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RESUMEN 

 

 

La tesis aborda un análisis reflexivo sobre las políticas y estrategias 

comunicacionales en el ámbito de las publicaciones académicas, 

centrándose en la revista Question/Cuestión durante el periodo 2011-2016. 

Se examina tanto el documento publicado periódicamente como la revista 

como institución científica, considerando su origen, continuidad y 

prospectiva. Se describen las estrategias comunicacionales implementadas 

por la revista para consolidar su prestigio y autoridad en el campo 

académico, así como su posición en el campo de las publicaciones 

académicas. Además, se reconstruyen las modalidades del discurso de la 

revista, se determinan sus posicionamientos temáticos y se analizan sus 

prácticas editoriales orientadas hacia la adquisición de la autoridad científica. 

Se destaca la adaptación de Question/Cuestión al medio digital y la 

promoción de la accesibilidad y visibilidad de sus contenidos. La tesis 

también reflexiona sobre las prácticas científicas dominantes y la necesidad 

de deconstruir narrativas hegemónicas en el campo académico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta Tesis da cuenta de un proceso de reflexividad con que defino el devenir 

de las políticas y estrategias comunicacionales en el campo de las 

publicaciones académicas en nuestra especificidad transdisciplinaria. La 

interpretación de su origen, proceso y planteo prospectivo, constituye el 

encuadre metodológico con que analizo el período 2011-2016 de 

Question/Cuestión, publicación académica que contribuí a producir desde 

diferentes funciones. 

El acervo académico-científico desarrollado/acumulado es muy significativo 

en la institucionalidad audaz con que la revista ordenó la producción en un 

campo con otras características hegemónicas. Question/Cuestión impuso un 

valor productivo autónomo que constituye su mayor legitimidad y ocasiona 

mi interés en interpretarlo para su inclusión como aporte a la historicidad 

crítica de la comunicación académica contemporánea. El Doctorado en 

Comunicación ha constituido la oportunidad de esta reflexión en su síntesis 

entre las grandes líneas de los Medios y las Mediaciones (citando a nuestro 

Jesús Martín Barbero). De allí que esta Tesis plantea un aporte 

comprometido con la historicidad de una institución como la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, paradigma internacional de 

política académica contemporánea. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

2.1. TEMA-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La tesis plantea el estudio de las políticas científicas y estrategias 

comunicacionales que dan origen, continuidad y prospectiva a 

Question/Cuestión como revista científica especializada en comunicación en 

el período 2011-2016, para interpretar inductivamente de qué manera se 

constituye el campo de las publicaciones académicas.  

Se indaga en dos planos complementarios: el de la revista como documento 

publicado por entregas sucesivas y el de la revista como una institución 

científica en la que participan comunidades científicas, editores, autores, 

árbitros y lectores. En tanto documento, se describen cuáles son las 

estrategias comunicacionales desarrolladas por la revista -a través de su 

contrato de lectura- para posicionarse, captar el interés del público 

especializado (autores y lectores) e integrar sistemas de evaluación de la 

producción científica (bases de datos, índices y repositorios). En tanto 

institución científica, realizamos una revisión analítica de su posición en el 

campo, es decir, de su capital científico respecto de su poder para 

establecer estrategias sobre la producción y circulación de los bienes 

científicos al mismo tiempo que la reproducción y la circulación de los 

productores y de los consumidores de esos bienes. 

 

2. 2. FUNDAMENTOS 

 

Las revistas científicas conforman el principal medio de comunicación y 

conservación de los avances de la ciencia a través de la publicación de 

artículos científicos que comunican los desarrollos y resultados de las 

investigaciones.  
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En las últimas décadas las revistas científicas se han convertido en objeto de 

análisis de diversas disciplinas, pero sobre todo por parte de la Bibliometría y 

la Cienciometría. Según refiere Sarthou (2011), estos estudios buscan 

construir indicadores para medir ciertos aspectos de la investigación 

científica, como la actuación de una disciplina en particular, las áreas 

temáticas que se trabajan, las principales revistas que se desarrollan dentro 

de un campo o área del saber, los autores más prolíficos, los frentes de 

investigación, la visibilidad de la producción nacional, los patrones de 

publicación de los científicos, entre otros.  

Sin embargo, son menos frecuentes los abordajes que articulan el estudio de 

las revistas científicas como medios de comunicación y como agentes de un 

campo específico: el científico.  

Patalano (2005) sostiene que la razón de ser de las revistas científicas fue 

siempre la necesidad de comunicación entre los investigadores. Con el 

tiempo esta comunicación comenzó a ser mediada por especialistas, dando 

lugar a los comités editoriales que instalaron diversos procedimientos para la 

valoración de la calidad de los manuscritos. De este modo, se instala 

progresivamente una jerarquización entre las diferentes evaluaciones, 

siendo algunos cuerpos de revisores más críticos que otros y estableciendo 

diversos y estrictos criterios de selección. Así, algunas revistas adquieren 

mayor reputación que otras.  

 
Consecuentemente, los científicos comienzan a tener su prestigio supeditado 

a la reputación de la revista a la cual envían sus artículos; la distinción en la 

calidad de las revistas también comienza a ser tenida en cuenta para la 

evaluación de las condiciones académicas de los científicos y sobre todo, el 

prestigio de las revistas desempeña un papel muy significativo en la 

evaluación de la producción científica y de todo el sistema científico-técnico, 

tendencia que a partir de mediados del siglo XX está fuertemente instalada 

(Patalano, 2005: 218). 

 

Es en esta compleja trama de prácticas en torno a la acumulación del capital 

científico que hicimos foco en Question/Cuestión, revista argentina 
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especializada en periodismo y comunicación, editada por el Instituto de 

Investigaciones en Comunicación de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.  

Si bien el proyecto que le da origen data de agosto del año 1999, su primer 

número aparece en el año 2000. Con una periodicidad declarada de cuatro 

números al año, no es recién hasta 2005 que logra cumplir con esa 

frecuencia y, de ese modo, comienza un período de expansión y 

consolidación de su propuesta editorial. Por su frecuencia y dimensión se ha 

constituido en un ámbito de referencia para académicos dentro y fuera de 

Argentina y en un espacio con amplitud de criterio en la inclusión de artículos 

de otros campos del saber, sin dejar de lado una fuerte identidad gestacional 

acerca de la atención a su especialidad: el periodismo y la comunicación. 

 
2.3. OBJETIVOS 

 
General 
Describir e interpretar las estrategias comunicacionales desarrolladas por 

Question/Cuestión en el período 2011-2016 para imponer el valor de su 

producción y autoridad legítima en el campo de las publicaciones 

académicas de la Comunicación. 

 
Específicos 
1. Describir los componentes estructurales del aporte de Question/Cuestión 

al campo de la comunicación mediante un análisis de las variables 

cuantitativas principales de su historicidad. 

2. Reconstruir las modalidades del decir de Question/Cuestión respecto de 

todas las decisiones referidas a la puesta en escena del discurso, que 

comprenden: la imagen del que habla o el enunciador, la imagen de aquel a 

quien se dirige el discurso o el destinatario/receptor y la relación entre 

ambos propuesta en el discurso. 
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3. Determinar los posicionamientos de Question/Cuestión con relación a las 

temáticas, géneros, estilos utilizados, ligados a posiciones específicas en el 

campo de productores científicos. 

4. Analizar en qué medida y a través de qué recursos las prácticas 

editoriales de Question/Cuestión se orientan hacia la adquisición de la 

autoridad y competencia académico-científica. 

5. Precisar los aspectos formales de Question/Cuestión, su adecuación al 

medio digital, y las características de su difusión e impacto en tanto conjunto 

de recursos necesarios para establecer su calidad y credibilidad. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de investigación planteado dialoga con la línea de reflexión 

epistemológica de Comunicación, lenguaje y prácticas discursivas del 

Doctorado en Comunicación, la que  

 
Comprende la semiótica textual y visual, análisis de diferentes 

discursos, el lugar del poder en las prácticas discursivas, los discursos 

minoritarios o mayoritarios (masivos), construcción de mensajes, un 

mismo hecho: diferentes lenguajes y discursos; el lugar de la 

construcción periodística y los medios masivos en la conformación del 

lenguaje; los géneros periodísticos, audiovisuales, gráficos y radiales; la 

producción discursiva en el periodismo, la construcción de narrativas, el 

orden de los discursos y su carácter performativo (Doctorado en 

Comunicación, 2014: 6) . 

 

El estudio propuesto se torna relevante para el campo de la comunicación en 

tanto vincula el abordaje de las rutinas productivas concretas y periódicas 

con los debates epistemológicos al interior del propio campo disciplinar, la 

compleja trama del circuito de validaciones externas a la calidad de las 

revistas científicas y la política científica de la Facultad de Periodismo y 



 

12 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, entre los 

aspectos más significativos. 
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3. ESTADO DEL ARTE Y 

ANTECEDENTES 

 

 

Para iniciar esta búsqueda documental, comencé por seleccionar las 

palabras o conceptos clave que debían integrar este registro descriptivo y 

analítico y organicé cuatro bloques temáticos –o núcleos problemáticos– 

donde integrar la literatura sobre el tema.  

 

3.1. EL CONTRATO DE LECTURA 

 

Este eje está organizado alrededor de lecturas que permitan conocer 

modelos teórico-metodológicos para el análisis de los productos de los 

medios de comunicación social, con el objetivo de observar la capacidad de 

sus postulados teóricos para trabajar sobre configuraciones materiales 

concretas como las revistas científicas especializadas. Algunas de las 

palabras clave relevadas para este eje son: Pacto, contrato o promesa de 

lectura, práctica discursiva, modalidades de la enunciación, estrategias 

enunciativas, entre otras. 

Eliseo Verón (1985) ocupado en caracterizar las condiciones y 

determinaciones de la lectura de un soporte de prensa, destaca la necesidad 

de correr los puntos focales sobre los lectores y sobre los textos para 

comprender su relación: “y ésta no es otra cosa que la lectura, esa práctica 

social que hasta ahora, se ha mantenido invisible” (Verón, 1985). 

El autor advierte que tanto la semiótica como la sociología se han centrado 

prioritariamente en el análisis de las obras literarias y de los lectores 

respectivamente, sin interrogarse por el proceso de lectura. La primera, 

fascinada con la obra, no se ha preguntado quién la lee (ni quién no la lee, 

por cierto). La segunda, no se ha interrogado por el funcionamiento social de 
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los textos. Para Verón, en tanto que los soportes y los lectores sean 

conocidos como dos realidades separadas, las razones por las cuales un 

medio tiene mayor valorización que otro no pueden ser abordadas de un 

modo apropiado. 

A partir de estas revisiones, el autor propone trabajar sobre lo que llamará el 

contrato de lectura, definido de modo general como la relación entre el 

discurso del soporte y sus lectores. Desde esta perspectiva, es el medio el 

que propone el contrato: existen ciertas propiedades en el soporte que 

orientan, preanuncian, advierten y condicionan su posible apropiación1.   

Verón sugiere que el éxito de un soporte de la prensa escrita se mide por su 

capacidad de:  

 
–proponer un contrato que se articule correctamente a las expectativas, 

motivaciones, intereses y a los contenidos del imaginario de lo decible 

visual. 

–hacer evolucionar su contrato de lectura de modo de “seguir” la 

evolución socio–cultural de los lectores preservando el nexo. 

–modificar su contrato de lectura si la situación lo exige, haciéndolo de 

una manera coherente (Verón, 1985). 

 

Para el autor, la primera cuestión es saber por cuáles mecanismos y en qué 

nivel de funcionamiento del discurso de un soporte de prensa se construye el 

contrato de lectura. 

Verón encuentra la respuesta en la teoría de la enunciación: 

 
Se trata, primeramente, de distinguir, en el funcionamiento de cualquier 
discurso, dos niveles: el enunciado y la enunciación.  El nivel del 

enunciado es aquel de lo que se dice (en una aproximación gruesa, el 

nivel del enunciado corresponde al orden del “contenido”); el nivel de la 

enunciación concierne a las modalidades del decir. Por el 

                                                
1 En principio, todas aquellas que hacen a las formas de una revista científica: periodicidad, 

tipos de texto a publicar, fechas de convocatoria, pautas de escritura, política editorial, 

evaluación por pares, etcétera. 
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funcionamiento de la enunciación, un discurso construye una cierta 
imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquél 

a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre 

estos “lugares” (Verón, 1985). 

 

Verón explica que el estudio del contrato de lectura implica todos los 

aspectos de la construcción de un soporte de prensa, en la medida en que 

ellos construyen el nexo con el lector. En tal sentido enumera 

particularidades tales como coberturas, relaciones texto/imagen, modo de 

clasificación del material redactado, dispositivos de “apelación” (títulos, 

subtítulo, copetes, etc.), modalidades de construcción de las imágenes, tipos 

de recorridos propuestos al lector (por ejemplo: cobertura–índice de temas–

artículo, etc.) y las variaciones que se produzcan, modalidades de 

compaginación y todas las otras dimensiones que puedan contribuir a definir 

de modo específico los modos en que el soporte constituye el nexo con su 

lector. 

Podemos advertir, entonces, que un determinado contenido puede ser 

abordado por estructuras enunciativas muy diferentes, y en cada una de 

estas el que habla (en nuestro caso Question/Cuestión) se construye un 

lugar para sí mismo, posiciona de una cierta manera al destinatario 

(investigadores de la comunicación y otras ciencias sociales), y establece así 

una relación entre estos dos lugares.  

Hasta aquí, del planteo de Eliseo Verón resulta central para nuestro análisis 

tener en cuenta que un sujeto que interactúa con un texto y tiene el propósito 

de comprenderlo, se comporta de forma intencional, por lo tanto, para dar 

una explicación sobre aspectos vinculados con el acto de leer, es importante 

hacerlo también en términos de expectativas, motivaciones e intereses. En 

línea con lo anterior, será sumamente importante caracterizar la 

modelización de los enunciados de Question/Cuestión y ponerlas en relación 

con las modalidades del decir del discurso científico-académico.  

De este modo, el análisis del contrato de lectura permitirá determinar la 

especificidad de Question/Cuestión, haciendo resaltar las dimensiones que 
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constituyen el modo particular de construir su relación con los lectores2. 

Desde esta perspectiva, cobran importancia todas las posibilidades técnicas 

que ofrecen los distintos tipos de soporte para significar. Así, la palabra del 

enunciador no se constituye en la fuente primordial de sentido, es el soporte 

el que significa en su materialidad y sus usos sociales. 

Acerca de la relación enunciador-enunciatario, Verón (1985) refiere dos tipos 

de contrato de lectura: uno basado en la igualdad y la conexión cercana 

entre enunciador y enunciatario, donde se busca generar confianza y 

familiaridad a través de estrategias informales (contrato de simetría); el otro 

implica establecer una distancia entre ambos, ya sea a través de un lenguaje 

deshumanizado y objetivo o desde la posición de un maestro que instruye a 

sus alumnos (contrato de complementariedad).  

A pesar del potencial que tiene el concepto de contrato de lectura para el 

análisis de las publicaciones periódicas, sólo pudimos recuperar dos casos 

(Páez, 2012; Céspedes, 2019) en los que sus autoras lo proponen para el 

estudio de revistas científicas o académicas especializadas. El resto de los 

trabajos encontrados lo utilizan para la exploración de revistas culturales y 

soportes de prensa. 

Así, a partir de los postulados de Verón, María Florencia Páez (2012) realiza 

un ejercicio de análisis del contrato de lectura de dos publicaciones 

periódicas de Argentina que se inscriben en el campo de estudios de las 

ciencias sociales. Este trabajo nos permite profundizar en la comprensión del 

funcionamiento de la comunicación científica, específicamente aporta al 

conocimiento de las estrategias que las publicaciones despliegan para 

captar a los investigadores –potenciales lectores y autores en las revistas– y 

para persuadir de la calidad científica de su trabajo editorial a los 

responsables de elaborar índices y catálogos de publicación. 

La autora nos recuerda que para adquirir visibilidad, las revistas no sólo 

precisan posicionarse en el horizonte de publicación de los autores y en el 

horizonte de consulta (y citación) de los lectores,  

 
                                                
2 En Question/Cuestión los lectores son también autores, o potenciales autores. 
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también necesitan ubicarse en el nivel de status de calidad editorial-

científico más jerarquizado en el subcampo de publicaciones a nivel 

internacional, para lo cual existen determinados cánones establecidos 

que determinan la ‘calidad editorial–científica’ en cuestiones ‘de forma’ 

(que consten de ‘páginas de presentación institucional’; que se 

mencione la periodicidad; que al inicio de cada artículo aparezca el 

membrete bibliográfico; entre otros) y también ‘de contenido’ (Paéz, 

2012: 30). 

 

Paéz sostiene que el seguimiento de los criterios de calidad editorial tenidos 

en cuenta por las bases de datos (nacionales e internacionales) para la 

inclusión de revistas en los índices anuncia, en cierta medida, la eficacia de 

las pautas propuestas por el canon de publicación hegemónico en el 

subcampo de revistas, que ciertamente tiende a homogeneizar (al menos en 

forma) a los proyectos editoriales de las revistas científicas. 

Por su parte, Lucía Céspedes (2019) se ocupa de dar cuenta de las 

características de la revista Ciencia Nueva (1970-1974) en tanto publicación 

gráfica periódica dedicada a la comunicación pública de la ciencia y política 

científica en Argentina y América Latina, a fin de caracterizar los circuitos de 

comunicación científica y el contrato de lectura establecido con sus lectores. 

Con este objeto, se describen las secciones fijas de la revista, su público 

meta, el uso de recursos gráficos, y el espacio y orden concedido a 

publicidad, así como las características de los anunciantes. 

 

3.2. ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LAS REVISTAS 

CIENTÍFICAS EN CIENCIAS SOCIALES 

 

Relevamos en este apartado trabajos que han analizado distintas revistas 

científicas en el campo de las ciencias sociales. Más allá de las 

especificidades temáticas, nos interesa dar cuenta con qué herramientas y 

enfoques fueron estudiadas.  
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La Revista Latina de Comunicación Social ha sido fundamental en el ámbito 

de la investigación iberoamericana en comunicación. A once años de su 

creación, Colle (2009) desarrolló un estudio en el que analiza la temática 

cubierta por la revista. Este estudio es un aporte específico al enfoque 

metodológico propuesto en esta tesis. 

La metodología utilizada se basa en estadísticas y análisis textual. Se 

emplea un enfoque de análisis de palabras clave, campos conceptuales y 

coocurrencias entre estos en la descripción de cada artículo. Se recopilan 

estadísticas de palabras originales, se agrupan en campos conceptuales 

para aislar temas y se estudia cómo estos campos se relacionan entre sí en 

la descripción de cada artículo. Esto permite visualizar la evolución temática 

a lo largo del tiempo: 
 

En síntesis, en los once años transcurridos, la atención se ha dirigido 

principalmente hacia la prensa y el periodismo, la televisión y las nuevas 

tecnologías digitales (Internet). También ha habido un interesante grupo 

de artículos relativos a la expresión gráfica. Se destacan España, 

Argentina y México como los países más aludidos siendo, 

probablemente, los países de donde se han recibido más artículos 

(Colle, 2009: 71). 

 

Por su parte, Cordero Arroyo et al. (2009), con motivo de la primera década 

de vida de la Revista Electrónica de Investigación Educativa hacen un 

recuento de la experiencia que ha significado editar una revista electrónica 

en México, explicitando la tarea de concebir, desarrollar y consolidar la 

publicación. Sin pretender agotar la riqueza de la experiencia o los 

elementos y procesos que han jugado un papel importante en el quehacer 

de la revista, el artículo presenta seis temáticas que se consideraron 

centrales para entender los avances y dificultades de este proceso: 

problemática de la etapa inicial; postura editorial, desarrollo tecnológico e 

imagen; proyectos de investigación; reconocimientos externos, y 

posicionamiento de la revista. 
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Ya en 2009, los autores avizoraban los retos que las nuevas tecnologías 

traerían a las publicaciones académicas digitales: 
 

Haber nacido en formato electrónico nos llevó a mover paulatinamente 

nuestro pensamiento del paradigma de la revista impresa al de la revista 

en línea. Visualizamos que la riqueza del medio electrónico será 

cabalmente empleada cuando se prescinda de la impresión en papel 

para que los lectores analicen los argumentos de los artículos al 

escuchar sonido, ver videos, interactuar con multimedios o manipular 

modelos en simuladores. Además, aunque entendemos que no todos 

los contenidos de los artículos se benefician con la incorporación de 

estos medios, somos conscientes de que como publicación periódica en 

línea, la REDIE habrá de caminar hacia formatos en los que se permita 
al usuario/lector acceder a la Revista mediante su smartphone o su PDA 

o todos aquellos dispositivos de lectura móvil recientes y en desarrollo 

(Cordero Arroyo et al., 2009: 20). 

 

Al igual que Question/Cuestión, el proyecto editorial se trabajó a lo largo de 

1999. La evolución de la Revista Electrónica de Investigación Educativa 

desde su planeación, desarrollo y puesta en línea pasó por avatares 

similares a los de Question/Cuestión en tanto propuesta innovadora que 

plantea retos continuos a la publicación académica electrónica, por eso 

resultan de interés las seis temáticas propuestas para el análisis. 

En Algo más que comunicación científica: debates académicos en la revista 

desarrollo económico en los años 70, Sabrina Sarthou (2011) expone el 

carácter que adquiere la comunicación científica en un momento específico 

del desarrollo de la ciencia social en América Latina a través de examinar los 

artículos publicados en la revista científica Desarrollo Económico durante los 

años setenta. En particular, se indaga acerca de los debates académicos 

ocurridos en sus páginas con el objeto de mostrar la importancia del espacio 

otorgado por la revista para la comunicación de resultados pero sobre todo 

como canal para la discusión académica (Sarthou, 2011). 
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Revisar la historia de la revista científica es una forma de indagar sobre el 

desarrollo de las comunidades científicas; un camino para analizar las 

oportunidades y dificultades que ha atravesado la comunicación científica en 

América Latina. 

Rescatamos de este estudio el acento puesto en la revista científica en 

particular como sitio de intercambio de opiniones e interpretaciones sobre 

temas claves de comunicación y ciencias sociales latinoamericanas. De este 

modo, se puede vincular la producción teórica académica en ciencias 

sociales con el contexto sociopolítico, socioeconómico e intelectual de una 

época. 

Question/Cuestión ha captado nuestra atención como unidad de análisis 

para comprender las características específicas de un momento en particular 

y su influencia en la configuración y expansión en el ámbito de los estudios 

en Comunicación en Argentina y la región. Analizar esta revista puede 

revelar valiosos detalles sobre cómo influyó y contribuyó a moldear el 

pensamiento y las dinámicas intelectuales en ese período en particular. 
 

3.3. LA REVISTA ACADÉMICA COMO INSTITUCIÓN 

CIENTÍFICA 

 

En este bloque se integraron lecturas que permiten pensar a la revista 

académica en tanto institución científica. La estructura del campo científico –

sostiene Bourdieu (1994)– engloba el conjunto de instituciones encargadas 

de asegurar la producción y circulación de los bienes científicos al mismo 

tiempo que la reproducción y la circulación de los productores y de los 

consumidores de estos bienes. Comprende también los instrumentos de 

difusión y las revistas científicas. El campo asigna a cada agente sus 

estrategias, incluyendo aquella que consiste en trastocar el orden científico 

establecido.  

Algunas de las palabras clave relevadas para este eje son –entre otras–: 

campo científico, capital simbólico, social y cultural, habitus, illusio, poder, 

distinción, colonialidad del saber. 
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Las revistas científicas surgieron inicialmente como medios de comunicación 

entre investigadores. Mantenerse al corriente de los avances alcanzados y 

registrados de los colegas fue el objetivo principal de su creación hace 359 

años3. 

Con el tiempo, los comités editoriales introdujeron evaluaciones para 

determinar la calidad de las contribuciones y los resultados. Esto llevó 

gradualmente a una jerarquización entre las evaluaciones, con algunos 

comités siendo más rigurosos y estableciendo criterios de selección más 

estrictos que otros. Como resultado, algunas revistas adquirieron mayor 

prestigio que otras. 

En consecuencia, los científicos comenzaron a vincular su prestigio con la 

reputación de las revistas a las que enviaban sus artículos. La distinción en 

la calidad de las revistas se convirtió en un factor relevante para evaluar las 

credenciales académicas de los científicos. Además, el prestigio de las 

revistas desempeñó un papel crucial en la evaluación de la producción 

científica y en todo el sistema científico-técnico, una tendencia que se 

consolidó fuertemente a partir de mediados del siglo XX. 

En esta línea, Pierre Bourdieu proporciona herramientas conceptuales y 

analíticas valiosas para comprender las complejas interacciones sociales, las 

relaciones de poder y la formación de estructuras simbólicas que influyen en 

la producción, validación y distribución del conocimiento científico, 

incluyendo el papel crucial de las revistas académicas en este proceso. 

En Razones prácticas, sobre la teoría de la acción (1997), Bourdieu analiza 

la naturaleza de la acción humana y la construcción de la realidad social. 

Explora cómo las prácticas individuales y colectivas se desarrollan en 

función de estructuras sociales más amplias, como las relaciones de poder, 

                                                
3  En 1665 y con tan solo 60 días de diferencia, surgieron por vías diferentes las dos 

primeras publicaciones científicas que anteceden a las actuales. Estas publicaciones fueron 

el Journal des Sçavans (París, Francia) y las Philosophical Transactions (Londres, 

Inglaterra) más tarde renombradas como Journal des Savants y Philosophical Transactions 

of the Royal Society, respectivamente. 
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las normas culturales y las instituciones. Bourdieu argumenta que nuestras 

acciones y decisiones están influenciadas por nuestras experiencias 

pasadas, nuestras disposiciones internas y las estructuras sociales que nos 

rodean. Además, destaca la importancia de la reflexión crítica sobre estas 

estructuras para comprender mejor nuestras propias acciones y el mundo 

que habitamos. 

