institución patrocinadora o consorcios editoriales 

Alineación con los postulados de la Ciencia Abierta (atender a las recomendaciones 

de las declaraciones de Budapest, San Francisco [DORA], Panamá y México) 
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Código de ética y buenas prácticas (alineación con la metodología del Comité de 

Ética y Publicaciones [COPE]) 

Cargos por publicación (APC) (Declaración de que la revista es en acceso abierto a 

todos sus contenidos y no se cobran cargos por recepción, evaluación o publicación 

de manuscritos) 

Transparencia en la revisión por pares (saltar de la revisión a doble ciego a la revisión 

de identidad conocida) 

Políticas sobre la detección del plagio (exponer las herramientas y software utilizados, 

qué hacer ante casos de plagio) 

Solución de conflictos de intereses 

Políticas sobre la autoría y multiautoría (implementación de la obligatoriedad del 

ORCID y de las contribuciones de los autores en artículos que tengan más de tres) 

Publicación de estadísticas (lecturas, descargas, acceso a los números, altmetrics…) 

Declaración de las fuentes de financiamiento (de la revista y de las investigaciones) 

Internacionalización 

Miembros internacionales en el Comité Editorial y el Consejo Asesor 

Artículos en idiomas extranjeros (atendiendo a las políticas idiomáticas de la revista) 

Traducción de artículos que, por su importancia, sean de interés para la comunidad 

científica (atendiendo a las políticas idiomáticas de la revista) 

Artículos en colaboración con autores extranjeros 

Artículos cuyos autores sean exclusivamente extranjeros 

Visibilidad 

Identificación de potenciales autores que pudieran colaborar con manuscritos de 

interés para la Ciencia y para la revista 

Conformar una bolsa de revisores que puedan, de manera altruista, colaborar con la 

evaluación científica de los manuscritos 

Formas de evaluación de los autores y de los contenidos publicados (índice H, factor 

de impacto, altmetrics, evaluación cualitativa del contenido científico, aplicación de 

los resultados, impacto social, reproducción de las investigaciones) 

Estrategias de comunicación (campañas de comunicación, celebración de 

aniversarios cerrados) 

Creación de perfiles de la revista en redes sociales (Facebook, Twitter, Telegram, 

YouTube, TikTok…) 

Impulsar la creación de perfiles en redes sociales, canales de YouTube y blogs 

académicos de los miembros del Comité Editorial y del Consejo Asesor asociados a 

la revista 

Estrategia para la indexación en directorios y bases de datos 

Recursos para autores, 

revisores y editores. 

Alfabetización informacional 

Guías para revisores 

Directrices para autores claras y precisas 

Políticas sobre las referencias bibliográficas y el sistema de citación 

Aviso de derechos de autor 

Recursos para autores en el apartado Acerca de (Como subir un artículo a la 

plataforma / Reenvío de manuscritos corregidos) 

Utilizar las facilidades que ofrece la OJS (Open Journal Systems): bloques 

personalizados, sección de avisos y noticias 

Desarrollar talleres, cursos de actualización y posgrados sobre el sistema de 

publicación y la herramienta OJS como parte del trabajo sistemático de la revista 
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Así, entre novedades que se introdujeron en la revista a partir de la aplicación de este sistema de 

gestión editorial estuvieron los siguientes: 

− Se redefinió el sistema de publicación, pasando de dos números al año (semestral) 

cerrados al comienzo de cada periodo, a igual cantidad, pero bajo la modalidad de 

publicación continua. Con esta decisión se espera acortar los tiempos de publicación de 

los manuscritos, así como favorecer los índices de acceso y uso de la plataforma OJS. 

Además, con se garantiza la periodicidad y se respeta la historia de la revista.  

− Se comenzaron a incluir los metadatos en español e inglés, lo cual se traduce en mayor 

alcance de los documentos en las búsquedas en motores, directorios o bases de datos 

especializadas.  

− Se actualizaron las directrices a los autores con especial atención en el manejo del sistema 

OJS para la recepción y edición de los originales, así como de las especificidades de las 

secciones y tipologías textuales que se aceptan.  