Respecto de esta obra, es central para nuestro análisis comprender lo que 

Bourdieu señala como capital simbólico: una forma de poder que se deriva 

de la reputación, el prestigio y el reconocimiento social dentro de un campo 

específico. Este tipo de capital no se basa en posesiones materiales, sino en 

la valoración social de ciertas cualidades, logros o posiciones. El autor 

argumenta que el capital simbólico juega un papel crucial en la sociedad, ya 

que afecta las interacciones sociales, las oportunidades y la movilidad dentro 

de diferentes campos, incluida la esfera académica, económica y cultural. 

En su artículo El campo científico (1994), Bourdieu explora cómo la ciencia 

es influenciada por las jerarquías y relaciones de poder entre los científicos y 

las instituciones, describiendo cómo estos factores impactan la producción, 

validación y distribución del conocimiento científico. Bourdieu introduce el 

concepto de campo científico para analizar las dinámicas internas y externas 

que moldean la actividad científica, destacando la importancia de la lucha 

por el reconocimiento y el prestigio dentro de este campo. 

Decir que el campo es un lugar de luchas –explica Bourdieu–, no es sólo 

romper con la imagen pacífica de la comunidad científica, “es también 

recordar que el funcionamiento mismo del campo científico produce y 

supone una forma específica de intereses (las prácticas científicas no 

aparecen como ‘desinteresadas’ más que por referencia a intereses 

diferentes, producidos y exigidos por otros campos)” (Bourdieu, 1994: 132). 

Bourdieu se refiere a la acumulación del capital científico para explicar el 

proceso mediante el cual los científicos y las instituciones científicas 

obtienen reconocimiento, prestigio y poder dentro del campo científico. Este 

capital se acumula a través de la producción de conocimiento, publicaciones, 
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redes de colaboración, premios, influencia académica y otras formas de 

legitimación dentro de la comunidad científica.  

El autor señala que las revistas científicas son una pieza fundamental en la 

dinámica del campo científico. Estas revistas actúan como espacios de 

validación y legitimación del conocimiento científico. La publicación en 

revistas reconocidas es crucial para la acumulación del capital científico, ya 

que otorga prestigio y reconocimiento a los científicos, influyendo en su 

posición dentro del campo y su capacidad para avanzar en sus carreras 

académicas. Bourdieu también destaca que las jerarquías y los procesos de 

selección en estas revistas pueden reflejar y perpetuar las estructuras de 

poder existentes en el ámbito científico. 

Asimismo, en El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad 

(2003), Bourdieu reflexiona sobre la práctica científica desde una perspectiva 

sociológica. Explora la ciencia como una actividad social, analizando las 

condiciones en las que se produce el conocimiento científico y cómo se 

desarrolla la carrera académica. Bourdieu aborda cuestiones como la 

competencia entre científicos, la estructura del campo científico y cómo las 

posiciones de poder y prestigio influyen en la producción y aceptación del 

conocimiento científico.  

En esta obra el autor también discute la noción de habitus científico, que se 

refiere a las disposiciones internalizadas por los científicos a lo largo de su 

formación y experiencia en el campo científico. Estas disposiciones incluyen 

formas de pensar, actuar, investigar y relacionarse en el ámbito científico, 

moldeadas por las estructuras sociales y culturales en las que se 

desenvuelven. Bourdieu enfatiza cómo estas disposiciones, a menudo 

inconscientes, influyen en las decisiones y en la producción del conocimiento 

científico, y cómo la reflexividad sobre estas estructuras internalizadas es 

crucial para una práctica científica más consciente y rigurosa. En este libro, 

Bourdieu también da cuenta de la noción de illusio como la creencia 

compartida por los participantes de un campo en la importancia y el valor de 

las actividades que realizan en ese campo. En el contexto científico, la illusio 

se refiere a la convicción compartida por los científicos sobre la relevancia y 
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el significado de su labor, lo que contribuye a mantener la dinámica y la 

participación en el campo científico. Este concepto destaca cómo la 

inversión personal y profesional de los individuos en un campo específico 

está sustentada en esta creencia colectiva en su valor y significado. 

Asimismo, Bourdieu analiza cómo las jerarquías y las diferencias de prestigio 

en el ámbito científico están vinculadas a la acumulación de capital científico 

y cómo la posición social y el reconocimiento impactan en la carrera y la 

producción científica. Aunque no establece explícitamente una relación entre 

"distinción" y "capital científico", aborda la manera en que la posición en el 

campo científico se ve influenciada por factores sociales, incluyendo el 

reconocimiento y la validación simbólica. 

En Homo Academicus (2008), Bourdieu explora la dinámica social y las 

estructuras de poder dentro del ámbito académico, particularmente en 

Francia. Examina cómo se desarrollan las jerarquías, las relaciones de poder 

y las luchas simbólicas dentro de las instituciones educativas y entre los 

diferentes campos académicos. El autor analiza cómo los académicos 

compiten por recursos, reconocimiento y estatus dentro de este campo, y 

cómo estas dinámicas influyen en la producción y distribución del 

conocimiento. Además, destaca cómo las trayectorias individuales y las 

redes de relaciones influyen en las oportunidades y el éxito dentro del 

mundo académico. 

Bourdieu también aborda en esta obra el papel de las publicaciones 

académicas dentro del campo académico. Examina cómo la producción y la 

recepción de publicaciones científicas juegan un papel crucial en la 

acumulación de capital simbólico y en la competencia entre académicos por 

reconocimiento y prestigio. Bourdieu analiza cómo las estrategias editoriales, 

la selección de revistas para publicar y la recepción de las publicaciones 

afectan la posición y la reputación de los académicos dentro de su campo 

específico, así como en la jerarquía académica en general. 

Por su parte, Páez (2010) afirma que, en el ámbito científico, los criterios de 

evaluación tanto de trabajos como de revistas, se emplean para premiar o 

castigar mediante financiamiento o visibilidad. Sin embargo, estos 
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parámetros, que siguen el imperativo de "universalidad", son utilizados para 

medir la calidad de producciones científicas de disciplinas diversas y 

regiones del mundo, desde una perspectiva eurocéntrica construida desde la 

experiencia y los intereses de la historia europea. Esto conlleva a una 

universalidad excluyente, un "universalismo no-universal". 

Esta cosmovisión eurocéntrica abarca la consagración del modelo de 

sociedad liberal capitalista como ideal, promoviendo la construcción del 

conocimiento científico como el único modelo válido, relegando otros 

saberes y reforzando la subalternización de estos. Esto posiciona la ciencia 

como una institución al servicio de los intereses de ciertos sectores y países, 

perpetuando el modelo capitalista a través de explicaciones de la realidad 

alineadas con él. 

Desde una perspectiva poscolonial, se cuestiona quién determina las 

normas de evaluación para trabajos científicos y revistas, y en beneficio de 

qué intereses se establecen. Se evidencia una forma de colonialidad del 

saber a través de la imposición del idioma inglés en las publicaciones 

científicas, donde el dominio de este idioma es una condición comúnmente 

aceptada. Este patrón se atribuye a aquellos con cierto poder que imponen 

esta construcción imaginada del inglés como idioma internacional. 

Esta colonización del lenguaje va de la mano con la colonización del saber, 

marginando las lenguas y conocimientos de comunidades originarias, 

limitando la expresión válida de conocimientos a idiomas modernos como el 

español, portugués e inglés. Esto plantea desafíos para los pensadores 

latinoamericanos que buscan recuperar voces ignoradas por el discurso 

hegemónico de la modernidad. Además, el lenguaje científico mismo busca 

la objetividad, limitando la subjetividad, ideologización y politización en el 

discurso, en línea con los supuestos de la modernidad. 

Por otro lado, Pablo Kreimer (1998, 1999) explora cómo las demandas y 

requisitos de publicación impactan de manera significativa en la estructura 

de los campos científicos. Estas exigencias no solo actúan como el destino 

final para la publicación de artículos (la última etapa del proceso de 

producción de conocimiento), sino que también influyen en la producción 



 

26 

misma del conocimiento. Esto ocurre debido a que la posibilidad de publicar, 

la existencia de revistas que puedan recibir estos trabajos, está presente 

desde el inicio de cualquier proyecto de investigación.  

Lo que se plantea aquí es que la evaluación que hacen los pares científicos, 

por ejemplo, al revisar solicitudes de financiamiento para investigaciones, se 

centra principalmente en la consideración de los artículos científicos 

publicados. Estas evaluaciones toman en cuenta aspectos como la cantidad, 

calidad y el lugar de publicación de estos artículos, así como el impacto que 

han tenido, medido por la cantidad de veces que han sido citados. 

En un campo científico específico, muchos científicos actúan como 

productores de conocimiento, generando ideas y argumentos que, cuando 

se han llevado a cabo con éxito, se convierten en artículos publicados en 

revistas de renombre. Estos artículos se consideran como una especie de 

moneda de cambio, reflejando el prestigio y reconocimiento de los autores 

en el ámbito académico. 

Lo interesante es que se cambia la forma de ver el proceso científico: en 

lugar de ver el artículo como el producto final de la investigación, se destaca 

que desde el inicio y a lo largo de todo el proyecto de investigación, la 

posibilidad de obtener un material que pueda convertirse en un artículo 

publicable en una revista específica es un factor clave.  

Viviana Martinovich (2019) desarrolla el concepto de "modo de producción 

científico-editorial" para dar cuenta de la combinación y la interacción entre 

diferentes campos involucrados en la producción de revistas científicas. 

Estos campos incluyen –según la autora– el campo científico, el editorial, el 

político y el económico.  

En primer lugar, el campo científico: las revistas científicas juegan un papel 

fundamental al distribuir conocimiento certificado por la comunidad científica, 

actuando como espacios de diálogo y aval para los hallazgos de 

investigación. Los directores o editores de estas revistas, generalmente 

investigadores destacados, coordinan el proceso de revisión por pares, 

priorizando el conocimiento científico sobre los aspectos editoriales. 

Además, la relación entre el campo científico y el económico varía según la 
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financiación de las investigaciones, pudiendo influir en la lógica de 

producción científica. 

En segundo lugar, el campo editorial: Martinovich retoma las ideas de 

Bourdieu cuando describe dos lógicas opuestas en este campo, una 

enfocada en el capital simbólico y otra más orientada hacia lo económico e 

industrial. Los agentes de este campo poseen el poder de dar existencia 

pública a un texto, transfiriéndole capital simbólico acumulado. La 

particularidad en las revistas científicas es que este capital simbólico está 

conformado por valores y significaciones del propio campo científico, 

influenciados por prácticas editoriales que impactan en la valoración del 

texto. 

En tercer lugar, el campo político: las políticas científicas y tecnológicas de 

un país, resultado de disputas entre diferentes agentes políticos, definen 

presupuestos, financiamiento para investigación y criterios para categorizar 

revistas científicas. Esto influye en la agenda del campo científico-editorial y 

refleja la naturaleza conflictiva y pluralista del ámbito político. 

En cuarto lugar, el campo económico: agentes económicos como industrias, 

fundaciones o el Estado determinan la estructura y fuerzas del campo. Su 

financiamiento de la investigación y desarrollo conlleva políticas de 

publicación que establecen circuitos de circulación para la producción 

científica. 

En resumen, Martinovich se propone analizar el modelo de acceso abierto 

en revistas no como datos aislados, sino como parte integral de un modo de 

producción científico-editorial derivado de la interacción, intereses y fuerzas 

entre estos diversos campos. 
 

3.4. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ELECTRÓNICAS EN 

IBEROAMÉRICA Y ARGENTINA 

 

Con este conjunto de lecturas se pretende presentar un panorama de las 

revistas científicas y académicas en el campo de las ciencias sociales en 

Iberoamérica y Argentina, en particular aquellas que son editadas desde el 
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campo universitario. Se busca reflexionar en torno a los modelos de gestión 

y evaluación imperantes aplicados a estas fuentes y se analiza la situación 

local en contraste con algunas experiencias regionales.  Palabras clave: 

revistas electrónicas o digitales; evaluación de la calidad, indización, entre 

otras. 

 

3.4.1. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LAS REVISTAS 

ACADÉMICAS EN LA ERA DE LA CIENCIA ABIERTA: 

ENTRE EL OPTIMISMO Y LA INCERTIDUMBRE 

 

El avance de las tecnologías de la información y comunicación ha tenido un 

impacto significativo en la forma en que la ciencia se difunde y comparte. Ha 

propiciado nuevas formas de recolectar, analizar y transmitir datos, 

fomentando la interacción y cooperación entre académicos. Una 

consecuencia evidente ha sido el notable aumento en la última década de 

publicaciones digitales, impulsado por la creación de revistas científicas, 

bases de datos, repositorios y plataformas para gestionar contenidos. Esta 

evolución ha promovido alianzas entre regiones y países, dando lugar a 

redes y comunidades de investigación, fundamentales para el intercambio de 

ideas, el desarrollo de habilidades y la difusión de nuevos conocimientos. 

Sin embargo, la crisis en el sistema de comunicación científica se ha 

agudizado, reflejada en precios altos de publicaciones académicas, mayores 

restricciones impuestas por leyes de derechos de autor y deficiencias en la 

recompensa a la labor científica. Estos problemas afectan especialmente a 

autores e instituciones de países en desarrollo, dificultando el acceso a la 

información. En respuesta, a nivel global, se ha impulsado el Movimiento de 

Acceso Abierto, que aprovecha nuevas plataformas y recursos tecnológicos 

para repensar la producción, comunicación y difusión de la investigación 

académica, buscando promover el acceso libre a la información y el 

conocimiento. 



 

29 

En tal sentido, Domínguez y Tarragó (2016) diagnostican en qué medida las 

políticas institucionales y editoriales de las revistas académicas y las 

percepciones y actitudes de los editores y autores de América Latina y el 

Caribe favorecen y promueven la publicación y uso de artículos en acceso 

abierto.  

A través del análisis de contenido de las páginas web de revistas de ciencias 

sociales y cuestionarios a editores y autores, las autoras concluyen que,  
 

a pesar de que la mayoría de las revistas son consideradas de acceso 

abierto por sus comités editoriales, esta información no es explícita. 

Tampoco es clara la información referente a derecho de autor y 

permisos de uso y rehúso de sus contenidos. Aunque las percepciones 

y actitudes de editores y autores son generalmente positivas hacia el 

modelo, estas no constituyen factores suficientes para la adopción de 

estrategias de promoción ni prácticas de comunicación en este modelo 

(Domínguez y Tarragó, 2016: 5).  

 

En resumen, las autoras sostienen que el éxito del acceso abierto en las 

revistas latinoamericanas y caribeñas de ciencias sociales, depende de un 

conjunto de estrategias dirigidas a minimizar las barreras y a fomentar 

acciones de participación conjunta entre los distintos actores que conforman 

el sistema de comunicación científica. 

La ciencia abierta representa un cambio radical en la forma en que se lleva a 

cabo la investigación científica. Se trata de un nuevo modelo de hacer 

ciencia que se basa en la colaboración entre académicos y enfatiza la 

apertura y transparencia en todas las etapas de la investigación, no solo en 

la publicación final, sino también en la recolección de datos, la revisión por 

pares y los criterios de evaluación, entre otros aspectos. 

En Ciencia abierta: un modelo con piezas por encajar (2021), Ernest Abadal 

señala que este enfoque tiene sus raíces en el desarrollo de Internet y la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte 

de los investigadores, y en el avance y consolidación del acceso abierto a 

las publicaciones científicas.  
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En su desarrollo también ha contado con tres elementos facilitadores: 

su conexión con los valores clásicos de la ciencia 4 , la acción de 

responsables políticos con capacidad resolutiva en sus organizaciones, 

y el apoyo institucional, en especial de la Comisión Europea y de 

diversas agencias de financiación de la investigación (Abadal, 2021: 1). 

 

El autor analiza varias definiciones de ciencia abierta para resaltar sus 

características principales: apertura, transparencia y reutilización de 

contenidos. 

En términos generales, las definiciones de ciencia abierta aún carecen de 

precisión. Varios autores opinan que no se trata tanto de un concepto 

completamente nuevo, sino más bien de una etiqueta que engloba varios 

elementos interconectados que representan un nuevo entorno de trabajo. 

Así, la ciencia abierta se percibe como una noción amplia que engloba 

diferentes elementos, como acceso abierto, datos abiertos (FAIR: findable, 

accessible, interoperable, and reusable), revisión abierta, uso de preprints, 

ciencia ciudadana y nuevos modelos de evaluación. Sin embargo, se 

observa una diversidad significativa en el desarrollo de cada uno de estos 

elementos, así como la falta de una acción coordinada, lo que podría 

ralentizar la adopción generalizada de prácticas de ciencia abierta. 
 

A pesar de los destacados avances en acceso abierto, de la notable 

compartición de datos de investigación y de un respetable uso de 

preprints, se ha avanzado muy poco en el establecimiento de nuevas 

métricas y de nuevos modelos de evaluación, aun cuando estos son un 

elemento clave para incentivar la expansión de la ciencia abierta en 

todas las disciplinas (Abadal, 2021: 1). 

                                                
4 El autor los destaca como “los valores de la modernidad”, algo que desde este análisis 

compartimos, pero no de manera provechosa sino más bien crítica. Los valores referidos se 

concentran en lo que conocemos como “eurocentrismo” un elemento de colonialidad en el 

patrón de poder hoy mundialmente hegemónico y sus  implicancias respecto de la historia 

de América Latina. 
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Sin dudas, el acceso abierto, que implica la difusión gratuita de contenidos 

académicos, es uno de los elementos más desarrollados y ha sido un 

impulsor fundamental de la ciencia abierta. Este modelo, ya consolidado, es 

ampliamente reconocido por todos los involucrados en la investigación: 

editores, autores y gestores de políticas científicas, entre otros. Sus inicios 

se remontan a hace más de veinte años con la carta de la Public Library of 

Science (2001) y la Declaración de Budapest (2002), que sostenían la 

necesidad de un cambio en el modelo de comunicación científica, abogando 

por el acceso gratuito y libre a los contenidos académicos. 

En la actualidad, el acceso abierto se ha convertido en una tendencia 

mayoritaria e irreversible 
 

que ha sido apoyada, fundamentalmente, por la mayoría de los 

programas de financiación de la investigación en Europa y en todo el 

mundo. Después de unos años de crecimiento lento pero sostenido, en 

estos momentos son tres los aspectos relevantes que están sobre la 

mesa: cómo acelerar el cambio, cómo hacer seguimiento de su 

progreso y cómo asegurar la sostenibilidad económica (Abadal, 2021: 

5). 

 

La publicación mediante el pago de Article Processing Charges (APCs) es 

un modelo de negocio que encontraron las editoriales comerciales 

para financiar las publicaciones en Acceso Abierto. Con estas tasas, las 

personas autoras (y no las personas editoras o editoriales de las 

publicaciones) se hacen cargo de los gastos de publicación y gestión. Esta 

tasa puede ser pagada por la autoría, la institución de la persona autora o 

quien financie la investigación. De hecho algunas agencias y programas de 

financiación de la investigación contemplan que este gasto pueda ser 

incluido como parte del presupuesto de los proyectos de investigación. Las 

editoriales comerciales tienen dos modelos de poner en abierto las 

publicaciones mediante el pago de APCs: 
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1. Revistas totalmente abiertas. Esto se conoce como Gold Open 

Access. 

2. Revistas híbridas, en las que conviven los artículos en abierto 

(mediante el pago de APCs) con aquellos que solo pueden 

consultarse mediante suscripción y que tienen restringidos los usos 

por la legislación sobre derechos de autoría. 

Anglada y Abadal (2023) aclaran que las revistas híbridas constituyen una 

forma de doble pago que las bibliotecas académicas (en especial, las 

universitarias) han denunciado desde el primer momento:  
 

no puede ser que a las suscripciones anuales de revistas las 

universidades deban añadir el coste de los APCs que sus autores 

pagan a estas mismas revistas. Estos abusos fueron denunciados por 

los servicios de biblioteca de diversos países y comportaron conflictos y 

discusiones con las editoriales de revistas (Anglada y Abadal, 2023: 4). 

 

El uso extensivo de los cargos por procesamiento de artículos (APCs, por 

sus siglas en inglés) ha generado una división notable dentro del movimiento 

por el acceso abierto. Aunque todos comparten el objetivo general de tener 

acceso libre y gratuito a todos los contenidos científicos, ha surgido un 

desacuerdo en cuanto a la forma de alcanzarlo. Algunos autores y editores 

critican abiertamente el uso de los APCs. 

Así, en un extremo, se encuentran los principales editores comerciales, 

algunos que proceden del mercado tradicional de revistas y han adoptado el 

modelo de acceso abierto (como Elsevier, Springer, Sage, por citar algunos) 

y otros que han surgido bajo este nuevo modelo (PLoS, MDPI, Frontiers, 

Hindawi, etc.). Todos ellos respaldan un enfoque de libre mercado en la 

imposición de los APCs. 

Por otro lado, están los editores latinoamericanos5, responsables de revistas 

de acceso gratuito para lectores y autores, agrupados principalmente en 

                                                
5 Es importante resaltar la fuerte presencia de América Latina en el Movimiento de Acceso 

Abierto, gracias a los esfuerzos realizados por entidades estatales. Estos países han sido 
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entidades como AmeliCA6, CLACSO7, Redalyc y SciELO. Estos editores son 

muy críticos con los APCs, considerando que desvirtúan el modelo original 

de acceso abierto y generan desigualdades entre quienes pueden y no 

pueden publicar. 

Una opción “intermedia” que genera reticencia es el Plan S, una propuesta 

de la COAlition S 8  que busca transformar el ecosistema de publicación 

científica basándose en el modelo de pago por publicación. La idea es que 

todas las investigaciones financiadas con fondos públicos estén disponibles 

en acceso abierto sin restricciones económicas ni regulatorias en un plazo 

                                                                                                                                     
pioneros en iniciativas de este tipo y desempeñan un papel esencial en la configuración del 

panorama mundial del Acceso Abierto. 

6 AmeliCA es una infraestructura de comunicación para la publicación académica y la 

ciencia abierta, sostenida de forma cooperativa y centrada en el modelo de publicación sin 

fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación 

científica. AmeliCA es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y liderada por el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO), el Sistema de Información Científica Redalyc y un conjunto de 

instituciones académicas. 

7  El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución 

internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO, 

institución en la que posee estatus Asociativo. Actualmente, reúne a 836 centros de 

investigación y programas de posgrado (maestrías y doctorados) en diversos campos de las 

ciencias sociales y humanidades, radicados en 55 países de América Latina y el Caribe, 

como también en Estados Unidos, África y Europa. Su sede se encuentra en Buenos Aires, 

Argentina.  

Los objetivos del Consejo son la promoción y el desarrollo de la investigación y la 

enseñanza de las Ciencias Sociales; el fortalecimiento del intercambio y la cooperación 

entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región; y la adecuada 

diseminación del conocimiento producido por los científicos sociales entre las fuerzas y 

movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. A través de estas 

actividades, CLACSO contribuye a repensar, desde una perspectiva crítica y plural, la 

problemática integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.  
8 COAlition S es una agrupación de una veintena de agencias europeas e internacionales de 

financiamiento de la investigación, que tiene como principal objetivo acelerar la transición 

hacia el acceso abierto. 
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breve, pero esta propuesta no termina de convencer a todos los sectores 

implicados. 

Debat y Babini (2020) sostienen que numerosos interesados en la empresa 

de investigación y publicación comparten el espíritu del Plan S de lograr el 

acceso abierto inmediato y completo de las publicaciones académicas, pero 

muchas críticas al plan se centran en las pautas de implementación.  
 

La potencial adhesión de Argentina y otros países de América Latina 

ignora la realidad de la región y perjudica el avance de iniciativas de 

acceso abierto no comerciales a nivel regional y global. La 

implementación del Plan S puede alentar un cambio en las revistas 

académicas a modelos de transacciones de artículos que cobran cargos 

por procesamiento de artículos (APC), lo que redundará en un retiro de 

recursos en infraestructura pública no comercial de comunicaciones 

científicas abiertas, que son cruciales para avanzar hacia procesos y 

prácticas de ciencia abierta en América Latina (Debat y Babini, 2020: 

280).  

 

Los autores  destacan que, desde una perspectiva geopolítica, se observan 

diferencias clave en la percepción de las publicaciones científicas y 

académicas. En ciertos contextos, como se evidencia en las directrices del 

Plan S, estas publicaciones parecen ser consideradas como productos 

susceptibles de ser comercializados. Sin embargo, en América Latina, se 

conciben como bienes públicos destinados al intercambio comunitario. 
 

Hacia la implementación de los recursos para sostener la publicación en 

acceso abierto, el Plan S sugiere el límite de los aranceles de APC y las 

eventuales exenciones de publicación para los países sin privilegios 

económicos, lo que representa una respuesta parcial ingenua a las 

restricciones financieras de publicación para los investigadores que 

trabajan en países e instituciones con recursos económicos limitados. 

Revela una visión condescendiente del intercambio científico que se 

traduce en el control de la ciencia en manos de los países ricos y 

disminuye al Sur Global como un mero observador pasivo sin control 
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más allá de los acuerdos comerciales globales entre gobiernos ricos y 

las pocas grandes editoriales comerciales oligopólicas (Debat y Babini, 

2020: 281-282). 
 

En un reciente trabajo, Banzato et al. (2022) detallan el modelo de gestión 

editorial desarrollado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) bajo los 

principios del acceso abierto diamante, 
 

basado en un esquema tripartito en el que se establece una relación 

sinérgica entre autoridades institucionales (que sostienen económica y 

políticamente la propuesta), editores académicos (que se ocupan de la 

línea editorial y alcance de la revista, las relaciones con autores y 

evaluadores) y un equipo técnico multidisciplinario (a cargo de las 

tareas de administración del gestor de contenidos, tratamiento digital de 

los documentos, indización e indexación de los artículos) (Banzato et 

al., 2022: 126) 

 
A partir de este modelo, los autores realizaron cálculos para determinar los 

costos de producción de una revista científica en una universidad pública 

argentina, basados en las horas de los recursos humanos participantes en 

cada tarea y los costos que para la institución significaban los salarios de los 

profesionales de la información y la comunicación: bibliotecarios, 

diseñadores e informáticos.  

Los autores estimaron que en total, todo el proceso técnico de gestión de 

contenidos tiene un costo de entre USD 250 y USD 310 por artículo, 

estableciendo de este modo “una nueva aproximación a la ardua tarea de 

expresar en tiempo y dinero la sustentabilidad del acceso abierto diamante” 

(Banzato et al., 2022: 129). 

Resulta oportuno destacar que en octubre de 2023, el gobierno argentino 

creó –a través del recientemente extinguido Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación– el Programa Diamante, que tiene por objetivo 

general apoyar la edición y sostenibilidad de las revistas científicas 
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argentinas de acceso abierto diamante9 que integran el Núcleo Básico de 

Revistas Científicas contribuyendo a la generación de nuevas capacidades y 

a la actualización tecnológica y profesional de los equipos editoriales que las 

gestionan. 

Con este objetivo se invita, a través de una ventanilla permanente, a los 

comités editoriales e instituciones editoras de estas revistas, a solicitar 

financiamiento para sus proyectos de fortalecimiento. 

De acuerdo a la literatura sobre el tema, podemos sintetizar que los desafíos 

de las revistas científicas latinoamericanas en la era de la ciencia abierta 

incluyen: 
 Financiamiento y Sostenibilidad: La necesidad de garantizar recursos 

para mantener la calidad y acceso abierto sin depender de modelos 

que generen desigualdades en la publicación. 
 Visibilidad y Reconocimiento Internacional: Buscar estrategias para 

aumentar la visibilidad y el impacto de estas revistas a nivel global, 

compitiendo con las publicaciones de mayor reconocimiento. 
 Incorporación de Tecnología: Adaptarse a nuevas herramientas 

tecnológicas y plataformas para mejorar la eficiencia en la gestión 

editorial y la difusión de contenidos. 
 Estandarización y Calidad: Mantener altos estándares de calidad 

editorial, revisión por pares y cumplir con criterios internacionales de 

indexación, sin comprometer el acceso abierto. 
 Colaboración y Redes Regionales: Fortalecer la colaboración entre 

revistas y redes regionales para potenciar la difusión del conocimiento 

y apoyarse mutuamente en este nuevo entorno de ciencia abierta. 

Aquellos que creemos que el conocimiento financiado por fondos públicos es 

un bien común, abogamos por una definición de Acceso Abierto en la que no 

se apliquen cargos a los autores por el procesamiento de sus artículos.  

 

                                                
9 La publicación es completamente libre de cargos tanto para los autores como para los 

lectores. 
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3.4.2. SER O NO SER INDEXADAS, ESA ES LA 

CUESTIÓN 

 

Como ya dijimos, la evolución de las publicaciones científicas ha ampliado 

su función más allá de la mera comunicación científica, convirtiéndose en 

instrumentos de reconocimiento y consagración. En tal sentido, Maximiliano 

Salatino (2017) realiza en su tesis doctoral un estudio regional de revistas 

científicas enfocado en el espacio latinoamericano de publicaciones 

periódicas (ELRC). El objetivo principal era identificar patrones en la 

circulación de estas revistas, dada la gran diversidad en el contexto del 

sistema académico mundial. 

El autor aplicó un análisis estadístico a 10.104 revistas activas en 28 países 

de América Latina y el Caribe durante 2015 y 2016. Se destacó la relevancia 

de las instituciones editoras en el desarrollo histórico del ELRC y se 

exploraron las implicancias de la indexación, así como la aparición del 

"heterolocalismo" como respuesta a la circulación situada de estas revistas. 

Así, Salatino identificó cuatro tipos de revistas científicas: aquellas de 

circulación regional en acceso abierto con múltiples indexaciones, revistas 

locales con tradición en ciencias naturales y médicas, publicadas por 

entidades no estatales; un grupo local con orientación profesional, editado 

por editoriales comerciales; y revistas ancladas en universidades nacionales, 

de reciente creación en el ámbito digital, enfocadas en ciencias sociales y 

humanidades. 

El trabajo discute temas de indexación y estrategias de circulación, 

explorando debates sobre el sistema académico mundial y el papel de las 

revistas científicas en la dinámica centro-periferia. También se examina la 

regionalización en la circulación científica en América Latina, la 

estructuración del espacio regional de revistas, las políticas de indexación y 

sus implicaciones, así como las diversas formas de edición y circulación 

adoptadas por las revistas locales, analizando distintos subespacios de 

"heterolocalismo". 
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En un trabajo posterior, Maximiliano Salatino y Osvaldo López Ruiz (2021) 

profundizan en la indexación como “un modelo de práctica editorial que 

orienta (gratifica aceptando o castiga excluyendo) a las revistas según se 

acerquen o alejen de sus requerimientos”. 

Así, la indexación en la discusión científica contemporánea abarca diversos 

aspectos estructurales que están interrelacionados, formando parte integral 

de un fenómeno que engloba desde el análisis de citas, índices de impacto y 

productividad, hasta la institucionalización de sistemas de evaluación 

guiados por la indexación, junto con clasificaciones nacionales e 

internacionales de revistas y rankings. 
 

La indexación pasa de ser un “índice”, un “indicador” y, en definitiva, de 

proveer un indicio sobre la calidad eventual de la producción científica, a 

constituirse en un ícono, valorado en sí mismo, que acaba 

substituyendo al objeto que pretende representar. En otras palabras, se 

convierte en un fetiche, pasa a tener una valía propia y, de ser una 

señal de que un trabajo científico concluido pueda ser de relevancia y 

calidad, pasa a convertirse en su objetivo primero y previo: el conseguir 

ser publicado en una revista bien indexada (Salatino y López Ruiz, 

2021: 86). 

 

El fetichismo de la indexación se revela al analizar cómo los agentes e 

instituciones científicas han internalizado con el tiempo estas dinámicas de 

exclusión y selección. Aunque a simple vista parece una selección de las 

mejores revistas científicas, la idea que iguala indexación con excelencia ha 

sido criticada, pero su uso persiste. Algunos actores científicos adoptan una 

postura crítica, reconociendo limitaciones y alertando sobre perversiones en 

el ámbito académico. No obstante, debido a la intensa competencia 

científica internacional, se ven forzados a participar en este juego, aunque 

sea adhiriendo a reglas que podrían percibir como problemáticas, ya que 

una posición anárquica podría dejarlos fuera de sus respectivas carreras 

científicas o, al menos, correr el riesgo de ello. 
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Es evidente, entonces, que los trabajos publicados en revistas científicas 

dan cuenta de las racionalidades implicadas en las prácticas científicas y las 

particularidades de sus temas de estudio, dando forma a cómo se adquiere, 

genera y presenta el conocimiento. Estos escritos también revelan los 

hábitos y prácticas específicos de los investigadores dentro de una 

disciplina. Estas particularidades disciplinarias se manifiestan en diferencias 

en aspectos como la autoría, la periodicidad (relacionada con la 

actualización de la disciplina), la extensión de los trabajos, los patrones de 

información y en los estilos de citación, presentación lógica y estructura 

formal. 

El proceso de producción y difusión científica requiere un sistema de 

evaluación de calidad que ha ido evolucionando y volviéndose más 

complejo. La comunidad científica ha adoptado la revisión por pares como 

un filtro necesario para certificar y garantizar la calidad de los contenidos de 

las publicaciones científicas. Las bases de datos que valoran y seleccionan 

revistas para su inclusión utilizan, además de los criterios reconocidos, una 

serie de parámetros de calidad editorial. 

Los sistemas de evaluación de las bases de datos que indexan o incluyen 

revistas científicas contienen una serie de indicadores que abarcan desde 

aspectos formales hasta de contenido. Estos indicadores se emplean para 

determinar, en función del cumplimiento de estándares establecidos, si una 

revista es apta para ser incorporada en dichas bases de datos. 

En tal sentido, Rozemblum et al. (2013) analizan los parámetros que utiliza 

el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), 

perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) para determinar qué publicaciones integran el Núcleo Básico de 

Revistas Científicas Argentinas 10 , iguales a los que emplea el Sistema 

                                                
10 El Núcleo Básico de de Revistas Científicas Argentinas (NBRA) se crea en 1999 con el fin 

de agrupar al conjunto de publicaciones científicas y tecnológicas argentinas de excelencia, 

en los distintos campos del conocimiento. 
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Latindex11 para la inclusión en el nivel Catálogo, y se los comparan con los 

criterios para la indización en La Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc)12 y Scopus13.  
 

El objetivo es identificar las características de cada indicador en relación 

con su propósito, estimar su repercusión en lo que se denomina ‘calidad 

editorial’ en una publicación científica y evaluar los niveles de dificultad 

que presenta su aplicación. Se intentará demostrar que existe un 

escalonamiento en las exigencias de cada una de estas bases de datos, 

que los indicadores no siempre están ligados a determinar la ‘calidad 

editorial’ en una publicación científica y que, de alguna manera, estos 

sistemas terminan por ejercer presión para homogeneizar los formatos 

de presentación de las revistas latinoamericanas, quitándoles 

características propias de cada disciplina y país, en especial a las de 

                                                
11 Latindex se crea en 1997 como producto de la cooperación de una red de instituciones 

que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información sobre las 

publicaciones científicas seriadas producidas en Iberoamérica. 

Latindex cuenta con dos productos de información: 1. DIRECTORIO, ofrece datos 

bibliográficos y de contacto de todas las revistas impresas y en línea registradas y 2. 

CATÁLOGO 2.0, compuesto únicamente por revistas en línea que cumplen con los más 

altos estándares de calidad según la metodología de Latindex.  

Se incluyen revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación 

científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Además, 

ofrece información sobre revistas con contenidos iberoamericanistas editadas en cualquier 

parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o en línea, de todas las disciplinas 

científicas. 
12 Creado en 2003, Redalyc es un sistema de indización que integra a su índice las revistas 

de alta calidad científica y editorial de la región. A partir de 2018 integra de manera 

exclusiva a las revistas que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro para 

conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica de cualquier 

región. 
13 Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas 

propiedad de Elsevier lanzada en 2004. Cubre aproximadamente 24.500 títulos de 

publicaciones seriadas (revistas, conferencias, series de libros de investigación) de más de 

5000 editores en 140 países, incluyendo revistas revisadas por pares de diversas áreas de 

conocimiento. 
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Humanidades y Ciencias Sociales, enfocando cuestiones que poco 

aportan a la construcción del conocimiento científico (Rozemblum et al., 

2013: 1). 
 

De igual modo, Mercedes Patalano (2005) desarrolla una aproximación 

sobre la situación de las revistas académicas de América Latina, abordando 

la estrecha relación que presentan las publicaciones científicas con las 

prácticas del campo científico, siendo una parte constitutiva de este. 

Asimismo observa las características particulares que adquieren las revistas 

académicas latinoamericanas en el contexto de marginalidad de la 

producción científica regional. 
 

La ausencia de literatura latinoamericana y en lengua española en los 

registros internacionales, contrasta significativamente con la gran 

producción científica existente en la región que sólo circula y se difunde 

entre la comunidad iberoamericana y no de manera suficiente 

(Patalano, 2005: 226). 

 

Si bien el escrito es de 2005, muchas de sus observaciones aún hoy siguen 

planteando serios desafíos para las revistas científicas latinoamericanas. 

Patalano precisa –parafraseando a Abel Packer14– que el problema principal 

que afecta a las revistas de la región está relacionado con su calidad y más 

                                                
14 Responsable del Sistema Scielo (Scientific Electronic Library Online) -que es un programa 

de apoyo a la infraestructura de comunicación de investigaciones en acceso abierto para 

América Latina, el Caribe y España creado en 1997. El programa se implementa de manera 

descentralizada como política pública de apoyo a la comunicación científica en acceso 

abierto a través del Modelo SciELO de Publicación. 

El enriquecimiento de la función clásica de las revistas como principal medio de la literatura 

científica con nuevos objetos de comunicación, como los archivos de datos y la 

transparencia y apertura en los procesos de evaluación, ha ampliado y fortalecido el alcance 

de SciELO, ahora en calidad de programa de Ciencia Abierta centrado en el avance 

sistemático de la calidad científica y el compromiso con la ética en la realización y 

comunicación de la investigación, con el multilingüismo, la diversidad, la equidad, la 
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específicamente con la percepción de esa calidad por la comunidad 

científica internacional.  

Debido a que no hay control local sistemático de la producción científica 

basado en una serie de indicadores bibliométricos e infométricos elaborados 

por la región, la medición de los países desarrollados se basa en indicadores 

propios de los productos y servicios que esos países producen, tales como 

ISI Journal Citation Reports (ISI JCR).  
 

Esta situación representa una terrible limitación para la mayoría de las 

revistas académicas publicadas en los países en desarrollo, porque no 

están registradas, ni evaluadas en términos de uso e impacto por los 

Índices que llevan los países desarrollados. El escaso número de 

revistas registradas en estos Índices, representa la limitación histórica 

más importante que tienen las publicaciones de la región, en cuanto a 

su visibilidad y accesibilidad (Patalano, 2005: 226). 
 
En este contexto, es central comprender que hace falta mejorar el 

alineamiento entre las infraestructuras regionales y los sistemas de 

evaluación. En América Latina y el Caribe existe una infraestructura regional 

basada en plataformas de revistas y sistemas propios de indexación 

(Latindex, SciELO, Redalyc, BIBLAT, entre otros) y 10 países de la región 

con sistemas de categorización de investigación que evalúan sobre todo las 

publicaciones con el factor de impacto15 y no valoran demasiado las revistas 

indexadas en la región ni las revistas nacionales16. 

                                                                                                                                     
inclusión y la accesibilidad en favor de flujos más inclusivos de información científica a nivel 

nacional, regional y global. 
15 Frente a este panorama, un grupo de editores de revistas académicas se reunió durante 

la Reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) en San Francisco, 

California, el 16 de diciembre de 2012 y desarrolló una serie de recomendaciones, 

conocidas como la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación 

(DORA, por su sigla en inglés). La declaración aboga por cambiar las prácticas de 

evaluación académica. Propugna la valoración de la investigación en función de su 

contenido y méritos, en lugar de depender en exceso de indicadores cuantitativos, como el 

factor de impacto de las revistas. El documento destaca la necesidad de considerar una 
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3.4.3. LAS REVISTAS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA Y ARGENTINA 

 

Recuperamos un reciente trabajo de González Pardo, et al. (2020) que se 

enfoca en analizar revistas de Comunicación en el ámbito iberoamericano, 

examinando su presencia en diversas bases de datos como Latindex, 

Dialnet, DOAJ, Scopus, AHCI, SSCI, REDIB, MIAR, ESCI y Google Scholar 

Metrics (GSM). Se comparan sus características, representación por países, 

frecuencia de publicación, antigüedad y volumen de artículos. El propósito 

principal es identificar estas revistas científicas para luego estudiar su 

presencia en las principales bases de datos. Se exploran aspectos clave 

como la procedencia nacional, las instituciones editoras, la periodicidad, la 

producción y la antigüedad. Se descubre que la mayoría de las revistas 

provienen de instituciones educativas y tienen una frecuencia de publicación 

semestral. Latindex es la base de datos con más publicaciones seguida por 

GSM. Las revistas presentes en SSCI y Scopus son las que tienen mayor 

presencia en estas bases de datos de revistas. 

Según expresan los autores, 
 

la amplia literatura revisada hasta aquí nos lleva a concluir que no 

existen estudios longitudinales que permitan constatar de manera 

integral la presencia y características de las revistas iberoamericanas en 

el área de la Comunicación en las diversas bases de datos de revistas 
                                                                                                                                     
amplia variedad de contribuciones, promover la diversidad de enfoques y reconocer el 

impacto social y cultural de la investigación. Además, insta a las instituciones a adoptar 

criterios más justos y transparentes en la evaluación académica, fomentando un entorno 

más equitativo y enriquecedor para la investigación. 
16 Las revistas de corriente principal, o "mainstream journals", son aquellas que publican 

resultados de investigación científica, son evaluadas por pares, se encuentran indexadas en 

bases de datos internacionales prestigiosas y ejercen influencia en el avance del 

conocimiento a nivel mundial. 
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científicas. Este trabajo pretende arrojar luces en esa dirección, 

mediante un análisis bibliométrico que permita caracterizar, desde 

aspectos tales como la representatividad y la visibilidad, las revistas 

iberoamericanas a partir de sus aspectos editoriales y su productividad 

(González Pardo, et al., 2020: 5).  

 

Para la identificación de las revistas de Comunicación Iberoamericanas, se 

definieron para cada una de las bases de datos de revistas criterios de 

inclusión y de exclusión, arrojando una muestra inicial de 669 revistas. Esta 

cifra se redujo a 297 al eliminar duplicados y revistas que no eran 

propiamente de Comunicación según los criterios establecidos por los 

autores. Finalmente, luego de aplicar ciertos filtros referidos a contenidos 

enfocados a otras áreas de conocimiento e irregularidades en la 

periodicidad, se ajustó la muestra final que se estudia a 200 revistas en las 

10 bases de datos seleccionadas. En esta muestra está incluida 

Question/Cuestión, de ahí también nuestro mayor interés en  este estudio. 

A continuación exponemos algunos datos relevados por los autores sobre 

estas revistas que hacen a nuestro interés de análisis. 

Respecto de la naturaleza de sus editores, la mayor parte de las revistas de 

investigación en Comunicación iberoamericanas provienen de instituciones 

educativas (149), pues son mayoritariamente editadas por universidades 

(74,5%). 
 

Las universidades que más revistas de Comunicación editan son la 

Universidad Nacional de La Plata (10 revistas), Universidad 

Complutense de Madrid (9 revistas) y la Universidad de Sao Paulo (4 

revistas) (González Pardo, et al., 2020: 7). 

 

Otro aspecto indicativo y característico de las revistas Iberoamericanas es su 

periodicidad. La gran mayoría de las revistas iberoamericanas en 

Comunicación encontradas en las 10 bases de datos estudiadas tienen 

aparición semestral. En general, se puede afirmar que las bases de datos 

bibliográficas cuanto menos exigente son en su indexación tienen periodos 
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de publicación más largos, como el caso de Latindex, GSM, DOAJ, MIAR y 

ESCI. 

En cuanto a la antigüedad de las publicaciones periódicas de Comunicación, 

un tercio del total de las revistas (33,5%) presentes en las base de datos 

estudiadas tienen ocho o menos años de antigüedad, lo que da cuenta del 

nacimiento de revistas emergentes que están aumentando el universo de 

publicaciones en las que puedan tener visibilidad las investigaciones sobre 

Comunicación. A pesar de su corta vida, estas revistas suponen un 

interesante espacio del que, principalmente, se podrían aprovechar los 

académicos que se inician en la investigación. 

Respecto de la representatividad y visibilidad de las revistas 

iberoamericanas de Comunicación,  
 

la base de datos que presenta un mayor número de estas revistas es 

Latindex que aglutina al 66% de la población (132), seguida de Google 

Scholar que reporta el 59,5% (119); DOAJ el 49,5% (99); MIAR el 44% 

(88); Dialnet el 31% (61); ESCI el 20% (40); Redib el 19,5% (39); 

Scopus el 14,5% (29) y AHCI (2) SSCI (2) solamente el 1% (González 

Pardo, et al., 2020: 9). 
 

Asimismo, llama la atención la acumulación de revistas que poseen España 

(69) y Brasil (65). Es interesante notar que México, a pesar de ser 

considerado históricamente como un centro difusor y exportador de 

investigación en Comunicación, no ocupa un papel destacado en este 

análisis. En contraste, Argentina se posiciona como el tercer país con mayor 

cantidad de revistas en las bases de datos examinadas. Si evaluamos estos 

resultados desde la perspectiva de las bases de datos de alto impacto, 

Colombia y Chile muestran un desempeño favorable al tener un número 

más reducido de publicaciones, pero estas forman parte de Scopus y ESCI. 

Al examinar las bases de datos que registran el impacto de citas de los 

artículos, se observa que GSM tiene la mayor cantidad de revistas, seguido 

por ESCI. Al analizar la distribución por países en las 10 bases de datos 

estudiadas, se destaca que Latindex abarca la mayor representación por 
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países, seguido por GSM, DOAJ y MIAR. España se posiciona como el país 

más representado en la mayoría de las bases de datos, siendo el único con 

publicaciones en SCSI y AHCI. En América del sur, Brasil lidera en el 

número de revistas, seguido, con una diferencia significativa, por Argentina 

y Colombia. 

En cuanto a la producción de trabajos científicos de las revistas 

iberoamericanas durante el año 2018, cuando los autores evalúan los 

conjuntos de revistas según su producción medida en el número de artículos 

publicados, se destaca una diferencia significativa: las revistas presentes en 

las bases de datos de WOS (SSCI-AHCI) son las que tienen la producción 

más alta, considerablemente superior al resto. Lo mismo ocurre con las 

revistas en Scopus, donde la producción documental es mayor, con una 

media de 45 documentos. Se identifica un grupo de 19 revistas que publican 

8 o menos artículos al año, y estas están indexadas en MIAR, Latindex, 

DOAJ, ESCI y GSM. Dialnet, por otro lado, muestra revistas con la media 

más baja de documentos, con 20. 
 

Frente a las la revistas que más producen artículos en la totalidad de las 

bases de datos estudiadas, sobresalen 6 que en el año 2018 tienen más 

de 100 documentos y que están presentes en 3 de la totalidad de las 

bases de datos analizadas: La revista Observatorio de Brasil, que es la 

que más documentos publicó (203), Razón y Palabra de Ecuador (139) 

e Intexto de Brasil (138). Question de Argentina que está en cuatro 

bases de datos, incluidas ESCI y es una de las más jóvenes de la 

muestra total, desarrolló 121 documentos (González Pardo, et al., 2020: 

11). 

 

3.4.4. DEL PAPEL AL FORMATO ELECTRÓNICO 

 

Las revistas arbitradas electrónicas surgieron a fines del siglo XX, en tres 

momentos clave del ámbito editorial internacional: 1), cuando los editores 

deciden migrar de lo impreso a lo electrónico; 2), durante el surgimiento de 

una conciencia sobre el potencial transformador de la publicación 
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electrónica en los hábitos de productores y usuarios de información; y 3), en 

el fortalecimiento de la capacidad para comunicar la ciencia de manera 

multidimensional, generando el desarrollo de nuevas habilidades, usos y 

costumbres dentro de la comunidad académica. Este proceso ha marcado 

una evolución significativa en la difusión y acceso a la investigación 

científica. 
 

La nueva versión de la publicación arbitrada fue puesta en la red 

inicialmente para manejar dos versiones: la impresa y la digital; 

posteriormente esta práctica se transformó y surgieron otro tipo revistas, 

las concebidas directa y exclusivamente en forma electrónica (López 

Ornelas y Cordero Arroyo, 2005: 10). 

 

Con el avance de la tecnología, se buscó una forma más eficiente y 

accesible de compartir investigaciones académicas. Si bien el primer paso 

significativo fue la creación del Journal of Physics Reports en 1974, a 

medida que Internet se volvió más accesible en la década de 1990, las 

revistas electrónicas se multiplicaron, permitiendo un acceso más rápido y 

global a la información científica. Este cambio también impulsó el sistema de 

revisión por pares en línea, facilitando la colaboración entre investigadores 

de diferentes partes del mundo. 
 

Para finales de la década de 1990, la publicación electrónica se 

entendía como el mayor impacto en el ámbito editorial después de la 

llegada de la imprenta en 1436 (López Ornelas, 2014: 4). 
 

Las revistas científicas electrónicas presentan varias características clave: 

 Acceso Global: Facilitan un acceso rápido y global a la investigación, 

eliminando barreras geográficas. 
 Formato Digital: Se publican en formato electrónico, lo que permite 

incluir multimedia y enlaces a recursos adicionales. 



 

48 

 Revisión por Pares en Línea: Utilizan sistemas de revisión por pares 

en línea para agilizar el proceso de evaluación de la calidad de los 

artículos. 

 Actualización Continua: Pueden actualizarse de manera continua, a 

diferencia de las revistas impresas que tienen ciclos de publicación 

más largos. 

 Interactividad: Permiten la interactividad con lectores a través de 

comentarios y discusiones en línea. 

 Costos y Sostenibilidad: Reducen costos de producción y distribución, 

además de ser más sostenibles desde el punto de vista ambiental. 
 Búsqueda Facilitada: Ofrecen herramientas de búsqueda avanzada, 

facilitando la localización de información específica. 

 Enlaces y Referencias Dinámicos: Las referencias y enlaces son 

dinámicos, facilitando la navegación entre artículos y fuentes. 

Estas características han transformado significativamente la manera en que 

se lleva a cabo la comunicación científica y han mejorado la accesibilidad y 

eficiencia en la difusión de la investigación. 

En el campo de las revistas científicas electrónicas latinoamericanas 

especializadas en Comunicación, la primera publicación editada íntegra y 

exclusivamente en formato electrónico fue la revista mexicana Razón y 

Palabra (1996).  

En cuanto a las revistas argentinas, de acuerdo a un relevamiento propio 

realizado en DOAJ, Latindex, y el Centro Nacional Argentino del ISSN, 

Question/Cuestión es la primera publicación científica especializada en 

comunicación que se edita de manera completa y exclusiva en formato 

electrónico en nuestro país. 

Como vemos en la siguiente tabla que presenta las primeras revistas de 

comunicación en Argentina (1993-2004), no todas estas son de investigación 

científica, hay publicaciones que se desarrollaron como revistas de 

divulgación científica y cultural y otras con una perspectiva técnico 

profesional. Asimismo, si bien algunas publicaciones tienen dentro de sus 
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temas a la comunicación, no están especializadas en este campo, se trata 

más bien de revistas de carácter multidisciplinar. 