− Se especificaron cuestiones de carácter ético y económico, como el acceso abierto a los 

contenidos, la censura del plagio en cualquiera de sus manifestaciones y la recepción 

edición y publicación sin costos para los autores.  

− Se explicó la relación de la revista con los documentos en servidores preprint y los 

mecanismos que utiliza la publicación para la preservación de los datos a largo plazo.  

− Se especificaron las funciones del Comité Editorial y del Consejo Asesor. 

− También, los cambios en las políticas vinieron acompañados de un rediseño la maqueta de 

los artículos con el fin de incluir en cada manuscrito los datos identificativos de la revista y 

del documento y lograr una visualidad más amigable con el lector.  

 

 

Discusión 

En los manuales y guías sobre gestión editorial que se consultaron, se describe el proceso de 

gestión editorial como aquel que ocurre desde la conceptualización de la revista hasta la 

publicación del manuscrito (Aparicio et al., 2016; Gómez Caridad, 2001). En las dimensiones que 

establecieron para Universidad de La Habana, se atendió también a los procesos de 

pospublicación, la evaluación de la ciencia y la alfabetización informacional.  
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El trabajo de gestión está sostenido en unas políticas bien definidas y estructuradas, que 

garanticen el cumplimiento de los principios rectores del trabajo editorial. Según Alfonso 

Manzanet (2022) las políticas editoriales “son la médula de la gestión editorial”. Ergo, la gestión 

editorial es un proceso sistemático, que alcanza a la institución patrocinadora, al comité editorial 

–ejecutor directo de las políticas–, autores, revisores y lectores, que, en primera instancia son la 

verdadera razón de una revista científica. Sin lectores que evalúen las investigaciones, las 

repliquen, apliquen los resultados en beneficio de la sociedad, la ciencia no tendría sentido. 

Desde comienzos del siglo XXI, y en especial desde el 2015 con el movimiento de la Ciencia Abierta, 

han aumentado considerablemente las publicaciones enfocadas al proceso de gestión editorial, 

aunque sobre los problemas de la evaluación de la ciencia, los indicadores y las métricas se venía 

escribiendo desde hace ya más de cinco décadas (Córdoba González, 2019). El concepto de Ciencia 

Abierta también introdujo un modelo de investigación: colaborativo, reproducible y abierto. Esto 

supone abrir el proceso de creación de nuevo conocimiento y a su vez, la difusión de los 

resultados, el acceso abierto, la revisión por expertos, la ciencia ciudadana, la educación abierta, 

la apertura de los datos de investigación y la solución a los problemas de la sociedad (Córdoba 

González, 2020). 

Con todo ello se hacen necesarios sistemas de evaluación de la ciencia más eficientes asociados 

inexorablemente a los propios procesos de gestión editorial. Por esta razón, aunque el sistema de 

gestión editorial de Universidad de La Habana incluye el seguimiento (mínimo) de las 

publicaciones desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, aún resulta insuficiente y debe 

ser revisado para buscar estrategias que permitan medir con mayor efectividad el alcance de los 

resultados de investigación de autores “clásicos” en un área del conocimiento, que otorgue el 

valor al descubridor y no solo a quienes utilizan ese saber y a los equipos de trabajo y no 

únicamente a los líderes de esos grupos y, finalmente, a la aplicación de los resultados de las 

investigaciones en la transformación de las comunidades y en la formación de nuevos 

investigadores, como propuso Vélez et al. (2019). 

La gestión editorial de las revistas científicas se complejiza cada vez más. El mundo 

contemporáneo exige que los documentos se publiquen en el menor tiempo posible, que los 

datos estén a disposición de los científicos sin costos, de forma transparente, que las 

investigaciones puedan ser replicadas y que los resultados aplicados en beneficio de las 

sociedades. Este sistema de gestión editorial ofrece la posibilidad de trazar estrategias que 

permitan alcanzar esas metas y posicionar la publicación en el espacio académico al que tributa. 

Asimismo, queda abierto el hecho de revisar y actualizar el modelo, lo cual le otorga flexibilidad y 

garantiza su sostenibilidad en el tiempo. Universidad de La Habana, con estos cambios ha dado 

un salto cualitativo cuyos resultados comenzarán a advertirse a corto plazo.  
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