La casi totalidad del universo de las publicaciones que integran esta tabla se 

han iniciado como revistas impresas que posteriormente –generalmente más 

de una década después– han reestructurado su producción y contenidos al 

formato electrónico o han mantenido simultáneamente ambos formatos. 

Por otra parte, la mayoría de las revistas científicas de comunicación en 

Argentina se gestaron en las universidades públicas, lo que refleja el 

compromiso de estas últimas con la investigación y difusión del conocimiento 

en este campo.  

 
Cuadro 1. Primeras revistas argentinas de comunicación. Fuente: elaboración propia en base a 
datos de DOAJ, Latindex y el Centro Nacional Argentino del ISSN 

 
PRIMERAS REVISTAS ARGENTINAS ESPECIALIZADAS EN COMUNICACIÓN 

 
Revista ISSN Año  Temas Soporte Naturaleza Organismo 

editor 
Contratiempo 1667-8370 

(Online) 
2000 Arquitectura, 

Ciencias de la 
comunicación, 
Cultura, 
Literatura 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
divulgación 
científica y 
cultural 

Editorial 
comercial 

Cuadernos del 
Centro de 
Estudios en 
Diseño y 
Comunicación 

1668-0227 
(print) 
1853-3523 
(online) 

2000 Artes y 
Humanidades, 
Ciencias de la 
comunicación, 
Diseño, Danza 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista 
técnico-
profesional 

Universidad de 
Palermo. Facultad 
de Diseño y 
Comunicación 

Culturas 1515-3738 
(Print) 
2362-5538 
(Online) 

1999 Ciencias de la 
comunicación, 
Cultura, 
Educación 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
divulgación 
científica y 
cultural 
hasta 2003 
(primera 
época). 
Revista de 
investigació
n científica 
desde 2011 
(segunda 
época) 

Universidad 
Nacional del 
Litoral, Facultad 
de Humanidades 
y Ciencias 

Del prudente 
saber y el 
máximo 
posible de 
sabor 

1515-3576 
(Print)  
2618-4141 
(Online) 

1999 Antropología, 
Arte, Ciencias 
de la 
comunicación, 
Lingüística, 
Humanidades 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de Entre 
Ríos, Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 
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El cardo 1514-7347 
(Print)  
1851-1562 
(Online) 

1998 Ciencias de la 
comunicación, 
Educación, 
Psicología, 
Estudios de 
género 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista 
técnico-
profesional 

Universidad 
Nacional de Entre 
Ríos, Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

Hologramática 1668-5024 
(Online) 
 

2004 Ciencias de la 
comunicación 

Electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de 
Lomas de 
Zamora, Facultad 
de Ciencias 
Sociales 

Intersecciones 
en 
comunicación 

1515-2332 
(Print)  
2250-4184 
(Online) 

2000 Ciencias de la 
comunicación 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional del 
Centro de la 
Provincia de 
Buenos Aires, 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

La trama de la 
comunicación 

1668-5628 
(Print)  
2314-2634 
(Online) 

2003 Ciencias de la 
comunicación 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de 
Rosario; Facultad 
de Ciencia 
Política y 
Relaciones 
Internacionales;  

Narrativas 1668-6098 
(Online) 

2004 Ciencias de la 
comunicación 

Electróni
co 

Revista 
técnico-
profesional 

Editorial 
comercial 
A. Duplatt 

Oficios 
Terrestres 

1668-5431 
(Print)  
1853-3248 
(Online) 

1995 Ciencias de la 
comunicación, 
Televisión 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de La 
Plata, Facultad de 
Periodismo y 
Comunicación 
Social 

PNC (Políticas 
Nacionales de 
Comunicación
) 

1850-4795 
(Online) 

2003 Ciencias de la 
comunicación 

Electróni
co 

Revista de 
divulgación 
científica y 
cultural 

Universidad de 
Buenos Aires, 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

Question 1669-6581 
(Online) 

1999 Ciencias de la 
comunicación 

Electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de La 
Plata; Facultad de 
Periodismo y 
Comunicación 
Social 

Revista 
Científica de 
UCES 

1514-9358 
(Print) 
2591-5266 
(Online) 

2001 Ciencias de la 
comunicación, 
Derecho y 
jurisprudencia, 
Economía de la 
empresa 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Sociales 

Revista 
Zigurat 

1514-8874 
(print) 

1999 Ciencias de la 
comunicación, 
Ciencias 
sociales y 
humanidades 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista 
técnico-
profesional 

Universidad de 
Buenos Aires, 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

Temas y 
problemas de 
comunicación 

1514-2159 
(Print) 
2718- 
6423 
(Online) 

1993 Ciencias de la 
comunicación 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de Río 
Cuarto, Facultad 
de Ciencias 
Humanas 
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Tram[p]as 1668-5547 
(Print) 
2314-274X 
(Online) 

2002 Ciencias de la 
comunicación 

Impreso/ 
electróni
co 

Revista de 
investigació
n científica 

Universidad 
Nacional de La 
Plata, Facultad de 
Periodismo y 
Comunicación 
Social 

 

3.4.5. LAS REVISTAS DE COMUNICACIÓN DE LA 

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

La UNLP ha sido pionera en incentivar actividades e instrumentos de 

difusión de las investigaciones científicas, de los desarrollos tecnológicos y 

de la creación artística efectuada en el ámbito universitario. En los últimos 20 

años se ha encargado de promover el crecimiento sistemático de revistas 

científicas electrónicas que registren los nuevos conocimientos acreditados, 

como parte del capital intangible de la UNLP y, en tal sentido, ha promovido 

fuertemente el desarrollo de un sistema de gestión de la visibilidad y difusión 

de conocimientos originales, generados y certificados, basado en un 

repositorio institucional y un portal de revistas (entre otros instrumentos 

digitales) que permite mostrar todo su potencial productivo. 

SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) –creado en 2003– 

es el repositorio institucional central de la Universidad Nacional de La Plata y 

como tal su misión es albergar, preservar, difundir y dar visibilidad a nivel 

mundial a toda la producción científica e intelectual de las distintas unidades 

académicas que la componen.  

SEDICI aloja también revistas producidas por los distintos laboratorios, 

institutos y centros de investigación con que cuenta la universidad, así como 

otras publicaciones vinculadas de un modo u otro a esta casa de altos 

estudios. El repositorio se apoya y se rige por los lineamientos de la Open 

Archives Initiative17 (OAI), en pos de la libre circulación y socialización del 

conocimiento. 
                                                
17 Creado en 2001, El Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

es un protocolo de interoperabilidad para el intercambio y difusión de los metadatos de 



 

52 

En los últimos años la UNLP desarrolla una serie de acciones dirigidas a dar 

mayor visibilidad a toda la producción académica y científica de la 

universidad, para así maximizar su impacto y afianzar los vínculos con la 

sociedad, transparentando, además, la gestión institucional. En el marco de 

estás políticas, se crean el Portal de Libros de la UNLP (2015); la Dirección 

de Visibilización de la Producción Científica y Académica (2016); la 

Coordinación General de Revistas Científicas (2018), el Repositorio de 

Datos de Investigación (2023), entre otros instrumentos. En la misma 

dirección, se pone en línea el Portal de Revistas de la UNLP a fines de 2018, 

desarrollado por el equipo de la Coordinación de Revistas de la Universidad 

Nacional de La Plata. El propósito de este espacio es consolidar la 

información esencial sobre la producción editorial periódica de la 

universidad, abarcando tipos de revistas editadas, áreas de conocimiento 

cubiertas y organismos de acreditación. Gestionado por un equipo 

interdisciplinario de bibliotecarios, comunicadores, informáticos y 

diseñadores, busca proporcionar a la sociedad y a la comunidad académica 

datos clave sobre las diversas revistas de la universidad, tanto actuales 

como históricas. Además, pretende constituirse en una herramienta útil para 

quienes delinean políticas científicas, así como para entidades evaluadoras, 

brindando datos sobre la visibilidad e impacto de la producción científica y 

académica de la UNLP a través de sus numerosas publicaciones periódicas. 

Este espacio también aspira a convertirse en una herramienta de consulta e 

intercambio para los equipos editoriales, abordando aspectos clave 

relacionados con la gestión, edición y publicación de revistas científicas y 

académicas electrónicas. 

El Portal cuenta con 93 revistas vigentes editadas en la UNLP, de las cuales 

76 son arbitradas. A su vez, el Portal contiene cuatro portales internos, uno 

del propio PREBI-SEDICI, espacio virtual, disponible para todas las unidades 

académicas de la UNLP; y otros tres pertenecientes a las unidades 

académicas con mayor profusión de revistas científicas y académicas: el 

                                                                                                                                     
contenidos provenientes de distintas fuentes, plataformas y repositorios, desarrollado por la 

Open Archives Initiative. 
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portal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (22 

revistas), el portal de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (11 

revistas) y el portal de la Facultad de Artes (10 revistas).  

 

En el caso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la primera 

revista científica fue Oficios Terrestres. Creada en 1995, se publicó en 

formato impreso hasta 2010. A partir de 2011 se editó en soporte 

electrónico, hasta 2017 donde fue descontinuada. Arbitrada, de frecuencia 

semestral y alcance temático, se autodefine como una “revista científica 

sobre ciencias sociales desde la comunicación y la cultura”. 
 

Presentar Oficios Terrestres implica un doble desafío. Porque su 

nombre evoca el título de un relato de Rodolfo Walsh, un signo que se 

ubica dentro de una tradición que valoramos. Y a su vez nos 

proponemos construir el futuro, no repetir fórmulas, ni ser demasiado 

respetuosos con el pasado. 

Pero vayamos por partes, primero ¿qué es hacer comunicación y 

periodismo, sino una práctica concreta, alejada de elucubraciones o 

teoricismos? En ese caso, si eso es el periodismo y la comunicación, 

¿por qué una revista académica? 

Alguien pensará no sin cierta razón que entramos en la carrera de los 

papers, como decía Varsasky. Es probable, el sistema así lo requiere. 

Pero señalar este proyecto invocando un nombre tan alejado de esas 

conveniencias, inscribe este gesto en una paradoja. 

Segundo, la comunicación y el periodismo, también es algo más que un 

ejercicio profesional (Sanguinetti, 1995: 8). 
 

De aquel editorial fundacional están por cumplirse 30 años. No sin reticencia, 

se presentaba así la primera revista académica de la primera Escuela de 

Periodismo de América Latina (1934) y primera Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de Argentina (1994). 

Cabe mencionar que el nacimiento de la revista se da en un contexto en el 

que se ponen en marcha los primeros programas de investigación científica, 
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porque comenzaba a nivel nacional el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores18 (1993).  

Asimismo –como parte del contexto fundacional de Oficios Terrestres– el 

primer número de la revista anuncia lo que se transformaría en la primera 

carrera de posgrado de la facultad: la Maestría en Planificación y Gestión de 

Procesos Comunicacionales19 (1996). 

A partir de la transformación de la Escuela Superior en Facultad en 1994, se 

han consolidado en la institución estrategias de crecimiento sostenido, tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos, junto con el desarrollo de áreas 

prioritarias de investigación organizadas primariamente en Programas de 

Investigación. Las políticas científicas de la facultad, sin dudas nutrieron (y 

fueron nutridas por) Oficios Terrestres. 

En 1999 se desarrolla el proyecto de creación de la revista 

Question/Cuestión, publicación científica que edita su primer número en el 

año 2000. Question/Cuestión se gesta y nace como revista digital, lo que 

para ese momento no dejaba de ser una novedad.  

En 2002 se gesta la revista Tram(p)as de la comunicación y la cultura que, 

de acuerdo a su editorial fundacional, nace asumiendo un doble desafío: 
 

El primero, es abrir un espacio que tenga por objeto hablar de la 

articulación comunicación/cultura desde distintas disciplinas y reflejar 

las producciones y los debates de interés para el Programa de 

Investigación en Comunicación y Cultura. El segundo se relaciona con 
                                                
18  En 1993, durante la presidencia de Carlos Menem en Argentina, se estableció el 

Programa de Incentivos como parte de la Reforma del Estado. Esta reforma, que priorizó el 

mercado sobre el Estado y privatizó empresas públicas, también impactó en la educación 

superior y la investigación científica. Se creó la Secretaría de Políticas Universitarias en 

1993 y se promulgó la Ley de Educación Superior en 1995. La regulación del estado se 

introdujo a través de dos mecanismos centrales: la evaluación y el financiamiento; ambos 

elementos fueron centrales en la configuración del Programa de Incentivos.  
19 En Argentina y América Latina, las propuestas de formación de posgrado en 

Comunicación y Periodismo son relativamente jóvenes. Esto se debe a la tardía constitución 

e institucionalización del campo académico de la Comunicación en el ámbito de las Ciencias 

Sociales.  
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la crisis que experimentamos: Tram(p)as nace en un contexto 

sumamente crítico, donde crecen la depredación, la injusticia social y 

las múltiples pobrezas, pero a la vez emergen nuevos lazos sociales y 
nuevos espacios políticos. Y también Tram(p)as viene a constituirse en 

un deseo: el de retomar un camino ya iniciado hace tiempo en la 

Facultad, el de la producción colectiva, plural, conjunta de saberes y 

prácticas de la comunicación (Saintout y Huergo, 2002: 7). 

 
Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura desde su creación y hasta 2010 

se publicó en formato impreso. A partir de 2011 se edita en soporte 

electrónico. 

En sus inicios (2002-2003), no tenía periodicidad declarada pero su 

frecuencia era mensual. En ese entonces su contenido se caracterizó por 

proponer debates encabezados por grandes referentes y figuras destacadas 

de la comunicación/Cultura de Argentina y América Latina: Rosanna 

Reguillo, Raúl Fuentes Navarro, Jorge A. González, Alejandro Grimson, 

Eliseo Colón, Aníbal Ford, Pablo Alabarces, Esther Díaz, Renato Ortiz, entre 

otros. 

Más adelante, aconteció la creación  de otras revistas en el ámbito de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. A continuación explicitamos 

los datos y características más importantes de cada publicación. 
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Figura 1.  Revista Actas de periodismo y comunicación. Fuente: elaboración propia en base a 
información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y 

Latindex 
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Figura 2. Revista argentina de estudios de juventud. Fuente: elaboración propia en base a 
información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y 

Latindex 
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Figura 3. Revista Question/Cuestión. Fuente: elaboración propia en base a información 
disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 4. Revista Tram(p)as de la comunicación y la cultura. Fuente: elaboración propia en 
base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y 

Latindex 
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Figura 5. Revista Con X. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el 
Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 6. Revista Cuadernos de H ideas. Fuente: elaboración propia en base a información 
disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 7. Revista Extensión en red. Fuente: elaboración propia en base a información disponible 
en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 8. Revista Política y comunicación. Fuente: elaboración propia en base a información 
disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 9. Revista Improntas de la historia y la comunicación. Fuente: elaboración propia en 
base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y 

Latindex 
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Figura 10. Revista Letras. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el 
Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 11. Revista Apuntes de comunicación, educación y discurso. Fuente: elaboración propia 
en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación 

(UNLP) y Latindex 
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Figura 12. Revista Oficios terrestres. Fuente: elaboración propia en base a información 
disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex 
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Figura 13. Revista argentina de estudios de juventud. Fuente: elaboración propia en base a 
información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y 

Latindex 
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4. HERRAMIENTAS TEÓRICO-

CONCEPTUALES 

 
 

La pretensión final de este apartado no es la de guardar coherencia teórica 

como un precepto a priori, sino la de comprender al objeto que construimos 

desde una mirada históricamente situada, que aporte profundidad, que 

permita las exploraciones interdisciplinarias, en los bordes de las disciplinas 

establecidas, los enfoques transdisciplinarios, reflexivamente inacabados y 

holísticos. 

Desnaturalizar los conceptos de los campos de objetos instituidos y 

rutinizados no es una tarea sencilla, pero resulta un ejercicio indispensable 

para problematizar de manera compleja los alcances de la propia 

perspectiva. Es en este sentido que afirmamos que en esta investigación, 

varios puntos de vista teóricos pueden tomar lugar para determinar su poder 

y utilidad. Cada estrategia puede permitir el aporte de críticas y polémicas 

desde varias perspectivas teóricas, entendiendo que un cuerpo de datos de 

materiales empíricos siempre es socialmente construido y sujeto a múltiples 

interpretaciones. 

 
4.1. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS 

 
Los núcleos problemáticos los entendemos como una unidad integradora de 

conceptualizaciones que posibilita el pensar en procesos de investigación 

alrededor de objetos de transformación, y sugieren estrategias 

metodológicas que garantizan la síntesis creativa entre la teoría y la práctica 

permitiendo un abordaje integral. Si bien en el estado del arte desarrollamos 

cuatro núcleos problemáticos, entendemos que los dos primeros son los que 

aportan las conceptualizaciones sustanciales para la comprensión del objeto 

de estudio propuesto. 
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Eliseo Verón (1985) sostiene que la relación entre un soporte y su lectura 
reposa sobre el contrato de lectura. El discurso del soporte y sus lectores 

son las dos partes entre las cuales se establece –como en todo contrato– un 

nexo, el de la lectura.  

El análisis del contrato de lectura permite determinar la especificidad de un 

soporte,  hacer resaltar las dimensiones que constituyen el modo particular 

que tiene de construir su relación con sus lectores. 

El éxito de un soporte de la prensa escrita se mide por su capacidad de: 

- proponer un contrato que se articule correctamente a las expectativas, 

motivaciones, intereses y a los contenidos del imaginario de lo decible visual. 

- hacer evolucionar su contrato de lectura de modo de “seguir” la evolución 

sociocultural de los lectores preservando el nexo. 

- modificar su contrato de lectura si la situación lo exige, haciéndolo de una 

manera coherente. 

Pero, ¿por cuáles mecanismos y en qué nivel de funcionamiento del 

discurso de un soporte de prensa se construye el contrato de lectura? Verón 

encuentra la respuesta en la Teoría de la enunciación:  

 
Se trata, primeramente, de distinguir, en el funcionamiento de cualquier 
discurso, dos niveles: el enunciado  y la enunciación.  El nivel del 

enunciado es aquel de lo que se dice (en una aproximación gruesa, el 

nivel del enunciado corresponde al orden del “contenido”); el nivel de la 
enunciación concierne a las modalidades del decir. Por el 

funcionamiento de la enunciación, un discurso construye una cierta 
imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquél 

a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre 

estos “lugares” (Verón, 1985). 

 
Un mismo contenido puede ser tomado a cargo por estructuras enunciativas 

muy diferentes: en cada una de estas estructuras enunciativas, el que habla 

(el enunciador) se construye un “lugar” para sí mismo, “posiciona” de una 

cierta manera al destinatario, y establece así una relación entre estos dos 

lugares. 
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Así, cada ámbito o esferas de producción y recepción de los contenidos 

(la universidad, la comunidad científica, entre otros) produce y recepciona 

diversos y definidos géneros discursivos. Los ámbitos y soportes deben 

considerarse como instancia de análisis  constitutivas de las condiciones de 

producción y reconocimiento de los distintos géneros. 

Complementariamente, Eliseo Verón (1998) desarrolla un trabajo de que 

resulta útil para distinguir los diferentes discursos acerca de la ciencia y no 

confundir la actividad discursiva de producción de saber –destinada a los 

otros miembros de una comunidad científica–, con los discursos sobre las 

condiciones de esta producción y sus resultados, que van dirigidos a otros 

sectores de la sociedad.  

Las ciencias –plantea Verón– constituyen un conjunto de hechos 

institucionales: ser investigador es una profesión no liberal cuya actividad se 

ejerce en el seno de una comunidad junto a otros investigadores; es decir, 

se hace ciencia en el interior de un proyecto institucional de carácter 

colectivo. 

Para el autor, las instituciones científicas dan lugar a fenómenos 

organizativos comparables a los de una empresa: “normas colectivas que 

definen los objetivos de la organización, problemática de reclutamiento y de 

recursos humanos, infraestructura tecnológica de los laboratorios, jerarquía 

de poder, lógica presupuestaria, gestión administrativa, control permanente 

de la calidad del trabajo efectuado” (Verón, 1998: 149). 

Este paralelismo con la empresa industrial parece tanto más pertinente 

cuanto que la dimensión productiva parece inseparable de la noción de 

ciencia: lo científico es lo que produce saber. 

Desde esta perspectiva,  
 

las instituciones científicas serían entramados organizativos complejos 

con su eje en el proceso de producción de un producto: el conocimiento. 

Además, normalmente los productos de una empresa industrial están 

destinados ya sea a otras empresas que los transforman o que los 

incorporan a otros productos, o directamente a la sociedad, es decir, al 

mercado de consumo (Verón, 1998: 149).  
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Pero, respecto de esos productos particulares que llamamos conocimientos 

científicos ¿quiénes son los consumidores? Esta es una de las cuestiones 

centrales que se plantea el autor. 
 

Una particularidad de las instituciones científicas que las diferencia 

quizás de las empresas industriales es que los primeros destinatarios de 

los conocimientos científicos parecen ser los propios científicos: se diría 

que hay un mecanismo endógeno particular por el cual esas fábricas de 

producción de conocimientos que son las instituciones científicas se 

alimentan sobre todo de sí mismas (Verón, 1998: 150). 

 

Verón señala aquí un aspecto importante a tener en cuenta en nuestro 

análisis: la tendencia a la clausura del producto “conocimiento científico”, a la 

vez que destaca la autonomización progresiva como una característica del 

funcionamiento y evolución histórica de todas las corporaciones 

profesionales. Pero más aún: mientras el abogado, el médico y el arquitecto 

se incorporan en un momento u otro dentro del interfaz típico de una 

prestación de servicios profesional/ ciudadano, el beneficiario social de la 

actividad del científico, además de él mismo y sus semejantes, no viene 

dado ni es identificable de entrada en el contexto social. 
 

Podemos por tanto sospechar, como hipótesis de trabajo, que existe 

algo en la profesión de investigador científico que lo diferencia de otras 

profesiones. El arquitecto, el abogado, el notario no son percibidos 

como investigadores por su sociedad: incluso aunque su actividad 

repose en unos saberes prácticos que presupongan conocimientos, 

sabemos que éstos aplican conocimientos y técnicas que no han 

producido ellos (Verón, 1998: 152). 

 

A partir de su análisis, Verón sostiene que esta clausura de las instituciones 

científicas no puede ser una clausura como las demás, y en tal sentido 

resuelve ir más lejos, intentando discernir la especificidad de la actividad 
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científica en tanto producción de conocimientos desde el punto de vista de 

los procesos de comunicación que están en ella implicados. 

 
A este respecto, lo esencial es tener en cuenta lo que llamaremos el 

lazo comunicativo. Todo acto de comunicación, en efecto, ya sea 

interpersonal o a través de medios de masa, produce necesariamente 

un vínculo. Ese vínculo puede preexistir a un acto de comunicación 

determinado, porque se construye en el tiempo (por ejemplo, en la 

comunicación entre los miembros de una misma familia o bien en la 

lectura regular de un periódico), pero cada acto actualiza de una 

manera u otra el vínculo, lo activa de una forma específica (Verón, 

1998: 152).  

 

La producción-activación de ese vínculo nos interesa centralmente en esta 

investigación sobre la revista Question/Cuestión, porque se trata de una 

dimensión estructural y fundamental de la comunicación. 

Verón formula que un emisor cualquiera (personal o institucional) no puede 

comunicar sin situarse él mismo, y al mismo tiempo situando al receptor al 

que se dirige, con relación a lo que dice.  

 
Por ello hablaremos de emplazamientos, que denominaremos 

enunciador (el lugar del emisor) y destinatario (el lugar del receptor). Un 

acto de comunicación es la puesta en relación de ambos 

emplazamientos. Un mismo emisor podrá construir emplazamientos 

diferentes en sus diferentes actos de comunicación, de ahí la 

importancia de distinguir bien entre emisor y enunciador, y receptor y 

destinatario (Verón, 1998: 152-153). 

 

Como vemos, en este trabajo el autor sostiene y profundiza aquello que 

enunciara en 1985 con el análisis del contrato de lectura: la centralidad del 

estudio de la enunciación en los abordajes de los medios de comunicación 

como objetos de estudio. Si bien el trabajo referido anteriormente pone el 

acento en los soportes de prensa, con este otro estudio Verón nos permite 
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situar el dominio de la comunicación asociada a los conocimientos 

científicos.  

En este sentido, resultan de interés analítico las cuatro situaciones de 

comunicación –que el autor distingue y caracteriza– en las que el discurso 

que circula trata de los conocimientos científicos. 

La primera situación es denominada por Verón “comunicación endógena 

intradisciplinar”. En este caso, el enunciador y el destinatario están ubicados 

en la situación a título de científicos que trabajan en un mismo sector de la 

misma disciplina y la comunicación se presenta centralmente en el marco de 

un congreso o en forma de artículo en una revista especializada. “Es el caso 

extremo de homogeneidad y de clausura del circuito comunicativo” (Verón, 

1998: 153). 

Esta situación se caracteriza por un cierto número de presupuestos: 

1. El enunciador y el destinatario se autodefinen como productores de 

conocimientos en un mismo dominio científico (simetría entre las dos 

posiciones). 

2. Esta simetría justifica el acto de comunicación y legitima su puesta en 

marcha. Una de las principales razones por las que el enunciador se ve 

motivado a comunicar con el destinatario es el status de productor de 

conocimientos de este último en el mismo dominio.  

3. Este último rasgo muestra otra implicación de la simetría sobre la 

comparatividad de competencias de enunciador y destinatario. Este último 

“se verá conducido a actualizar esta comparatividad ejerciendo la autoridad 

que esta comporta: planteará preguntas, levantará eventualmente las 

objeciones, hará diferentes tipos de observaciones” (Verón, 1998: 153). 

En segundo lugar, Verón caracteriza la “comunicación endógena 

interdisciplinar”. Este tipo de situación es característico de las 

investigaciones que ponen en contacto a diferentes campos disciplinares en 

el interior de las instituciones científicas. La situación es endógena como en 

el caso anterior, pero el acto de comunicación implica el paso de fronteras 

entre distintos campos del saber. En Question/Cuestión este es un escenario 

habitual, ya que la revista abona a una perspectiva transdisciplinar de la 
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Comunicación, por eso no solo recibe trabajos que constituyan un aporte a la 

reflexión dentro del campo de la comunicación y el periodismo, sino aquellos 

que también reflexionan desde otros saberes sobre problemas de 

incumbencia directa para este campo de estudio.  

Los presupuestos que estructuran este tipo de situación pueden presentarse 

del siguiente modo: 

1. Se postula siempre una equivalencia entre enunciador y destinatario en 

tanto productores de conocimientos científicos. 

2. Esta equivalencia opera como justificación y legitimación del acto de 

comunicación. 

3. No existe ya hipótesis de simetría –como en la situación anterior– en 

cuanto a las competencias respectivas. Así ello afectará a ciertas 

modalidades de procesos comunicativos y los diferenciará del caso anterior 

(Verón, 1998: 153). 

Las siguientes situaciones están fundadas sobre la complementariedad y no 

sobre la simetría, de hecho, hay una hipótesis de asimetría entre el 

enunciador y el destinatario.  

Verón describe una tercera situación como “comunicación endógena 

transcientífica” que es aquella que suele llamarse “divulgación científica”. 

Sus principales características son: 
 

1. El enunciador se autodefine como científico, como productor de 

conocimientos. El acto de comunicación tiene pues su punto de origen 

en el interior de las instituciones científicas, de ahí la calificación de 

endógeno que hemos usado para él. 

2. El destinatario, como ya hemos indicado, se define por la diferencia: 

es precisamente porque no es un científico por lo que el enunciador se 

dirige a él. 

3. Es esta diferencia la que funda la justificación y la legitimidad del acto 

del enunciador, es porque él tiene una cierta competencia en el dominio 

científico, y porque el destinatario no la tiene, por lo que el primero toma 

la palabra (Verón, 1998: 154-155). 
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Si bien esta situación no constituye un escenario típico de la comunicación 

en Question/Cuestión, vale la pena reconocerlo, porque en algunos 

momentos el proyecto editorial lo ha contemplado como posibilidad 

productiva, aunque su desarrollo no ha sido uniforme ni continuo. En tal 

sentido, habría que dirimir si estos actos de comunicación pueden comportar 

la construcción de varios destinatarios en un mismo soporte, lo que 

convertiría a estos actos en híbridos, al hacerlos pertenecer a dos de los 

tipos de situaciones a la vez. 

Por último, Verón llama “comunicación exógena sobre la ciencia” al tipo de 

divulgación más frecuente en los medios de comunicación, que tiene su 

origen fuera de las instituciones científicas: 
 

1. Ni el enunciador ni el destinatario vienen definidos como productores 

de conocimientos. 

2. La situación comporta sin embargo, como la precedente, una 

hipótesis de complementariedad: es la diferencia entre el enunciador y 

el destinatario la que alimenta la justificación y legitimación del acto. 

3. Podemos preguntarnos qué origina la diferencia citada, dado que 

aquí no está en juego una competencia legitimada por las instituciones 

científicas mismas. En todo caso, el enunciador se construye más o 

menos explícitamente como posesor de más conocimientos que el 

destinatario al que se dirige (Verón, 1998: 155). 

 

Con estas distinciones sobre los diferentes discursos acerca de la ciencia, 

Verón nos aporta herramientas para no confundir  la actividad discursiva de 

producción de saber –destinada a los otros miembros de una comunidad 

científica–, con los discursos sobre las condiciones de esta producción y sus 

resultados –que van dirigidos a otros sectores de la sociedad–. “Sólo de esta 

manera podremos comprender su lugar en el conjunto de los discursos 

sociales, el sentido que pueden adquirir para un actor u otro y su papel en un 

funcionamiento democrático de la sociedad” (Verón, 1998: 156). 
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En cuanto al soporte, es la materialidad en la que “viene soportado” el texto, 

es decir, el espacio, medio o dispositivo en que aquel se manifiesta.  

Deleuze destaca el carácter constructivo de los dispositivos –o soportes– y 

los define como “máquinas para hacer ver y hacer hablar” (Deleuze, 1990). 

Para discutir lo que ya conocemos sobre las condiciones históricas de los 

debates que articulan el problema de investigación planteado con el campo 

científico, de mucha utilidad ha sido recuperar los aportes del Giro 

Decolonial. 

En los años 2000 se cimienta un colectivo de argumentación alrededor de un 

conjunto de problematizaciones de la modernidad: el Giro o Inflexión 

Decolonial, que refiere a experiencias y trayectorias intelectuales y políticas 

propias de América Latina. Estas perspectivas no buscan consolidarse como 

un nuevo paradigma teórico dentro de la academia (como lo son el 

postestructuralismo o la postcolonialidad, por ejemplo), sino cuestionar los 

criterios epistémicos de producción del conocimiento académico articulados 

al eurocentrismo y a la modernidad. 

Sabemos que la ciencia moderna ha sostenido como bandera una 

pretensión de objetividad y neutralidad a lo largo de su historia, excluyendo, 

omitiendo y silenciando las emociones y los juicios de valor, entre otros 

aspectos negados. Sin embargo, la ciencia moderna no es más que una 

construcción social que tiene la peculiaridad de haberse autodefinido 

históricamente como la única forma válida de conocer el mundo. Esta fuerza 

hegemónica, su capacidad de presentar su propia narrativa histórica como el 

conocimiento objetivo, científico y universal, está sustentada en condiciones 

histórico culturales específicas. 

En tal sentido, es bien interesante lo que sostiene Lander (2003): es 

necesario deconstruir esa narrativa para poder plantearse estos aspectos 

referentes al lugar desde donde se enuncia el saber y la forma en que 

conocemos, como científicos sociales que somos. 

Bajo este impulso, entendemos que sería provechoso preguntarse en qué 

medida el campo científico y –dentro de este– las revistas académicas 

especializadas están reproduciendo los sentidos dominantes acerca del 



 

78 

estatuto de las ciencias. Siendo el de la ciencia un discurso problemático, 

conjetural, siempre en revisión, asumir la perspectiva del Giro Decolonial 

implicaría, entre otras cosas, un desplazamiento del problema del método y 

de las garantías del conocimiento, hacia procesos de generación de sentidos 

que involucren modos de existencia histórica. 

Sin embargo hoy está en plena vigencia lo que esta perspectiva sostiene 
como colonialidad del saber: hay unos saberes que valen la pena y otros 

que ni siquiera pueden ser considerados conocimientos. 

Visto el problema desde los aportes de la Inflexión Decolonial, se proponen 

ciertos interrogantes que pretendemos sean problematizados en tanto 

umbral de núcleos de debate y conceptualizaciones que den cuenta de la 

complejidad del abordaje en el análisis propuesto: 

¿En qué medida las revistas científicas han sido uno de los pilares a partir 

de los cuales se funda el ordenamiento del conocimiento legítimo 

establecido por la modernidad, no sólo como un fenómeno aditivo a los 

marcos de organización del campo científico sino constitutivos de este? 

¿Con qué estrategias retóricas se traduce la pretensión de objetividad de la 

ciencia –en términos decoloniales, el desconocimiento de sus condiciones 

de origen y existencia – en el locus de enunciación de las revistas 

científicas? 

¿De qué modo puede conjugarse el carácter histórico, indeterminado, 

indefinido, no acabado y relativo del conocimiento, la multiplicidad de voces, 

de mundos de vida, la pluralidad epistémica, etc. con las estructuraciones 

discursivas que propone el campo científico? 

¿Cuáles son los desafíos actuales y futuros para la comunicación científica a 

la luz de los debates que le dan sentido a esta interpretación de la historia de 

la ciencia, que ya no es más una evolución gradual y lineal? 
Bourdieu define al campo científico “como sistema de relaciones objetivas 

entre posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), es el lugar (es decir, 

el espacio de juego) de una lucha competitiva que tiene por desafío 
específico el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente 

definida como capacidad técnica y como poder social, o si se prefiere, el 
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monopolio de la competencia científica que es socialmente reconocida a 

un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e 

intervenir legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad) en 

materia científica” (Bourdieu, 2000).  

En este sentido, la idea de un espacio de posibles es señalada por 

Bourdieu (1997) para aludir a un espacio que tiende a orientar la búsqueda 

de los agentes definiendo el universo de problemas, de referencias, y de 

señales, todo un sistema de coordenadas que es necesario conocer para 

estar en el juego. Como un sistema de coordenadas comunes, este espacio 

trasciende a los agentes singulares, haciendo que, aún cuando no se 

refieran conscientemente los unos a los otros, los agentes sean 

objetivamente situados los unos en relación a otros. 
Definimos como prácticas editoriales, entonces, todas aquellas 

mediaciones que hacen visible para un público a los textos y a los autores y 

que incluyen la fijación de las normas que dirimen qué texto es publicable y 

bajo qué forma y cuál no lo es.  

La labor de un editor no consiste únicamente en dar existencia pública a un 

texto. Es, en un sentido más amplio, el medio para introducirlo en un sistema 

en el que operan investigadores, sistemas de calificación, librerías, 

universidades, etc. El editor da una existencia contextualizada, significativa a 

un texto, siendo él mismo, un elemento central de ese sistema. Pierre 

Bourdieu (2012) sostiene que la primera muestra de poder de un editor 

sobre un texto es, además de servir de puente para que un autor pueda 
acceder a "la existencia pública", transferirle en ese mismo acto un "capital 
simbólico" que el editor ha ido acumulando a través de su historia. En esa 

transferencia de capital simbólico, el texto –y con él, su autor– recibe de 

manera inmediata una interpretación apriorística de su contenido: se está 

dando un significado que será indisociable del significado intrínseco del texto 

mismo.
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 
5.1. ENFOQUE GENERAL 

 

Esta investigación –de carácter cualitativo, descriptivo y longitudinal– 

propone articular la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) con el 

análisis de contenido cualitativo que, a través de procedimientos 

interpretativos, trata de ir más allá de los aspectos manifiestos por medio de 

la exploración del contenido latente y del contexto en el que se inscribe un 

determinado texto. 

El ACD constituye un enfoque analítico de investigación sobre el discurso 

que “estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” (van 

Dijk, 2004: 10). El ACD puede hacer uso de cualquier procedimiento 

metodológico y técnica de recolección de información que sea concordante 

con su interés explícito de tomar postura frente al poder y el abuso de 

poder.  

Siguiendo a Laurence Bardin (1996) entendemos el Análisis de Contenido 

(AC) como  
 

el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a 

obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos 

y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes (Bardin, 

1996). 
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Por tanto, pertenecen al campo del AC todo el conjunto de técnicas 

tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes 

comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese 

contenido con ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con el objetivo 

de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente –el 

emisor y su contexto– o eventualmente a sus efectos. Para ello el analista 

tendrá a su disposición todo un juego de operaciones analíticas, más o 

menos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que tratará de 

resolver, pudiendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí 

para enriquecer los resultados o pretender así una interpretación 

fundamentada científicamente (Abela, 2002). 

El AC no es sólo descriptivo ni sólo interpretativo: ese procedimiento lógico 

que se llama la inferencia permite transitar de forma controlada de una fase 

descriptiva de las características de un texto, a una fase interpretativa, que 

explique lo que significan esas características. La inferencia que se hace con 

el AC marca su diferenciación del análisis documental: si se prescinde de la 

inferencia (del tránsito a la fase interpretativa), quedaría limitado a un 

análisis consistente en clasificar elementos de información, como 

descriptores, palabras claves, índices, etc., con fines de archivo y consulta. 

El AC ofrece un conjunto de herramientas para recopilar, organizar y 

procesar datos que luego pueden ser analizados desde la perspectiva y 

enfoque del ACD. 

El AC se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida 

de información, la característica que le distingue de otras técnicas de 

investigación social, es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los 

datos, y la interpretación o análisis de los datos. 

Nuestro objetivo metodológico es proponer dimensiones de análisis que 

funcionen como descriptores que faciliten la caracterización de la revista, del 

grupo editor y de las redes en que participa. Para esto, resulta necesario 

observar la serie de mediaciones, intervenciones, decisiones sobre la edición 

que hacen al carácter de la revista, a su forma de ingresar en el campo 



 

82 

científico, a su búsqueda de singularización en el universo de las revistas 

especializadas en comunicación, a su captación de lectores. En tal sentido, 

recuperamos una serie de propuestas metodológicas de AC que presentan 

diferentes abordajes pero que, en conjunto, resultan de utilidad para 

aproximarse a nuestro referente empírico. El propósito es construir una 

metodología que permita enriquecer la mirada sobre el objeto, en tanto 

dispositivo complejo: medio de comunicación especializado, digital, que 

responde a lógicas editoriales propias, pero en relación constante con 

sistemas de evaluación que condicionan su producción y circulación dentro 

de los ámbitos académicos y científicos.  

Si los métodos son instrumentos para investigar un problema y facilitar su 

entendimiento, las técnicas cuantitativas y cualitativas son en consecuencia 

complementarias, y la habilidad de combinarlas permite aprovechar los 

puntos fuertes de cada una de ellas y cruzar datos.  

En síntesis, se trata de identificar aquellas dimensiones que consideramos 

son indispensables para explorar el universo de análisis. 

De Zuleta (1997) se enfoca en el estudio de las publicaciones culturales 

argentinas. Desde su perspectiva, el análisis debe contemplar el carácter 

diacrónico y sincrónico para poder ver, tanto el desarrollo temporal por el 

que se sucede la existencia de una publicación, como el plano horizontal, las 

actividades que realizan de manera simultánea los colaboradores de la 

publicación. De acuerdo a estos planos, la autora formula una serie de 

cuestiones que deben considerarse en la investigación: el hecho de que la 

revista tiene la “condición de órgano de un grupo”; los “aspectos 

institucionales implicados en su acción”, tales como la formación del grupo, 

los objetivos, los vínculos con otros proyectos; “la influencia que ejercen las 

revistas en la conformación del canon de lo que debe ser leído”, y una 

atención sobre el receptor, por vía del “análisis riguroso de los mensajes” y 

de un “registro sobre tiradas y circulación”. 

Eliseo Verón en El análisis del ‘Contrato de Lectura’, un nuevo método para 

los estudios de posicionamiento de los soportes de los media (1985), expone 

que el estudio del contrato de lectura implica todos los aspectos de la 
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construcción de un soporte de prensa, en la medida en que ellos construyen 

el nexo con el lector: coberturas, relaciones texto/imagen, modo de 

clasificación del material redactado, dispositivos de “apelación” (títulos, 

subtítulo, copetes, etc.), modalidades de construcción de las imágenes, tipos 

de recorridos propuestos al lector (por ejemplo: cobertura –índice de temas– 

artículo, etc.) y las variaciones que se produzcan, modalidades de 

compaginación y todas las otras dimensiones que puedan contribuir a definir 

de modo específico los modos en que el soporte constituye el nexo con su 

lector. Al respecto, será necesario producir ajustes para el análisis de una 

revista científica, puesto que algunas de las dimensiones propuestas por 

Verón no se ajustan a este tipo de publicaciones. Podríamos adecuar a 

nuestra propuesta, por ejemplo, las siguientes operaciones metodológicas: 

 Análisis de la portada. 

 Análisis de los elementos textuales presentes en las páginas de 

presentación institucional con el objeto de observar el seguimiento 

de las pautas propuestas por el “canon de publicación” 

hegemónico para las revistas científicas.  

Pita González y Grillo (2015), presentan tres dimensiones acompañadas de 

una serie de variables que resultan de sumo interés para el estudio que 

proponemos, y que complementa las propuestas de De Zuleta y Verón antes 

señaladas: 

 Dimensión material: aspectos técnicos: La primera lectura analítica 

de una publicación se detendrá en identificar una serie de 

variables que, si bien pueden ser consideradas aspectos técnicos, 

no son datos menores puesto que permiten pensar en la 

materialidad de la revista y en el contexto de su producción como 

bien cultural. Variables: el lugar de edición, formato, cantidad de 

páginas y diseño de portada, cantidad de números y etapas, 

periodicidad, modo de distribución, acceso a su contenido, zona 

de difusión, índices y repositorios de los que forma o formó parte.  

 Dimensión material e inmaterial: aspectos de contenido: El 

programa de la revista también se expresa en estas variables que 
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comparten aspectos materiales e inmateriales. Variables: título y 

subtítulo de la revista; manifiestos, programas y notas editoriales; 

Índice, secciones y distribución de páginas; Temas y problemas 

(identificar las constantes, las trayectorias de temas, enfoques y 

las ideas que las atraviesan y que forman parte de la política de 

una publicación); aspectos gráficos y de diseño editorial. 
 Dimensión inmaterial: la geografía humana: Publicar una revista es 

tarea, por lo general, de numerosas personas que participan en 

grados diversos. Para comprender este entramado, es necesario 

puntualizar el papel que cumple cada uno a partir de su función y 

distinguir entre ellos a quienes producen sentido, a quienes lo 

difunden y a quienes lo hacen posible. Variables: Director, comité 

editorial y administración; Colaboradores (autores); cuerpo de 

revisores; lectores y/o suscriptores. 

Por último, tendremos en cuenta los aportes de Abadal Falgueras y Rius 

Alcaraz (2006), quienes formulan los principales indicadores que se utilizan 

para evaluar revistas científicas digitales, agrupados en tres grandes 

apartados: aspectos formales, adecuación al medio digital y difusión e 

impacto. El modelo aportado por los autores se basa en los criterios 

propuestos por la CNEAI (Comisión Nacional de la Evaluación de la 

Actividad Investigadora, de España), Latindex (Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal) y el ISI (Institute for Scientific Information20).  
 

5.2. DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

 

A partir de las propuestas metodológicas reseñadas, hemos definido una 

serie de dimensiones a observar que recuperamos en el siguiente esquema: 
 

                                                
20 Las bases de datos del Institute for Scientific Information constituyen una de las 

principales herramientas para la evaluación de las publicaciones científicas a nivel mundial. 

Se le conoce a la fecha como el Thomson Reuters ISI. 
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Política editorial 

Análisis de los manifiestos, y notas editoriales; 

páginas de presentación institucional; título y 

subtítulo de la revista. 

 

 
Modo de 
clasificación del 
material redactado 

Observación del índice, secciones y distribución de 

páginas/ Tipos de recorridos propuestos al lector 

(por ejemplo: tabla de contenido, orden de las 

secciones, etc.) 

 

 

 
Aspectos gráficos y 
de diseño editorial 

Exploración de las modalidades de construcción de 

las imágenes/ Relación texto/imagen/ Modalidades 

de compaginación (diseño, maquetación, palabras 

clave, resumen, otros elementos organizadores del 

artículo). 

Diseño de portada. 

 

 

Temas y problemas 

Identificación de las constantes, las trayectorias de 

temas, enfoques y las ideas que las atraviesan y 

que forman parte de la política de una publicación. 

 

 

Volumen 

Cotejo de la cantidad de artículos presentados, el 

porcentaje de artículos rechazados, la cantidad de 

números publicados según las distintas etapas de la 

revista. 

 

 

 

 
Cobertura espacial  

Recuento y valoración del porcentaje de lectores 

residentes en Argentina y composición por ciudades; 

del porcentaje de lectores residentes fuera de 

Argentina y composición por países; del porcentaje 

de autores con filiación en universidades u 

organismos de investigación de Argentina; del 

porcentaje de autores con filiación en universidades 
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u organismos de investigación extranjeros. 

 

 
Periodicidad  

Agrupamiento de los artículos por números y por 

años. 

Explicitación y cumplimiento de la frecuencia con la 

que aparece cada número. 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía humana 

Análisis de la formación del grupo editor, objetivos, 

vínculos con otros proyectos; aspectos 

institucionales implicados en su acción. 

Determinación de las siguientes funciones: 

función del Director 

función del comité editorial y administración 

función de los Colaboradores (autores) 

función del cuerpo de revisores 

función lectores y/o suscriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato 

Accesibilidad y usabilidad 

Sistematización de: 

a) Tipos y característica de archivos que utiliza para 

la lectura (HTML, Word, PDF, EPUB, etc.).  

b) Tipos de recursos asociados que publica 

(archivos de audio, de video, etc.). 

c) Inclusión de una tabla de contenidos. 

d) Acceso a los sumarios de los números 

publicados. 

e) Inclusión de un sistema de recuperación de los 

contenidos 

f) Existencia de metadatos. 

g) Facilidad en la navegación de la revista. 

 

Ergonomía 
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Adecuación al 
medio digital  
 

Descripción de: 

a) La legibilidad: condicionada por la tipografía, por 

el contraste entre el texto y las ilustraciones con el 

fondo, los márgenes y la distribución de espacios, y 

por el establecimiento de niveles de importancia. 

b) El diseño gráfico.  

c) El uso pertinente de recursos que enriquecen o 

complementan el texto (imágenes, videos, etc.).  

d) La facilidad de uso (que las opciones sean 

intuitivas) y la optimización del tiempo necesario 

para navegar y para descargar las páginas o los 

contenidos. 

 

Conservación 

Cotejo de: 

a) Tecnología que garantice accesibilidad continua. 

b) Uso de identificadores permanentes que haga 

posible la redirección hacia algún tipo de depósito si 

los artículos cambian de ubicación o la editorial deje 

de existir o de realizar la revista (DOI, ORDCID, 

etc.). 
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Difusión  

Acciones de impulso (tienen como objetivo hacer 

llegar de manera proactiva la revista y sus 

contenidos a destinatarios concretos), exploración 

de: 

Personas, listas de distribución, instituciones y 

organizaciones. Incluye las acciones tendientes a la 

indexación en bases de datos y directorios 

especializados de alcance nacional e internacional. 

Composición de los principales canales de difusión: 

mailing, redes sociales, índices y repositorios. 

 

Acciones de atracción (tienen como objetivo que el 

usuario llegue a los contenidos de la publicación sin 

que se dirija a ella expresamente),  constatar: 

Que los contenidos sean fácilmente exportables de 

manera automatizada y en tiempo real a otras web; 

que sea posible suscribirse a la revista; que los 

contenidos de la revista aparezcan en las primeras 

posiciones de los buscadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impacto  

Estadísticas de uso.  

Determinar: 

a) el conjunto de visitas que recibe la revista (y el 

número de usuarios que la visitan más de una vez); 

b) el volumen de usuarios únicos (diferentes) que 

consultan la revista; 

c) el número de veces que cada uno de los 

contenidos es descargado. 

Suscripciones.  

Determinar: 

Evolución del número de usuarios suscritos. 

Visibilidad.  
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Determinar: 

Volumen de enlaces que una web recibe de otras 

webs: a) enlaces procedentes de webs generalistas 

(como los motores de búsqueda), b) enlaces que 

vienen de webs especializadas (universidades, 

centros de investigación, organizaciones e 

instituciones temáticamente afines). 
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6. LA COMUNICACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN EN 

QUESTION/CUESTIÓN 

 

El surgimiento de la revista Question/Cuestión (año 2000) expresa un hito 

fundamental en el proceso de creación y desarrollo de las revistas científicas 

electrónicas en el ámbito de la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la UNLP. En tanto revista de investigación científica, es la primera 

publicación electrónica de la facultad y la segunda publicación académica en 

orden de aparición, precedida por Oficios Terrestres (año 1995). Asimismo 

es una de las primeras revistas científicas electrónicas de la Universidad 

Nacional de La Plata, y la primera revista electrónica de investigación 

científica en comunicación de la Argentina21, eso confirma su papel pionero 

en la transición hacia formatos electrónicos en este campo y es un 

testimonio del compromiso continuo de la revista con la difusión de la 

investigación académica en la región. 

Su aparición se suma al incipiente proceso de creación de otras 

publicaciones especializadas en comunicación en Argentina y América 

Latina y es contemporánea con el nacimiento del movimiento Open Access 

(Budapest, 2002), que promueve el acceso libre y gratuito a la literatura 

científica. 

En sus inicios, la revista se ve a sí misma como parte de “un profundo 

proceso de transformación que estaba viviendo la institución, equivalente a 

un crecimiento sostenido en función del propio futuro, al propio campo de 

responsabilidad epistemológica y gnoseológica y al propio destino político-

académico” (Question/Cuestión, 2000).  

                                                
21 Para mejores precisiones ver Cuadro 1: Primeras revistas argentinas de Comunicación.  
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Es en este contexto de transformaciones donde Question/Cuestión se 

presenta como un proyecto que 

 
A la existencia de herramientas y posibilidades multimediales, venimos 

a aportar una idea que conjugue oportunidad, creatividad, necesidad y 

producción comunicacional: una revista electrónica que, en el soporte 

de la red Internet, contenga la riqueza de la capacidad productiva que 

los equipos, personas y estructura de investigación científica han 

evidenciado en el proceso (Question/Cuestión, 2000). 

 

En el primer número se explica que el nombre de la revista  

 
es el intento de síntesis entre sus múltiples sonoridades significantes: 

interrogante, cuestionamiento, asunto, crítica, lo que creemos que 

simboliza el espíritu que se ha desarrollado en el campo, o por lo menos 

lo que debería hegemonizarlo. Además la ambigüedad manifiesta en el 

idioma base, intenta acercar, acertar, a la zona de atracción en un 

campo muy hegemonizado por los centros, investigadores e 

investigaciones de los países nucleares, tanto en los procesos 

científicos como en su actitud integral, como un potente instrumento de 

vinculación, de comunicación (lo que puede constituirse en una 

incipiente democratización en la circulación informativa de las 

actividades y corolarios científicos en comunicación).  

Los complementos Periodismo y Comunicación. Estudios, papeles e 

informes de investigación son las bajadas aclaratorias, las palabras 

clave que sirvan para las búsquedas navegatorias de quienes surcan 

las redes. (Question/Cuestión, 2000). 

 

De este modo, la revista se autodefine como pensada para contener y 

permitir la inclusión periódica del conjunto de actividades que se realizan en 

el área de investigación científica en periodismo y comunicación, áreas de 

conocimiento lo suficientemente amplias como para alojar una diversidad de 

temáticas casi infinita. 
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En este sentido, la revista no propone un eje temático por número sobre el 

que organizar sus contribuciones. Además, no solo recibe trabajos que 

constituyan un aporte a la reflexión dentro del campo de la comunicación y 

el periodismo, sino también a aquellos que reflexionen desde otros saberes 

sobre problemas de incumbencia directa para este campo de estudio, 

manifestando así una apertura a las ciencias sociales todas. 
 

Para este ejercicio de aplicación metodológico, si bien abordamos los 

aspectos técnicos y comunicacionales desde los inicios de la revista, se 

trabajó centralmente con los 24 números de Question/Cuestión editados y 

publicados en el período 2011-2016. Cabe aclarar que no pretendemos la 

cuantificación de la complejidad de nuestro objeto, sino ver qué tan 

operacional y explicativo puede resultar el protocolo diseñado para el 

abordaje metodológico del estudio de una revista científica.  

El año 2011 es relevante para la revista por dos razones que impactarán en 

las dos dimensiones que se analizarán, la referida a los aspectos técnicos 

(dimensión material) y la que atañe a los aspectos de contenido (dimensión 

material e inmaterial). A partir del número 29, Question/Cuestión migra su 

producción y comienza una nueva organización editorial a través del Open 

Journal Systems (OJS), solución de código abierto para la gestión y 

publicación de revistas académicas en línea. La otra razón, igualmente 

significativa, es que a partir del número 30, la revista pasa a integrar las 

prácticas del Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom) de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

de La Plata.  

 

6.1. LUGAR DE EDICIÓN 

 
Desde sus inicios (año 2000) Question/Cuestión se edita en la ciudad de La 

Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). 

 

6.2. FORMATO 
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Desde sus orígenes, la revista se edita exclusivamente en formato digital, 

electrónico, en línea, aunque ese formato se expresó de diversas formas en 

distintas etapas del desarrollo de la revista.  

En el inicio –números 1 (otoño 2000), 2 (verano 2000) y 3 (primavera 2001)–

, se utilizó una página web con elementos de diseño típicos de un sitio Web 

1.0.  

La Web 1.0 se caracteriza por ser estática, principalmente de solo lectura, 

con páginas Web que ofrecen información unidireccional. No permite la 

interacción directa ni la colaboración en tiempo real. La navegación se basa 

en hipervínculos simples, y no hay presencia significativa de redes sociales. 

Este período se ubica en las décadas de 1990 y principios de 2000, 

enfocado en la presentación de datos online más que en la participación 

activa de los usuarios. 

 
Figura 14. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 2, verano 2000. Fuente: Wayback Machine22, captura del 28 de abril de 
2001. 
 

                                                
22 Es un servicio y una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas 

de Internet. Este proyecto permite consultar la historia o modificaciones de las páginas a 

través del tiempo. 
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Figura 15. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 3, primavera 2001. Fuente: Wayback Machine, captura del 25 de enero de 
2002. 
 

 

Para los números 4 (primavera 2002- verano 2003) y 5 (primavera 2003- 

verano 2004), la composición del equipo editorial tuvo algunos cambios. Las 

personas que asumieron la continuidad del proyecto no tenían 

conocimientos de programación, por lo que  se resolvió trabajar con 

Microsoft FrontPage, un editor de páginas web para el sistema operativo 

Windows que permitía que el usuario resolviera el diseño de su web sin 

necesidad de saber programar.  La interfaz de Microsoft FrontPage era 

similar a la de Microsoft Word, por lo que las personas podían tratar con las 

herramientas de FrontPage con mucha familiaridad. El software –que se dejó 

de producir en 2003– era muy fácil de usar, sin embargo, también 

presentaba desventajas. Respecto de la navegabilidad, podía ser navegado 

claramente por Microsoft Internet Explorer, pero no podía ser navegado 

óptimamente por otros navegadores web como Mozilla Firefox. Además, el 

software ponía gran cantidad de códigos redundantes en la programación de 

páginas web; duplicaba y hasta triplicaba el espacio utilizado en disco; no 
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podía proteger páginas con contraseña ni trabajar con bases de datos 

MySQL. 

 

 
Figura 16. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 5, primavera 2003- verano 2004. Fuente: Wayback Machine, captura del 
25 de diciembre de 2003. 
 

 

A partir del número 6 (otoño 2005) Question/Cuestión inició una nueva 

etapa. Con algunos cambios en la conformación del equipo, se repensó la 

propuesta editorial. Para el rediseño se utilizó el programa Dreamweaver 

que posibilitó trabajar vinculado a nuevos modos de navegación, donde se 

incorporó roll over para los botones (cambio de color o imagen cuando se 

desplaza el mouse sobre estos) generando nuevas formas de interactividad.  

El programa Dreamweaver admitía generar actualizaciones y subir archivos 

bajo protocolos FTP (protocolo de transferencia de archivos, según sus sigla 

en inglés), permitiendo el intercambio de archivos entre equipos remotos de 

una manera eficaz e independiente del sistema de archivos utilizado en cada 

equipo. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social a través de la 

Secretaría de Producción, habilitó un espacio en el servidor de la institución 

–hosting– para la actualización rápida de la revista. El nuevo espacio se 

diseñó respetando la carpeta raíz del servidor, donde se configuró una 
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carpeta remota para la carga y descarga de los archivos hacia y desde el 

servidor web. 

En esta nueva etapa de la revista se generó, para cada nuevo número, un 

rediseño de portada de aspecto o comportamiento (look and feel), en 

referencia al conjunto de propiedades y características que le dan una 

identidad visual única y pueden ser percibidos de esa manera por el usuario. 

Para ello, se trabajó con Fireworks, un programa asociado a la familia Adobe 

quel permitió trabajar los archivos gráficos generados con calidad y bajo 

peso en kilobytes (KB) para navegar en internet. Dreamweaver y Fireworks 

ofrecen un flujo de trabajo racionalizado para editar, optimizar y colocar 

archivos de gráficos Web en páginas HTML. Esta funcionalidad adaptativa 

entre programas permitió diseñar la página y transferir el diseño creado 

desde esta aplicación de edición de ilustraciones e imágenes.  

 

 

 
Figura 17. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 6, otoño 2005. 
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Figura 18. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 7, invierno 2005. 

 
 

 
Figura 19. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 8, primavera 2005. 

 
 

A partir del número 20 (primavera 2008) se cambió nuevamente el aspecto 

de la interfaz, con una idea enfocada en valorizar la ventana de lectura del 

texto más que su aspecto gráfico. Esta estética se mantuvo hasta el número 

28 (primavera 2010). 
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Figura 20. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 20, primavera 2008. 

 
 

 
Figura 21. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 28, primavera 2010 

 
 

Desde el número 29 (verano 2011) la revista se edita y se publica a través 

del sistema de gestión editorial OJS, sistema de gran flexibilidad para la 

gestión y publicación de revistas académicas que puede descargarse sin 
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costo e instalarse en un servidor local, y su funcionamiento queda en manos 

del equipo editorial de cada institución. El diseño del OJS facilita la reducción 

del tiempo y la energía que implican las tareas administrativas y de 

supervisión, propias de la edición de revistas académicas, mejora también la 

conservación de registros y la eficacia de los procesos editoriales. El objetivo 

del OJS es mejorar la calidad general y el rigor académico de la publicación 

de revistas especializadas mediante diversas innovaciones, como la mayor 

transparencia de las políticas que rigen dichas publicaciones y el 

perfeccionamiento de la indexación. 

 

 
Figura 22. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista 
Question/Cuestión N° 42, otoño 2014. Fuente: Wayback Machine, captura del 19 de julio de 
2014 
 
 

6.3. CANTIDAD DE NÚMEROS Y ARTÍCULOS  

 

La cantidad de artículos publicados es variable, no hay un mínimo ni un 

máximo preestablecido por la revista, depende de la cantidad de trabajos 

que ingresen en cada convocatoria y de los resultados de la evaluación por 

pares.  

En el período relevado (2011-2016), se editaron 24 números y se publicaron 

790 trabajos. A continuación detallamos la cantidad de artículos publicados 

en cada número y el total anual. 
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Cuadro 2. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2011 
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Cuadro 3. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2012 
 

 
Cuadro 4. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2013 
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Cuadro 5. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2014 
 

 
Cuadro 6. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2015 
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Cuadro 7. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2016 
 

Entendiendo que la calidad de los artículos es más importante que la 

cantidad, es destacable que una revista mantenga altos estándares de 

revisión por pares y seleccione cuidadosamente los artículos que publica. 

En Question/Cuestión se ha dado un fenómeno particular en la abundante 

recepción y publicación de artículos, en el que inferimos que se conjugaron 

diferentes factores.  

Para los autores, una revista científica de frecuencia trimestral puede 

resultar atrayente porque suele tener un ciclo de publicación más corto en 

comparación con aquellas que se publican con menor frecuencia (en 

general, la mayoría de las revistas científicas tienen frecuencia semestral o 

anual). Los autores pueden beneficiarse de un proceso de revisión y 

publicación más rápido, lo que les permite compartir sus investigaciones de 

manera oportuna. Asimismo, la periodicidad trimestral proporciona a los 

autores más oportunidades a lo largo del año para enviar y publicar sus 

investigaciones. Esto puede ser beneficioso para aquellos que buscan 
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compartir múltiples estudios o mantener una presencia continua en la 

literatura científica. 

Con un ciclo de publicación más corto, los autores pueden recibir 

retroalimentación y comentarios más rápidos del proceso de revisión por 

pares. Esto facilita la revisión y la mejora continua de sus artículos. 

La periodicidad trimestral ofrece flexibilidad a los autores en la planificación y 

presentación de sus trabajos. La publicación anticipada de las fechas de 

apertura, cierre y publicación de cada número de Question/Cuestión sin 

dudas ordena la producción de los autores y permite la planificación anual 

para alinear sus esfuerzos de escritura y envío con el cronograma de la 

revista de manera más predecible. 

Publicar en una revista trimestral también ofrece a los autores una presencia 

continua en la literatura científica. La regularidad de la publicación puede 

contribuir a una mayor visibilidad de su trabajo. 

Para aquellos que dependen de fondos de investigación o subsidios, la 

periodicidad trimestral puede ajustarse mejor a los cronogramas de 

financiamiento, permitiendo una alineación más efectiva entre la finalización 

del proyecto y la publicación de resultados. 

Por otra parte, el hecho de que la revista no sea temática, contribuye a 

recibir un mayor caudal de artículos en comparación con una revista 

temática, pues no limita los temas que pueden ingresar número a número. 

Sin ser una revista generalista, pero cuidando la mayor apertura posible a 

temas de investigación y debate que interesen al campo de la comunicación, 

Question/Cuestión es una prueba de que una revista especializada puede 

abarcar una amplia gama de disciplinas y temas, lo que permite la 

aceptación de artículos sobre una variedad de áreas de investigación. Sin 

dudas, esto aumenta la diversidad de contenidos y atrae contribuciones de 

diferentes campos científicos. 

Asimismo, al abordar una variedad más amplia de temas, la revista puede 

atraer a un público más diverso, lo que potencialmente aumenta su base de 

lectores. Esto puede ser beneficioso tanto para los autores como para la 

revista. La falta de restricciones temáticas permite a la revista adaptarse a 
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cambios en la investigación y a la emergencia de nuevos campos de estudio 

sin comprometer su identidad editorial. 

En última instancia, la cantidad de artículos que una revista científica publica 

debe ser considerada en el contexto de sus objetivos, audiencia y 

estándares de calidad. Una revista como Question/ Cuestión puede ser más 

flexible en términos de aceptar un mayor número de artículos debido a la 

diversidad de temas que aborda, pero la capacidad para mantener la calidad 

y la eficiencia del proceso editorial sigue siendo esencial.  

 

6.4. DISEÑO DE PORTADA 

 

En 2011 Question/Cuestión recién muda su producción a OJS y asume una 

estética poco precisa, sin definiciones conceptuales claras acerca de su 

identidad visual. La revista no cuenta con un diseño de portada específico 

por número publicado, sino que utiliza la interfaz de usuario23 como 

superficie que soporta el contenido del número y que lo presenta sin ningún 

tipo de selección y jerarquización. Mantiene decisiones tomadas en su etapa 

anterior, pero incorpora la tabla de contenidos en su interfaz principal, 

aunque su presencia no será central, ya que se le otorga prioridad visual a la 

descripción de la revista y a mantener un espacio para anuncios. 

 

                                                
23 En este caso, entendemos por interfaz de usuario la ventana gráfica de un programa con 

la que interactuamos (si hablamos de software). 
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Figura 23. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como 
portada de la revista Question/Cuestión N° 32, primavera 2011. 
 

 

Aunque OJS proporciona una plataforma estructurada para la gestión de 

revistas, sabemos que el diseño de la portada sigue siendo esencial para 

atraer a los lectores y proporcionar una experiencia visual atractiva. Desde 

Question/Cuestión se fueron aprovechando paulatinamente las opciones de 

personalización que ofrece OJS para adaptar la portada a la identidad de la 

revista. 

En este sentido, se realizaron pruebas de navegación para asegurarse que 

la portada sea fácil de usar y que los elementos importantes estén ubicados 

de manera lógica. Nos aseguramos de que el diseño se adapte a diferentes 

dispositivos, entendiendo que un diseño responsivo garantiza una 

experiencia de lectura óptima tanto en computadoras de escritorio como en 
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dispositivos móviles, ya que muchos lectores acceden a las revistas en línea 

desde estos24. 

Con el tiempo se consideró la posibilidad de incluir enlaces rápidos en la 

portada para acceder a secciones clave, como las instrucciones para los 

autores, las redes sociales y los índices que contienen a la revista. 

 

                                                
24 En 2014 se crea la Dirección de Publicaciones Científicas, dependiente de la Secretaría 

de Investigaciones Científicas de la FPyCS, con el objeto de fortalecer la política 

institucional de producción editorial de las publicaciones científicas y académicas, en 
soporte electrónico y de frecuencia periódica, que reflejan las líneas prioritarias de 

investigación y de trabajo que se sostienen y se promueven desde diversos ámbitos de la 

Facultad.  

Su creación y posterior desarrollo contribuyó a normalizar y unificar procesos para 

cumplimentar con lo establecido por los principales organismos de acreditación científica 

respecto de las publicaciones periódicas. 
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Figura 24. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como 
portada de la revista Question/Cuestión N° 46, otoño 2015. 
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Figura 25. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como 
portada de la revista Question/Cuestión N° 52, primavera 2016. 

 
 

6.5. AUTORES 

 
La revista se presenta “pensada para contener y permitir la inclusión 

periódica del conjunto de actividades que se realizan en el área de 

investigación académica en periodismo y comunicación” (Question/Cuestión, 

2011), sin embargo, a lo largo de su desarrollo podemos observar límites 

porosos y criterios de inclusión amplios que la configuran como una revista 

con un enfoque receptivo en la diversidad de objetos y campos del saber 

que en ella se expresan. En los siguientes gráficos se ordenaron los trabajos 

publicados identificando la formación disciplinar de los autores. 
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En el caso de la formación disciplinar, nos enfocamos en la formación de 

grado25, y cuando esta se obviaba en los perfiles biográficos de los autores, 

tomamos la formación de posgrado. Hay artículos que tienen más de un 

autor y una composición heterogénea respecto de la formación. En esos 

casos, siempre que hubiera un autor o autora con formación de grado en 

periodismo o comunicación social, se contó ese trabajo dentro del campo de 

la comunicación. Si bien esta decisión resulta a veces arbitraria respecto de 

la especificidad del artículo, nuestro interés en dar cuenta del campo del 

saber del que provienen los autores está puesto en relevar la existencia de 

trabajos cuyos autores siendo foráneos al campo de la comunicación social, 

eligen Question/Cuestión para publicar. 

 

 
Gráfico 1. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2011 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 

                                                
25 Sostenemos que la formación de grado sienta las bases fundamentales en un campo de 
estudio y proporciona conocimientos generales sobre este. 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2012 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 
 

 
Gráfico 3. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2013 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 
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Gráfico 4. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2014 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 
 

 
Gráfico 5. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2015 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 
 



 

113 

 
Gráfico 6. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2016 según la disciplina 
científica en la que se formaron. 
 

Por las características formativas de los autores, podemos inferir que si bien 

Question/Cuestión se adscribe (en los índices y bases de datos, 

centralmente) a un área disciplinar específica, no se limita a la comunicación 

y al periodismo como los grandes contendores de su producción; por el 

contrario, promueve una mirada sobre las ciencias sociales por fuera de los 

cánones epistemológicos clásicos. 

Asimismo, apuesta a generar espacios de circulación ampliados en donde 

haya mayor diversidad en las audiencias y menos especialización disciplinar. 
A continuación, desagregamos en gráficos la composición de autores por 

filiación institucional. Este dato permite identificar patrones y tendencias en 

términos de las instituciones que contribuyen a Question/Cuestión. También 

ayuda a visualizar la diversidad institucional en la revista y revela si la 

publicación tiene una representación equitativa de diversas instituciones 

académicas o si está dominada por algunas pocas. 

Por otro lado, recuperar esta información nos permite evaluar el impacto y el 

prestigio de la revista a través de la afiliación institucional de los autores. La 
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presencia de autores de instituciones reconocidas nos da una idea de la 

reputación de la revista. 

Asimismo, analizar la filiación institucional es útil para conocer la diversidad 

geográfica.  
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Gráfico 7. Composición de autores por filiación institucional durante 2011 
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Gráfico 8. Composición de autores por filiación institucional durante 2012 
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Gráfico 9. Composición de autores por filiación institucional durante 2013 
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Gráfico 10. Composición de autores por filiación institucional durante 2014 
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Gráfico 11. Composición de autores por filiación institucional durante 2015 
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Gráfico 12. Composición de autores por filiación institucional durante 2016 
 



 

121 

En los gráficos 7 a 12 se puede observar la gran convocatoria que suscita la 

revista dentro del panorama local y nacional. Por un lado, hay un volumen 

permanente de artículos provenientes de diferentes campos del saber de la 

UNLP y, por otro, se registra una importante presencia de las universidades 

argentinas, centralmente las públicas. En cuanto a la internacionalización de 

Question/Cuestión, advertimos que la revista fomenta y recibe activamente 

contribuciones de autores internacionales, esto diversifica el contenido y 

atrae a una audiencia más amplia. Este proceso busca que la revista se 

convierta en un medio de comunicación académica de relevancia a nivel 

internacional. Advertimos que la apertura a la diversidad y la adopción de 

mejores prácticas internacionales son fundamentales para el éxito en este 

proceso. 

 

6.6. PERIODICIDAD 

 

Question/Cuestión tiene una periodicidad trimestral, con cuatro números al 

año que se corresponden con los ciclos climáticos: otoño, invierno, 

primavera y verano. Desde el año 2005 cumple estrictamente con la 

periodicidad declarada, publicando al inicio de una nueva estación el número 

correspondiente al ciclo climático anterior. 

Es sabido que cumplir con la periodicidad declarada en una revista científica 

es considerado como un aspecto central. Los lectores de la revista se 

acostumbran a una cierta periodicidad y esperan recibir contenido de 

manera regular. Cumplir con la periodicidad declarada ayuda a mantener la 

confianza de los lectores y a cumplir con sus expectativas. 

Asimismo, cumplir con los plazos establecidos demuestra un compromiso 

con la profesionalidad y la credibilidad editorial. Los autores, revisores y 

lectores confían en la consistencia y la fiabilidad de una revista que publica 

de acuerdo con su programación anunciada. 

Los autores a menudo planifican sus contribuciones según los plazos de 

publicación declarados, cumplir con la periodicidad ayuda a garantizar que 
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los autores tengan una expectativa clara de cuándo se publicarán sus 

trabajos. 

Además, las bases de datos e índices académicos valoran la regularidad en 

la publicación, lo que sin dudas facilita la indexación y mejorar la visibilidad 

de la revista en comunidades académicas y científicas. 

 

6.7. COBERTURA ESPACIAL Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN  

 

En cuanto a la composición de lectores, el número de visitas por país de los 

primeros 10 lugares es el siguiente:  

 

 
Gráfico 13. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2011. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
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Gráfico 14. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2012. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
 

 
Gráfico 15. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2013. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
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Gráfico 16. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2014. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
 

 
Gráfico 17. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2015. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
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Gráfico 18. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2011. Elaboración propia. 
Fuente: Google Analytics 
 

Como vemos en los gráficos 13 a 18, Argentina concentra la mayor cantidad 

de visitas a la revista. En los seis años, la variación en el acceso por país 

para los primeros 10 lugares se mantiene constante.  

En cuanto a la cantidad de visitas, hay un crecimiento significativo de más de 

tres veces si comparamos 2011 con 2016. 

El crecimiento en las visitas a la página web de Question/Cuestión revela un 

aumento en el interés y la relevancia percibida de la revista en la comunidad 

académica y científica. Esto podría sugerir un mayor reconocimiento de la 

revista como una fuente confiable de conocimiento en su campo, así como 

un aumento en la difusión de su contenido y la efectividad de sus estrategias 

de promoción. Además, un mayor tráfico web implica una mayor visibilidad y 

alcance, lo que potencialmente podría traducirse en un aumento en la 

cantidad de lectores, autores y colaboradores interesados en participar en la 

revista.  
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En los seis años relevados contabilizamos un total de 311.524 usuarios 

nuevos, de los cuales el 41,41% (128.990) ingresaron desde Argentina. 

Como observamos, la cantidad de usuarios que ingresaron desde el 

extranjero (lectores y potenciales autores) es significativa (58,59%), lo que 

muestra un interés internacional en la revista.  

En cuanto a las estrategias de difusión, el uso de redes sociales es una 

estrategia común para la difusión de revistas académicas como 

Question/Cuestión. A través de plataformas como Twitter y Facebook, entre 

otras, la revista pudo compartir sus últimos artículos, noticias relevantes, 

eventos, y mantenerse en contacto con su audiencia. Estas plataformas 

fueron elegidas porque brindan un alcance amplio y permiten llegar a una 

audiencia global de académicos, estudiantes y profesionales interesados en 

la comunicación y temas afines. En tal sentido, evidenciamos que las redes 

sociales son una herramienta efectiva para amplificar el alcance y la 

influencia de Question/Cuestión en el campo de las publicaciones 

académicas en comunicación. 

Asimismo, se implementaron otras estrategias de difusión complementarias 

que contribuyeron a fortalecer la presencia y el impacto de la revista., como 

el envío de boletines informativos por correo electrónico a suscriptores, la 

participación en conferencias académicas para promocionar la revista y 

establecer redes con otros investigadores, y la colaboración con bibliotecas y 

bases de datos académicas para asegurar que sus contenidos estén 

fácilmente accesibles para la comunidad académica.  
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Figura 26. Newsletter enviado al mailing de la revista para difundir el número en línea y la 
nueva convocatoria 
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Figura 27. Piezas gráficas publicadas en redes sociales para difusión, recordatorios, toma de 
posición sobre temas específicos de la actualidad y tips de escritura científica 
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6.8. ACCESO AL CONTENIDO 

 

Sobre el total de visitas, las 6 páginas más visitadas fueron: 

 

1 inicio  7,58 % 

2 usuario (para su acceso, es necesario 

loguearse en el sistema) 

2,4 % 

3 acerca de la revista (acceso a la política 

editorial y a las normas para autores)  

1,81 % 

4 números anteriores  1,35 % 

5 búsqueda (dentro de la base de datos de 

la revista)  

0,85 % 

6 autor (es la página personal en la que 

cada autor inicia un envío a la revista, 

para su acceso, es necesario loguearse 

en el sistema)  

0,68 % 

Cuadro 8. Páginas más visitadas por los usuarios de la revista. Elaboración propia. Fuente: 
Google Analytics, sobre el período 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016 
 

 

Sobre el total de usuarios de la página para el período relevado, se 

referencia el tipo de tráfico para conocer las modalidades de acceso a los 

contenidos.  

 

Tráfico orgánico 

Son las visitas procedentes directamente de los buscadores. 

Es el más demandado de todos y da cuenta de la marcha de 

las estrategias de posicionamiento en buscadores. 

74,84 % 

Tráfico directo 

Es el tráfico procedente de los visitantes que ya conocen la 

página y escriben directamente la url en la barra de dirección 

del navegador 

14,79 % 
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Tráfico de referencia 

Este tráfico viene dado por los enlaces que otras páginas 

pueden tener hacia la de Question/Cuestión. Incluye los 

enlaces de redes sociales hasta el email marketing. 

10,37 % 

Cuadro 9. Tipo de tráfico. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics, sobre el período 1 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016 
 
 

6.9. ÍNDICES Y REPOSITORIOS DE LOS QUE FORMA 

PARTE 

 

Las indexaciones son un reflejo del reconocimiento y la visibilidad que la 

revista ha logrado en la comunidad académica y científica, así como su 

compromiso con la calidad y el impacto en el ámbito de la comunicación 

social. 

Según consta en los registros de la revista, Question/Cuestión comenzó a 

formar parte del sistema de evaluación de revistas científicas con su 

incorporación al catálogo Latindex, el 1 de junio de 2007. 

En el año 2011, la revista formaba parte de: 
LATINDEX | Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 

2007. 

CLASE | Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

(México), desde 2009. 
DIALNET | Portal bibliográfico de la Universidad de La Rioja (España), 

desde 2008. 

Para 2016, Question/Cuestión estaba –además de los mencionados– en los 

siguientes índices, repositorios y bases de datos: 

DOAJ | Directory of Open Access Journal (Suecia) 

REDIB | Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 

(España) 

LatAm | Estudios latinoamericanos (México) 

ResearcH | Directorio de Revistas Científicas (Colombia) 
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OAJI | Open Academic Journals Index (Rusia) 

DRJI | Directory of Research Journals Indexing (India) 

SEDICI | Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la Universidad 

Nacional de La Plata (Argentina) 

BINPAR | Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Registradas 

(Argentina) 

SID | Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de 

Cuyo (Argentina) 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
NACIÓN (MINCyT) (Argentina) 
PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNLP (Argentina) 

 

6.10. TÍTULO Y SUBTÍTULO DE LA REVISTA 

 

Como pudimos ver en los primeros manifiestos, el nombre 

"Question/Cuestión" representa un intento de síntesis que abarca diversas 

resonancias significativas. No solo se refiere a la idea de interrogante y 

cuestionamiento, sino también evoca conceptos como asunto, crítica y 

reflexión. Este nombre simboliza el espíritu que se pretende cultivar en el 

campo de estudio, buscando abordar y cuestionar temas de manera integral. 

Asimismo, la ambigüedad inherente al idioma base, al utilizar tanto el inglés 

como el español, busca acercarse a un campo dominado por centros, 

investigadores e investigaciones de países considerados nucleares en la 

producción científica.  

Los complementos “Periodismo y Comunicación” constituyeron el subtítulo 

de la revista hasta el número 5 (2003), luego se perdieron en el uso. 
“Estudios, papeles e informes de investigación” constituyeron –también 

hasta el número 5– las bajadas aclaratorias, “las palabras clave que sirvan 

para las búsquedas navegatorias de quienes surcan las redes”. 

(Question/Cuestión, 2000). 
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6.11. MODO DE CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 

REDACTADO  

 

Los artículos publicados se clasifican en secciones. En el período relevado, 

las secciones de la revista eran las siguientes: 
Ensayos. Esta sección está destinada a la publicación de ensayos 

científicos que pueden o no ser resultado de investigaciones empíricas, pero 

que por las características de su escritura, argumentación, intención y 

comunicabilidad merecen esta denominación.  

En la política de secciones, la revista especifica que “el ensayo es una 

discusión argumentativa en la cual el escritor expone un tema de interés 

disciplinar acercándose a la realidad de los hechos y a su conocimiento de 

ellos” (Question/Cuestión, 2011). 
Informes. En este apartado se publican trabajos realizados en función de 

retomar los resultados alcanzados en investigaciones de grado, posgrado, 

becas, proyectos de investigación, etc.  

Según se sostiene en la política de secciones, 
 

el informe de investigación es una exposición de una investigación 

científica ya realizada. Esta denominación genérica sirve para indicar 

que lo escrito es el resultado obtenido en determinada fase de alguna 

investigación en curso, el informe final acerca de la misma o el producto 

de un equipo de trabajo (Question/Cuestión, 2011). 
 

Iniciación a la investigación. A partir de 2015 se incorpora la sección 

“Iniciación a la investigación” para dar un lugar diferencial a las y los 

investigadores que recién comienzan su carrera académica. Estos trabajos 

antes de 2015 se integraban a las secciones “Ensayos” e “Informes de 

Investigación”. 
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Estudios. Esta sección incluye resúmenes de proyectos de investigación de 

unidades académicas, investigadores, institutos, ONGs, etc.  

 
Los resúmenes no pueden considerarse trabajos de corte científico, 

dado que sólo se limitan a sumariar las acciones futuras de un proyecto. 

Pero importan en el sentido de que a través de ellos se puede saber 

qué temas, problemas, líneas de investigación, abordajes 

metodológicos y conceptuales se están perfilando en el horizonte del 

campo (Question/Cuestión, 2011). 

 
Entrevistas. De acuerdo a la política de la revista, 

 
esta sección está pensada para poner en relación las particularidades 

biográficas del entrevistado con sus desarrollos conceptuales dentro de 
las ciencias sociales, con el interés de Question/Cuestión por pensar y 

debatir ciertos temas y con la vinculación de esos tres ejes con la 

realidad social, política, cultural, histórica y económica de Latinoamérica 

o de parte de ella (una región, un país, una localidad, etc.) 

(Question/Cuestión, 2011). 

 
Reseñas/Críticas. En esta sección se incluyen reseñas o críticas de libros, 

revistas, webs, cine, TV, radio, congresos, encuentros, muestras de arte, 

eventos científicos, papers, desarrollos, etc.  

 
La reseña es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y 

crítica de alguna obra [...] sirven para motivar el interés de las personas 

que se desenvuelven en un área específica de estudios y para evaluar 

la calidad de los trabajos que van apareciendo ante el público 

(Question/Cuestión, 2011). 

 
Dossier. En este espacio, las líneas de Investigación del Instituto de 

Investigaciones en Comunicación (IICom) presentan las perspectivas y 

debates epistemológicos que las constituyen a la vez que ponen en diálogo 
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las prácticas de producción de conocimiento de las que se nutre su mirada 

específica. 

En el período relevado, examinamos la organización del material publicado, 

de acuerdo a las secciones presentes en Question/Cuestión. 

 
Tabla 1. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2011 
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Tabla 2. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2012 

 
Tabla 3. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2013 
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Tabla 4. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2014 

 
Tabla 5. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2015 
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Tabla 6. Distribución de artículos por número y por sección en el año 2016 

 
Como podemos observar en las tablas 1 a 6, en la totalidad de los años 

indagados, la mayor profusión de artículos se encuentra en las secciones 

“Ensayos” e “Informes de Investigación”, que son centralmente los espacios 

de la revista dedicados a los trabajos de investigación originales. Esta 

condición de originalidad en los artículos de investigación científica refleja la 

idea de que estos trabajos presentan contribuciones únicas y novedosas al 

conocimiento existente en un campo específico. Se espera que estos 

artículos ofrezcan algo nuevo a la comunidad científica; esto puede ser en 

forma de nuevos hallazgos, enfoques innovadores, métodos novedosos, o 

una combinación de estos elementos. Los trabajos de investigación 

originales suelen considerarse la razón fundamental de ser de las revistas 

científicas.  
 

6.12. MODALIDADES DE COMPAGINACIÓN 
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En los cuatro números del año 2011 (29, 30, 31 y 32) se observa el mismo 

criterio de compaginación (figura 28). Se utiliza una caja de word despojada 

de elementos gráficos, el tamaño de la hoja es A4, se incluyen diferentes 

apartados que están estandarizados: título principal, nombre y apellido de 

los autores, institución de la que forman parte, secciones antecedidas por un 

subtítulo, notas y bibliografía. Respecto de la tipografía que utiliza es Arial; el 

cuerpo de los títulos 14 en negrita y mayúscula, las notas al final en cuerpo 8  

y los párrafos en 10. Se utiliza sangría en la primera línea de los párrafos y 

no se usa paginación. 

Dentro del artículo no aparecen las palabras clave ni el resumen, aunque sí 

se encuentran en el acceso a los metadatos disponibles en el sistema de 

gestión de la revista. 
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Figura 28. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión 
N° 32, primavera 2011 
 

 

En los cuatro números del año 2012 (33, 34, 35 y 36) y en dos números del 

2013 (37 y 38) los criterios de compaginación se modifican un poco. 
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En esta versión (figura 29) se introducen encabezado y pie de página con 

datos que permiten reponer el contexto de edición del trabajo: Número de 

ISSN, nombre de la revista, volumen, número y año de publicación, y 

número de página. 

La paginación en un artículo científico es importante por varias razones: 

1. Organización y Estructura: La paginación ayuda a organizar y estructurar 

el artículo, facilitando la localización de información específica. Permite a los 

lectores y revisores navegar eficientemente por el contenido. 

2. Referencias Cruzadas: Facilita las referencias cruzadas dentro del propio 

artículo. Los autores y lectores pueden hacer referencia a secciones o 

figuras específicas utilizando números de página, lo que mejora la claridad y 

la precisión. 

3. Citas y Referencias Bibliográficas: Las citas y referencias bibliográficas se 

vinculan a números de página específicos. Esto permite a los lectores 

rastrear y verificar las fuentes citadas con mayor precisión. 

4. Facilita la Revisión por Pares: Durante el proceso de revisión por pares, 

los revisores pueden identificar y comentar sobre secciones específicas del 

artículo mediante referencias a números de página. Esto facilita la 

comunicación precisa entre autores y revisores. 

5. Indexación y Bases de Datos: Las revistas científicas, así como las bases 

de datos académicas, utilizan la paginación para indexar y organizar 

artículos. La paginación coherente contribuye a una recuperación y 

búsqueda más eficientes de la información. 

6. Estilo y Presentación Profesional: La paginación forma parte de la 

presentación profesional de un artículo científico. Un formato consistente y 

claro, incluida la paginación, mejora la legibilidad y la estética general del 

documento. 
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Figura 29. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión 
N° 33, verano 2012 
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El número 39 (figura 30), correspondiente al año 2013, mantiene las mismas 

características que la versión anterior, pero le da mayor preeminencia al 

título e incorpora dos herramientas fundamentales de la presentación de 

trabajos científicos: resumen y palabras clave. 

El resumen proporciona una visión general concisa del contenido del 

artículo, facilitando a los lectores determinar la relevancia del trabajo para 

sus intereses. Las palabras clave ayudan a indexar y clasificar el artículo en 

bases de datos, facilitando su búsqueda por otros investigadores. 

El resumen también condensa los aspectos esenciales del artículo, 

incluyendo la pregunta de investigación, los métodos, los resultados y las 

conclusiones. Esto permite a los lectores obtener una comprensión rápida 

del estudio sin tener que revisar todo el documento. 

Asimismo, las palabras clave y el resumen son cruciales para la indexación y 

clasificación en bases de datos y motores de búsqueda académicos. Esto 

aumenta la visibilidad del artículo y facilita que otros investigadores 

encuentren y accedan a la investigación. 
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Figura 30. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión 
N° 39, invierno 2013 
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A partir del número 40 (figuras 31 y 32) habrá un cambio significativo en la 

identidad visual, ya que se comenzó a aplicar un nuevo diseño editorial. 

Estas características persisten hasta el número 52, último ejemplar 

analizado correspondiente al período de estudio relevado.  

Meses antes se trabajó con profesionales de la Secretaría de Vinculación 

Tecnológica de la Facultad la revisión de marca para un nuevo diseño 

editorial. Este proceso colaborativo implicó evaluar cómo el diseño reflejaba 

y comunicaba la identidad de la marca. En primer lugar se definieron los 

objetivos y valores de la marca, estableciendo qué mensajes clave se 

deseaba transmitir a través de su diseño editorial. A partir de la primera 

propuesta de diseño se evaluó su consistencia con otros materiales de la 

marca, como sitio web y redes sociales, procurando que el diseño editorial 

sea lo suficientemente adaptable y flexible para su uso en diferentes 

contextos y formatos. 

Con relación a la caja tipográfica, los márgenes laterales son más pequeños 

que en las anteriores versiones. Se mantiene la maquetación a una columna 

y se destacan el encabezado y pie de página, que son los que centralmente 

reflejan la nueva identidad visual. 
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Figura 31. Nueva identidad y paleta cromática 
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Figura 32. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión 
N° 40, primavera 2013 
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El relevamiento realizado permite desarrollar algunas lecturas acerca del 

proceso editorial de Question/Cuestión durante el período. Con relación a las 

dos dimensiones relevadas (aspectos técnicos y aspectos de contenido), 

podemos mencionar que la revista cumple con la mayoría de los indicadores 

de calidad para las revistas científicas definidos por organismos 

internacionales: 
Entidad editora. Consta en lugar visible la entidad o institución editora de la 

revista. 
Mención del director. Figura el nombre del director de la publicación, 

responsable editorial o equivalente.  
Mención de URL de la revista. Aparece en la página principal de la revista 

o en el navegador.  
Mención de la dirección de la revista. Existe en lugar visible la dirección 

postal o de correo electrónico de la administración de la revista a efectos de 

solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, acciones de 

seguimiento, entre otras.  
Navegación y funcionalidad. Cuenta con navegación estructural que 

permite con un máximo de tres clics acceder a los sumarios y artículos.  
Mención de periodicidad. Consta la declaración de periodicidad 

continuada.  
Acceso a los contenidos. Facilita la presencia del sumario o de una 

estructura de acceso a los contenidos.  
Acceso Histórico al contenido.  Se puede acceder a los números 

completos de la revista desde el número 6.  
Miembros del consejo editorial. Aparecen los nombres de los miembros 

del consejo editorial de la revista.  
Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. Se 

proporcionan los nombres de las instituciones a las que están adscritos los 

miembros del consejo editorial.  

Afiliación de los autores. Se hace constar la entidad a la que está adscrito 

el autor.  
ISSN. Cuenta con su propio ISSN.  
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Definición de la revista. Se menciona el objetivo y cobertura temática de 

Question/Cuestión.  
Sistema de arbitraje. Se indica el procedimiento empleado para la selección 

de los artículos a publicar.  

Evaluadores externos. Se menciona que el sistema de arbitraje recurre a 

evaluadores externos a la entidad o institución editora de la revista.  
Autores externos. Al menos el 50% de los trabajos publicados provienen de 

autores externos a la entidad editora.  
Apertura editorial. Al menos dos terceras partes del consejo editorial son 

ajenas a la entidad editora.  
Servicios de información. La revista está incluida en servicio de índices y 

resúmenes, directorios, catálogos, hemerotecas virtuales y listas del núcleo 

básico de revistas nacionales, entre otros servicios de información.  

Cumplimiento de la periodicidad. La revista cumple con la periodicidad 

que declara.  
Contenido original. Al menos el 40% de los artículos son trabajos de 

investigación, comunicación científica o creación originales.  

Instrucciones a los autores. Aparecen las instrucciones a los autores sobre 

el envío de originales. 
Elaboración de las referencias bibliográficas. Se indican las normas de 

elaboración de las referencias bibliográficas.  

Exigencia de originalidad. Se menciona esta exigencia para los trabajos 

sometidos a publicación.  
Metaetiquetas. Aparecen metaetiquetas Dublin Core en la revista.  

Buscadores. Question/Cuestión contiene un motor de búsqueda que 

permite realizar búsquedas por palabras, por autor, por título, entre otros.  
Contenido. 
Al menos el 40% de los documentos publicados está constituido por 

contenido científico académico. 

Generación continua de contenidos. Se constata la generación de nuevos 

contenidos en un año.  
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Identificación de los autores. Los trabajos aparecen firmados por los 

autores con nombre y apellidos.  

 

Sin embargo, otros indicadores importantes no eran cumplidos en su 

totalidad durante el período estudiado: 
Membrete bibliográfico al inicio del artículo. Califica positivamente si el 

membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a la 

fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: 

título completo o abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, 

parte, mes o sus equivalentes). Se cumple con este criterio a partir del 

número 33 (2012). 
Recepción y aceptación de originales. Califica positivamente sólo si se 

indican ambas fechas. Se cumple con este criterio a partir del número 43 

(2014). 
Resumen. Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en 

el idioma original del trabajo. Se cumple con este criterio a partir del número 

39 (2013). 

Resumen en dos idiomas. Califica positivamente si se incluyen resúmenes 

en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma (no se cumple con 

este requerimiento en el período estudiado, recién se observa a partir del 

número 53, verano, 2017). 

Palabras clave. Califica positivamente si se incluyen palabras clave o 

equivalente en el idioma original del trabajo. Se cumple con este criterio a 

partir del número 39 (2013). 
Palabras clave en dos idiomas. Para calificar positivamente, deberán 

incluirse palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en 

otro idioma (no se cumple con este requerimiento en el período estudiado, 

recién se observa a partir del número 53, verano, 2017). 

 

6.13. TEMAS QUE GENERARON MAYOR INTERÉS ENTRE 

LOS AUTORES 
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El título de un artículo científico debe ser descriptivo, claro, directo y 

específico, adecuado a las competencias lingüísticas de la comunidad 

científica a la que se dirige.  Sin embargo, muchas veces nos encontramos 

con títulos que no aportan información sobre el escrito. En general, en 

Question/Cuestión, se observan títulos que predicen el contenido del trabajo 

de investigación y contienen palabras clave importantes que facilitarán su 

localización durante una búsqueda. Es a partir de esta evidencia que 

optamos por trabajar el análisis temático con la totalidad de los títulos de los 

790 artículos correspondientes al período 2011-2016. 

En primer lugar, generamos una nube de palabras por cada uno de los seis 

años que abarca el estudio donde volcamos la totalidad de términos 

presentes en cada título. Luego ignoramos las “palabras vacías” como 

artículos, pronombres, preposiciones, etc. y quitamos las referidas a 

métodos, técnicas y tipo de estudio como “análisis”, “crítica”, “pensar”, 

“apuntes”, entre otras. Sólo dejamos “caso/s”, porque llamó nuestra atención 

por su reiteración.  

Para armar el cuadro de frecuencia de aparición (ocurrencia) de palabras 

sólo se tomaron en cuenta sustantivos y adjetivos con una ocurrencia mayor 

o igual a 5 por cada año analizado. En las nubes de palabras dejamos 

también palabras con ocurrencia menor a 5 para que se aprecien otras 

temáticas presentes, aunque no centrales. Asimismo, resultó lógico agrupar 

los términos iguales que variaban en número (singular o plural) como 

“cultura/culturas”, “social/sociales”, “identidad/identidades”, etc.; y lo hicimos 

con la expresión “cultura/s”, “social/es”, “identidad/es”, etcétera.  
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Cuadro 10. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2011  
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Cuadro 11. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2012 
 

 
Cuadro 12. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2013 
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Cuadro 13. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2014 

 
Cuadro 14. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2015 
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Cuadro 15. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2016 
 
Como referíamos, llamó la atención la ocurrencia del término “caso/s” en los 

títulos analizados. Miramos las referencias y advertimos que aluden 

directamente al estudio de caso como estrategia metodológica o bien 

señalan el universo relevante sobre el que trabajan su investigación: “La 

narración del escándalo político en la prensa argentina: el caso Miceli”, “El 

museo como mercancía y la estetización de la vida cotidiana. El caso de los 

museos arqueológicos del mundo andino”, “Juventudes, delincuencia y 

castigo. Un estudio de caso en noticieros de televisión”, “Análisis de la 

dinámica urbano-rural a partir de un estudio de caso sobre trabajo ladrillero 

en el sudeste santiagueño”, “Relato, memoria y tecnología. La construcción 

de la identidad en el cine documental. El caso de Nobody´s Business, de 

Alan Berliner”, entre muchos otros (53 títulos). 

Si bien el estudio de caso puede referir al carácter representativo de un caso 

concreto, no existe la intención de establecer una generalización en el 

sentido estadístico del término; más bien consiste en una investigación 



 

155 

detallada y profunda sobre un tema específico, que puede ser una persona, 

grupo, evento o situación.  

Como es conocido, el estudio de caso se utiliza en diversas disciplinas para 

analizar situaciones complejas y comprender su contexto, factores 

involucrados y posibles soluciones. Es centralmente una estrategia 

metodológica cualitativa en la que generalmente se recopilan y analizan 

datos cualitativos y/o cuantitativos, permitiendo una comprensión más 

completa del objeto de estudio.  

El estudio de caso se utiliza con frecuencia en ciencias sociales. Es una 

herramienta valiosa para explorar fenómenos sociales complejos, 

comprender comportamientos humanos, analizar interacciones en contextos 

específicos y examinar factores contextuales que influyen en situaciones 

particulares. En el campo de la comunicación lo hemos visto aplicarse para 

analizar campañas de comunicación, estrategias mediáticas, interacciones 

en comunidades o para comprender el impacto de ciertos mensajes en la 

audiencia. Este enfoque permite explorar cómo se desarrollan y se reciben 

los mensajes en contextos específicos, así como entender las complejidades 

de la comunicación en situaciones particulares. 

El estudio de caso tiende a enfocarse en lo microsocial. Se centra en 

situaciones específicas, individuos, grupos pequeños o comunidades 

particulares. A diferencia de enfoques más amplios que podrían abordar 

tendencias a nivel macro, el estudio de caso se sumerge en contextos más 

detallados, analizando interacciones, relaciones y dinámicas a nivel 

microsocial para obtener una comprensión profunda y contextualizada.  

En tal sentido, podemos inferir que gran parte del material publicado en 

Question/Cuestión da cuenta de investigaciones con un enfoque microsocial 

de la realidad social. Análisis de creencias, valores, emociones, prácticas, 

estrategias de interacción de unidades individuales dominan el abordaje de 

los temas tratados. Por el contrario, casi no encontramos análisis 

comparativo de corte transversal ni estudios longitudinales, siempre en 

referencia al estudio de los títulos de los artículos publicados en el período 

2011-2016. 
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Si bien los manuscritos publicados en Question/Cuestión abarcan una 

amplia gama de temas, tenemos que destacar que, por su presencia en los 

títulos, los términos “Argentina”, “Comunicación”, “social/es” y “política/s” 

tienen muy alta ocurrencia en los seis años estudiados. 

Es evidente que los temas iniciales son bastante amplios y vinculados al 

alcance y a la temática general de la revista, donde la política tiene un papel 

destacado. 

La profusa presencia de la palabra “Argentina” en los títulos expone que el 

contenido de Question/Cuestión está predominantemente centrado en 

investigaciones y temas locales. Es sabido que, si una revista publica en el 

idioma específico de un país y se centra en cuestiones relevantes para esa 

región, puede clasificarse como nacional. Sin embargo, es central destacar 

que la falta de internacionalización no es sinónimo de carencia de calidad. 

Como bien señala Russell Barnard, hay que distinguir entre la 

internacionalización de la revista y ser una revista internacional. “Pretender 

ser una revista internacional no es el camino más adecuado a seguir para 

muchas revistas nacionales, lo que debe prevalecer es el mejoramiento de la 

calidad” (Russell Barnard, 2009). 

El término “política/s” aparece de muy diversas formas, vinculado 

mayoritariamente a las temáticas de “periodismo y política” y a las “políticas 

públicas”. En menor medida, pero con una ocurrencia importante, aparece 

como adjetivo en “comunicación política”, “participación política” y “cultura 

política”. Es evidente que, por su reiteración, el interés de los autores por la 

política y lo político marcan una impronta diferencial en la revista. 

El término “social/es” es un tanto más poroso, un adjetivo que se usa en 

muchos sentidos y contextos. En el caso de Question/Cuestión aparece 

asociado a una extensa cantidad de sinónimos con baja ocurrencia, lo que 

aumenta la dispersión semántica. Sin embargo, podemos afirmar que se 

distingue en los binomios “redes sociales” y “representación social”. En 

menor medida, también aparece en “ciencias sociales” y “movimientos 

sociales”.  
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En cuanto a “Comunicación”, el término expresa la temática global de la 

revista, Al profundizar, se observa que “medios de comunicación” ha captado 

considerablemente más atención que otros vínculos posibles. Esto sugiere 

un interés significativo en investigaciones relacionadas con los medios, 

abordándolos como actores sociales y políticos, y ámbito privilegiado de 

producción y reproducción de la realidad social (sobre todo en la prensa 

escrita). 

 

6.14. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL GRUPO EDITOR 

 
La conformación del equipo humano editor de una revista científica es 

esencial para evaluar la calidad, la relevancia y la integridad de la 

publicación. Esta información proporciona una visión importante para 

autores, revisores y lectores, contribuyendo a la confianza y la credibilidad 

de la revista en la comunidad académica. 

Ahora bien, la conformación de este grupo también puede ser analizada en 

términos de las dinámicas de poder, capital cultural y campos académicos 

propuestos por Bourdieu. 

En tal sentido, sabemos que el campo académico es un espacio de lucha 

por el reconocimiento y la legitimidad. El capital cultural, que incluye la 

educación, la experiencia y la reputación académica, es crucial en este 

campo. De este modo, conocer la conformación del equipo editorial puede 

revelar la distribución de este capital y las dinámicas de poder dentro del 

campo. Asimismo, es posible distinguir las condiciones estructurales que 

influyen en la producción científica. La conformación del equipo editorial 

puede estar vinculada a estas condiciones, como la disponibilidad de 

recursos, la afiliación institucional y las oportunidades de acceso a redes 

académicas. 

Esta perspectiva permite contextualizar las decisiones editoriales en un 

marco más amplio de relaciones sociales y estructuras institucionales. 

Así, podemos sostener que los principales referentes del grupo editor de 

Question/Cuestión involucran su prestigio intelectual en disputas políticas e 
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ideológicas, adoptando posiciones de centralidad o subalternidad que se 

vinculan con sus trayectorias personales y académicas. Sus experiencias 

formativas, relaciones de afinidad y entornos sociales se convierten en el 

contexto interpretativo fundamental para todas sus actividades intelectuales 

(Bourdieu, 2002). En esencia, su participación se enmarca en una red 

compleja de relaciones y contextos que influyen en su perspectiva y 

contribución a las disputas intelectuales. 

Como ejemplo de estas dinámicas de poder planteadas, compartimos la 

imagen del primer equipo editorial donde se manifiesta la estructuración 

institucional subsumiendo a la técnico-operativa. 

 

 
Figura 33. Grupo editor de Question/Cuestión en los números 1, 2 y 3  
 

Aquella “imagen” inicial dio paso –respondiendo a las dinámicas de poder 

planteadas– a la siguiente síntesis apenas sucedidos tres números: 
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Figura 34. Grupo editor de Question/Cuestión en los números 4 y 5 
 

Luego, con el correr de los años y los procesos, con la misma lógica de 

equilibrio entre institucionalidad, pertinencia “disciplinar” y operatividad 

técnico ejecutiva, se sucedieron numerosos y conceptualizados referentes 

de la comunicación nacional y continental, así como de la vida académica de 

la propia Facultad. 

En la formación del grupo editor confluyeron objetivos de muy diferentes 

destinos, pero –observándolos desde el eje de la Tesis– con una orientación 

potente en los posicionamientos sobre las categorías científicas y 

disciplinarias no sólo de la Comunicación sino, enfáticamente también, de 

las Ciencias Sociales.  
 

6.15. LÍNEA EDITORIAL 

 
Desde sus inicios, Question/Cuestión tuvo una política editorial que abogaba 

por una comunicación comprometida con la transformación social. Si bien el 

pluralismo, la participación y la democratización de la información como 

estandartes de la revista siempre reflejaron una tabla de contenidos diversa 

e inclusiva, desde las notas editoriales, el convite fue siempre tendente a 
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promover debates críticos y profundos dentro del campo de la comunicación 

y las ciencias sociales. 

Durante el período de 2011 a 2016, los editoriales de la revista reflejaron una 

evolución significativa en su enfoque y políticas editoriales. Inicialmente, se 

destacó el compromiso con el diálogo, la construcción colectiva y la justicia 

social en un contexto de desafíos tecnológicos y sociales, promoviendo 

perspectivas inclusivas y humanas en la comunicación.  

Desde sus páginas se enfatizó la importancia de la evaluación por pares, la 

democratización del conocimiento en comunicación y el papel de la revista 

en la formación profesional y la construcción de identidades colectivas. 

Además, se abordaron temas como la memoria histórica, la identidad política 

y la resistencia, promoviendo una visión crítica y transformadora de la 

comunicación en la sociedad. 

En el mismo período, las notas editoriales abordaron diversos temas 

relacionados con la comunicación, la producción de conocimiento y la 

identidad cultural en América Latina. Se resaltó la importancia de pensar la 

comunicación desde una perspectiva cultural, histórica y social, así como el 

papel de la investigación académica en este campo.  

Se subrayó el carácter plural y comprometido de la revista, su contribución al 

diálogo y la reflexión en el ámbito de la comunicación, así como la 

complejidad y la diversidad de temas abordados en cada número. Además, 

se mencionó la participación de autores de diferentes países de América y 

Europa, lo que enriqueció el debate y la comprensión de las realidades 

comunicativas en la región. 

La revista en tanto enunciador construye una imagen propia de evolución 

hacia un compromiso más profundo con la diversidad, la inclusión y la 

transformación social, consolidando su papel como un espacio de reflexión 

crítica y construcción colectiva en el ámbito académico y social, así como 

promoviendo una identidad cultural latinoamericana diversa y resistente. 
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7. QUESTION/CUESTIÓN: 

ENTRE EL CANON Y EL 

CAMBIO 

 

¿De qué modo puede conjugarse el carácter histórico, indeterminado, 

indefinido, no acabado y relativo del conocimiento, la multiplicidad de voces, 

de mundos de vida, la pluralidad epistémica, etc. con las estructuraciones 

discursivas que propone el campo científico? Mantenerse dentro del canon 

de publicación y, al mismo tiempo, buscar transformarse puede ser un gran 

desafío. 

 

Question/Cuestión es reproductivista en la forma de producir 

conocimiento y de divulgarlo. Esa es la crítica que nosotros le haríamos 

a la revista si la hicieran otros, porque no expresa lo que pensamos 

acerca de la producción de conocimiento. 
La cultura del paper es publicar periódicamente para seguir 

perteneciendo a un sistema que tiene reglas de juego: tenés que 

publicar. Por lo tanto, no es central si digo cosas nuevas o si propongo 

cosas disruptivas sino que lo importante es publicar, que aparezca mi 

nombre. No es lo que pasa en Question/Cuestión, es la cultura del 

paper el problema.  

Ese modelo hay que mantenerlo como piso mínimo, porque es un 

modelo que es muy útil. Pero la crítica que le hago a las revistas 

científicas electrónicas es que no potencian la transmedialidad, la 

intermedialidad, sino que son el soporte electrónico de una cosa que 

podría darse tranquilamente en papel. Ese es el formato que tiene que 

permanecer y que tenemos que transformar acompañándolo, no para 

que en algún momento dejen de aparecer los papers (para eso hay que 

transformar las bases de producción del conocimiento científico, que no 

es una tarea de Question/Cuestión) sino para que sea interesante 
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publicar otras cosas. Tenemos que ser algo más, algo que contenga 

con éxito las discusiones políticas, coyunturales, transmediales, de 

interacción efectiva online, que la tecnología permite, que interpela a los 

jóvenes. Las continuidades y las rupturas son el desafío a futuro (C. J. 

Giordano, comunicación personal, 3 de septiembre de 2014). 

 

Esta tensión productiva ha estado siempre en el devenir de 

Question/Cuestión: cómo introducir la diversidad en los tipos de contenidos 

que se publican. De hecho, además de artículos de investigación, desde los 

inicios se consideró la inclusión de reseñas, críticas, entrevistas u otros 

formatos que puedan ampliar la diversidad de conocimientos y perspectivas.  

Asimismo se fomentó la publicación de trabajos interdisciplinarios que 

cruzan fronteras tradicionales con el objeto de enriquecer la variedad de 

temas y atraer a lectores con diferentes áreas de interés. 

También se incentivó y apoyó la publicación de investigaciones innovadoras 

y disruptivas, porque sabemos que estar abierto a enfoques novedosos 

puede ayudar a la revista a destacarse y mantenerse relevante en un 

entorno en constante evolución. 

Pero, en el fondo, estas estrategias no corrieron a Question/Cuestión de los 

límites de lo esperable par una publicación científica.  

Dirigir la atención hacia problemas contemporáneos y temas de relevancia 

actual, abordar cuestiones emergentes y de reflexión prioritaria son 

estrategias que se implementaron en la publicación de “Incidentes”, que, a 

modo de informes especiales, pero sin pretensión de unificarse en un 

discurso científico, fueron publicados en algunos números de la revista a 

partir de 2013.  

Para dar cuenta de esta búsqueda, reponemos parte de una nota editorial 

referida a la publicación del tercer Informe Especial: “Incidente III: 

Pandemia(s), virus en comunicación”: 
 

La convocatoria fue a quienes entendíamos que tenían mucho por decir, 

que algunxs lo estaban diciendo en otros medios y que otrxs no lo 

estaban pudiendo decir o lo estaban diciendo como pueden. Pero como 
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comunicadores que son/somos teníamos la responsabilidad de hacer 

circular la palabra, compartirla, ver si encontrábamos el lazo con esos 

tantos otrxs que nos han confiado (de alguna manera, al menos) el lugar 

que ocupamos. Dispusimos que no hubiera reglas rígidas de escritura: 

no habría aplicación de las normas de la tradición escritural de Q/C 

(salvo las reglas sintácticas y ortográficas estándares de las lenguas en 

que cada uno escribe o dice), ni cantidad de caracteres mínimos o 

máximos. Pensamos que algunxs lo harían mediante un Ensayo, otrxs 

con un Haiku, unxs con una Entrevista en soporte sonoro, otrxs con una 

foto propia o prestada con comentarios, epígrafes o críticas...En forma 

rápida, casi urgente, empezaron a llegar los materiales, profusos, 

profundos, aluvionales. Hermosos y potentes. Casi inclasificables, 

inagrupables, de tan originales (Giordano, 2020:2). 

 

Este reconocimiento de la diversidad epistémica nos parece un camino. 

Aceptar que existen múltiples formas de conocer y comprender el mundo, y 

que estas perspectivas pueden coexistir dentro del campo científico resulta 

fundamental. Esto implica valorar la pluralidad de voces y enfoques, así 

como reconocer que ningún conocimiento es absoluto o definitivo. A la vez, 

es imprescindible considerar el contexto histórico y cultural en el que se 

produce el conocimiento científico, así como las influencias sociales, 

políticas y económicas que pueden afectar su producción y recepción. Esto 

permitirá comprender la naturaleza contingente y relativa del conocimiento 

científico, así como su relación con otras formas de saber y poder. Una 

actitud reflexiva y crítica hacia el propio conocimiento científico 

(reconociendo sus limitaciones, sesgos y contextos de producción) 

necesariamente redundará en cuestionamientos a las estructuras de poder y 

los discursos dominantes dentro del campo científico, así como abrirá 

espacio para nuevas voces y perspectivas. 

Sin dudas, si algo hemos aprendido del diálogo interdisciplinar es que 

promoviendo el debate y la colaboración entre diferentes disciplinas y 

enfoques metodológicos nos permite enriquecer la comprensión de los 

fenómenos estudiados. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Para cerrar el desarrollo de esta tesis, vamos a repasar el grado de 

cumplimiento que le dimos a los objetivos, tanto al general como a los 

específicos, ya que cada uno responde particularmente a un aspecto del 

problema de investigación y aporta al cumplimiento de las diferentes 

dimensiones que dan cuenta del objeto de estudio construido. 

Describimos e interpretamos las estrategias comunicacionales 
desarrolladas por Question/Cuestión en el período 2011-2016 para 
imponer el valor de su producción y autoridad legítima en el campo de 
las publicaciones académicas de la Comunicación. 
Durante el período estudiado, Question/Cuestión buscó destacarse y ser 

reconocida como una revista de alto valor y autoridad en el ámbito de las 

publicaciones académicas de comunicación. Para lograr esto, la revista 

implementó diversas estrategias destinadas a fortalecer su prestigio, 

credibilidad y relevancia en la comunidad académica. Esto implicó no solo 

producir contenido de calidad, sino también comunicar de manera efectiva 

su importancia y contribución al campo de estudio. Mediante la 

participación en eventos académicos, colaboraciones con instituciones, 

promoción en redes sociales, y la indexación en bases de datos 

reconocidas, Question/Cuestión se esforzó por establecerse como una 

fuente confiable y respetada de conocimiento en el campo de la 

comunicación, consolidando así su autoridad legítima dentro del ámbito 

académico. 

Describimos –mediante un análisis de las variables cuantitativas 
principales de la historicidad de Question/Cuestión–, los componentes 
estructurales de su aporte al campo.  
En tal sentido, destacamos el hecho de que es la primera revista electrónica 

en su género en el ámbito de la investigación en comunicación en Argentina, 

lo que conlleva varias implicaciones y desafíos. Por un lado, supone un 
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papel pionero y vanguardista en la adopción de tecnologías emergentes para 

la difusión de conocimientos, destacando el compromiso con la innovación y 

la adaptación a los cambios en la forma en que se lleva a cabo la 

investigación y la comunicación académica. 

A la vez, representa una contribución significativa a la digitalización del 

entorno académico, impulsando la accesibilidad, difusión y visibilidad de la 

investigación, tanto de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

como de la propia Universidad Nacional de La Plata. La adopción de un 

formato electrónico va de la mano con el principio de acceso abierto, 

facilitando la democratización del conocimiento y eliminando barreras para la 

difusión de la ciencia desde sus inicios. 

Como ya dijimos, la comunicación digital marca una ruptura con los 

presupuestos teóricos que han establecido los parámetros científicos para el 

estudio de los medios de comunicación. Al abordar el análisis de los medios 

digitales, nos enfrentamos a una diversidad de formas comunicativas, un 

modelo de audiencias y un medio de transmisión que lleva la comunicación 

de manera singularmente diferente a los sistemas de difusión tradicionales. 

Y, además, no solo representa una transformación, sino que también es 

dinámico, evolucionando a gran velocidad y en múltiples direcciones.  

Al haber iniciado tempranamente su inclusión en el ecosistema digital, 

inferimos que la revista pudo ganar mayor visibilidad a nivel nacional e 

internacional, atrayendo a autores, revisores y lectores de diversas regiones 

y fortaleciendo su presencia en la comunidad académica global. La posición 

de ser la primera revista electrónica implica una responsabilidad adicional en 

establecer estándares de calidad, ética editorial y liderazgo en el campo, 

influenciando a otras revistas y proyectos que siguieron el camino de la 

digitalización. 

Así, ser la primera revista electrónica en un área específica no solo refleja un 

hito histórico, sino que también lleva consigo el compromiso de liderar el 

camino hacia nuevas formas de compartir conocimientos y contribuir al 

avance del campo académico. 
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Reconstruimos las modalidades del decir de Question/Cuestión 
respecto de todas las decisiones referidas a la puesta en escena del 
discurso, que comprenden: la imagen del que habla o el enunciador, la 
imagen de aquel a quien se dirige el discurso o el destinatario/receptor 
y la relación entre ambos propuesta en el discurso. 
Basándonos en el relevamiento realizado, podemos identificar las 

modalidades del decir de Question/Cuestión en relación con las decisiones 

referidas a la puesta en escena del discurso, que incluyen: 

Imagen del enunciador: 

 Se presenta como un colectivo de profesionales, académicos y 

militantes comprometidos con una visión crítica y transformadora de 

la comunicación en la sociedad. 

 Se enfatiza la diversidad y la pluralidad de voces dentro del equipo 

editorial, reflejando un enfoque inclusivo y colaborativo en la 

producción del conocimiento. 

 Se manifiesta una postura reflexiva y crítica hacia la propia labor 

editorial, reconociendo la necesidad de cuestionar las estructuras de 

poder y los discursos dominantes en el campo científico. 

Imagen del destinatario/receptor: 

 Se dirige a una audiencia diversa que incluye académicos, 

profesionales de la comunicación, estudiantes y público interesado 

en los temas tratados por la revista. 

 Se promueve un diálogo constante y fluido más allá de cualquier 

frontera, destacando la importancia de la interacción y el 

intercambio de ideas entre diferentes actores sociales y culturales. 

 Se reconoce la importancia de la participación activa de los lectores 

en la construcción del conocimiento, invitándolos a reflexionar y 

contribuir con sus propias experiencias y perspectivas. 

Relación entre enunciador y destinatario/receptor propuesta en el discurso: 

 Se establece una relación de colaboración y coconstrucción del 

conocimiento entre el equipo editorial y la audiencia, basada en el 

diálogo, la reflexión y el intercambio de ideas. 
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 Se promueve una actitud reflexiva y crítica tanto en los 

enunciadores como en los destinatarios/receptores del discurso, 

fomentando un compromiso activo con la transformación social y 

cultural. 

 Se busca generar un espacio de encuentro y debate donde se 

reconozca la diversidad de opiniones y perspectivas, y se promueva 

la construcción de un conocimiento compartido y contextualmente 

informado. 
Determinamos los posicionamientos de Question/Cuestión con relación 
al espacio de posibles conformado por las temáticas, géneros, estilos 
utilizados y ligados a posiciones específicas en el campo de 
productores científicos. 
Como vimos, durante el período 2011-2016, la revista Question/Cuestión 

contuvo investigaciones detalladas y profundas sobre temas específicos. 

Los títulos de los artículos reflejaron la diversidad temática de la revista, 

aunque se observó una alta ocurrencia de términos como "Argentina", 

"Comunicación", "social/es" y "política/s". Esta recurrente presencia sugiere 

un enfoque centrado en cuestiones locales, especialmente relacionadas con 

la política, los medios de comunicación y las redes sociales. 

En términos de estructuración discursiva, los títulos tendieron a ser 

descriptivos y a contener palabras clave relevantes para facilitar su 

búsqueda y comprensión.  
Analizamos en qué medida y a través de qué recursos las prácticas 
editoriales de Question/Cuestión se orientan hacia la adquisición de la 
autoridad y competencia académico-científica. 
En tal sentido dimos cuenta de que la revista mantiene altos estándares de 

calidad en la selección y evaluación de los trabajos académicos mediante un 

proceso de revisión por pares que evalúan la calidad y relevancia de los 

artículos antes de su publicación. 

Asimismo Question/Cuestión promueve la diversidad de enfoques teóricos y 

metodológicos, lo que enriquece el debate académico y da cuenta de un 
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compromiso con la amplitud y profundidad del conocimiento en el campo de 

la comunicación. 

Aunque se destaca la presencia de temas locales, la revista busca la 

internacionalización al abrirse a la colaboración de autores de diferentes 

países y continentes. Esto amplía su alcance y contribuye a su 

reconocimiento como una publicación con perspectiva global. 

Question/Cuestión está indexada en bases de datos académicas 

reconocidas y promueve su visibilidad en el ámbito académico, lo que 

aumenta su credibilidad y reputación como una fuente confiable de 

conocimiento científico. 

Es evidente que las prácticas editoriales de Question/Cuestión se orientan 

hacia la adquisición de autoridad y competencia académico-científica, 

consolidando su posición como una revista de referencia en el campo de la 

comunicación. 
Precisamos los aspectos formales de Question/Cuestión, su 
adecuación al medio digital, y las características de su difusión e 
impacto en tanto conjunto de recursos necesarios para establecer su 
calidad y credibilidad. 
Es conocido que estos aspectos son elementos clave que contribuyen a 

establecer la calidad y credibilidad como una revista académica de 

referencia en el campo de la comunicación. En este sentido, 

Question/Cuestión mantiene estándares formales de presentación, 

incluyendo precisiones claras y coherentes para la presentación de artículos. 

Además, sigue un estilo de citación y referencias bibliográficas establecido 

(en este caso Normas APA), garantizando la consistencia y la adecuada 

atribución del trabajo académico. 

Asimismo, la revista ha readaptado sus procesos editoriales y de publicación 

en el medio digital, lo que incluye la utilización de plataformas en línea para 

la gestión de manuscritos, revisión por pares y publicación electrónica. 

Además, aprovecha las ventajas del formato digital para incluir elementos 

multimedia, enlaces a recursos adicionales y una presentación dinámica de 

los contenidos. 
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La revista se esfuerza por garantizar la accesibilidad de sus contenidos, 

asegurando que los lectores puedan encontrar fácilmente los artículos a 

través de motores de búsqueda y navegación intuitiva dentro del sitio web. 

Y, claro está, proporciona opciones de acceso abierto para promover la 

disponibilidad gratuita de sus publicaciones, lo que amplía su alcance y 

potencial impacto. 

Question/Cuestión implementa estrategias de difusión y promoción para 

llegar a su audiencia objetivo, que incluyen la participación en eventos 

académicos, la colaboración con instituciones y asociaciones relevantes, y la 

utilización de redes sociales y boletines informativos para compartir 

novedades y destacar artículos. 

En cuanto a difusión e impacto, Question/Cuestión registra la indexación en 

bases de datos académicas reconocidas y otras bases de datos 

especializadas en comunicación y ciencias sociales. Además, realiza un 

seguimiento del impacto de sus publicaciones mediante métricas como 

porcentaje de visitas, composición de los lectores por país y ciudades, citas, 

descargas de artículos y menciones en medios académicos y profesionales. 

Por último, quisiera reflexionar acerca de las cuestiones que atravesaron 

este escrito sin protagonizarlo, pero que no puedo ni quiero eludir porque 

constituyen el eje central de reflexividad que me propuse abordar a partir de 

mi tránsito por el Doctorado en Comunicación. Así, al pensar esta propuesta 

me pregunté/cuestioné ¿cómo contribuir a las críticas ideológicas de las 

prácticas científicas, al estudio de los contenidos narrativos y normativos del 

discurso científico? Más aún ¿cómo hacerlo desde la academia, el templo 

del resguardo y la defensa de esa doxa hegemónica? Y todavía más ¿cómo 

proponer el debate en mi tesis doctoral, a partir del estudio de las revistas 

científicas como medios de comunicación y como agentes del campo 

científico en un estudio de caso? 

Durante más de 15 años (2003-2019), mi oficio de editora estuvo marcado 

por rutinas productivas concretas y periódicas, por debates epistemológicos 

al interior del propio campo disciplinar, por la compleja trama del circuito de 

validaciones externas a la calidad de las revistas científicas y por la política 
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científica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, 

entre los aspectos más significativos que puedo visualizar en el umbral de 

núcleos de debate y conceptualizaciones que comenzaron a problematizar, 

complejizar e incomodar la construcción de conocimiento en mi tesis 

doctoral. 

Sabemos que la ciencia moderna ha sostenido como bandera una 

pretensión de objetividad y neutralidad a lo largo de su historia, excluyendo, 

omitiendo y silenciando las emociones y los juicios de valor, entre otros 

aspectos negados. Sin embargo, la ciencia moderna no es más que una 

construcción social que tiene la peculiaridad de haberse autodefinido 

históricamente como la única forma válida de conocer el mundo. Esta fuerza 

hegemónica, su capacidad de presentar su propia narrativa histórica como el 

conocimiento objetivo, científico y universal, está sustentada en condiciones 

histórico-culturales específicas. Como sostiene Lander (2000), es necesario 

deconstruir esa narrativa para poder plantearse estos aspectos referentes al 

lugar desde donde se enuncia el saber y la forma en que conocemos, como 

científicos sociales que somos. 

Bajo este impulso, resultó provechoso preguntarme en qué medida el campo 

científico y –dentro de este– las revistas académicas especializadas están 

reproduciendo los sentidos dominantes acerca del estatuto de las ciencias. 

En principio, es importante reconocer que existe una influencia significativa 

de los discursos dominantes en la configuración de las prácticas y 

percepciones dentro del campo científico. De hecho, es conocido que 

algunas disciplinas científicas son valoradas más que otras en función de su 

proximidad con los paradigmas dominantes en la ciencia. Por ejemplo, las 

disciplinas relacionadas con las ciencias naturales y la tecnología pueden 

recibir más atención y recursos en comparación con las ciencias sociales y 

humanidades. 

Del mismo modo, las métricas de evaluación, como el factor de impacto de 

una revista o el índice h de un investigador, pueden reflejar y perpetuar los 

valores dominantes en la ciencia, influir en la selección de temas de 
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investigación, la forma en que se lleva a cabo la investigación y la 

publicación de resultados. 

Ciertamente, es habitual que las normas y prácticas de publicación en 

revistas académicas reflejen los valores y estándares dominantes en el 

campo científico. Esto puede incluir la preferencia por investigaciones 

cuantitativas sobre cualitativas, la importancia otorgada a la originalidad y 

novedad de los hallazgos, y la tendencia a favorecer investigaciones que se 

alineen con las agendas dominantes en la ciencia. 

Desnaturalizar los conceptos de los campos de objetos instituidos y 

rutinizados no es una tarea sencilla, pero resulta un ejercicio indispensable 

para problematizar de manera compleja los alcances de la propia 

perspectiva y trabajar hacia una ciencia más inclusiva, equitativa y reflexiva. 

En síntesis, el trabajo llega hasta aquí. Comunicar la comunicación a través 

del estudio de las políticas científicas y estrategias comunicacionales que 

dan origen, continuidad y prospectiva a las publicaciones periódicas 

específicas, haciendo del período 2011-2016 de Question/Cuestión nuestro 

motor/objeto, nos ha permitido –mediante el instrumental de la reflexividad 

en términos metodológicos– graficar de manera contundente el 

ordenamiento productivo que produjo en un campo que tenía otras 

características y tradiciones hegemónicas. Hemos podido argumentar 

fundadamente que su valor productivo autónomo legitima con centralidad el 

aporte a la historicidad crítica de la comunicación académica 

contemporánea. 

La tesis indaga, de manera complementaria, en la revista como documento 

publicado periódicamente y como institución científica, en la que participan 

comunidades de distintos “colectivos” sociales específicos. Lo que, al 

observar los orígenes, las continuidades y prospectiva, nos ha permitido 

interpretar inductivamente la constitución del campo de las publicaciones 

académicas. 

Por fin, con la propuesta de ser contrastada con otros procesos 

complementarios del campo, cerramos esta contribución con la conciencia 

de que hemos descripto las estrategias comunicacionales desarrolladas por 
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la revista –a través de su contrato de lectura– para posicionarse, captar el 

interés del público especializado (autores y lectores) e integrar sistemas de 

evaluación de la producción científica (bases de datos, índices y 

repositorios), así como construimos su revisión analítica respecto de su 

posición en el campo, es decir, de su capital científico, de su poder para 

establecer estrategias sobre la producción y circulación de los bienes 

científicos al mismo tiempo que la reproducción y la circulación de los 

productores y de los consumidores de esos bienes. 
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	Es evidente, entonces, que los trabajos publicados en revistas científicas dan cuenta de las racionalidades implicadas en las prácticas científicas y las particularidades de sus temas de estudio, dando forma a cómo se adquiere, genera y presenta el co...
	El proceso de producción y difusión científica requiere un sistema de evaluación de calidad que ha ido evolucionando y volviéndose más complejo. La comunidad científica ha adoptado la revisión por pares como un filtro necesario para certificar y garan...
	Los sistemas de evaluación de las bases de datos que indexan o incluyen revistas científicas contienen una serie de indicadores que abarcan desde aspectos formales hasta de contenido. Estos indicadores se emplean para determinar, en función del cumpli...
	En tal sentido, Rozemblum et al. (2013) analizan los parámetros que utiliza el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para determinar qué...
	El objetivo es identificar las características de cada indicador en relación con su propósito, estimar su repercusión en lo que se denomina ‘calidad editorial’ en una publicación científica y evaluar los niveles de dificultad que presenta su aplicació...
	De igual modo, Mercedes Patalano (2005) desarrolla una aproximación sobre la situación de las revistas académicas de América Latina, abordando la estrecha relación que presentan las publicaciones científicas con las prácticas del campo científico, sie...
	La ausencia de literatura latinoamericana y en lengua española en los registros internacionales, contrasta significativamente con la gran producción científica existente en la región que sólo circula y se difunde entre la comunidad iberoamericana y no...
	Patalano precisa –parafraseando a Abel Packer – que el problema principal que afecta a las revistas de la región está relacionado con su calidad y más específicamente con la percepción de esa calidad por la comunidad científica internacional.
	Debido a que no hay control local sistemático de la producción científica basado en una serie de indicadores bibliométricos e infométricos elaborados por la región, la medición de los países desarrollados se basa en indicadores propios de los producto...
	Esta situación representa una terrible limitación para la mayoría de las revistas académicas publicadas en los países en desarrollo, porque no están registradas, ni evaluadas en términos de uso e impacto por los Índices que llevan los países desarroll...
	En este contexto, es central comprender que hace falta mejorar el alineamiento entre las infraestructuras regionales y los sistemas de evaluación. En América Latina y el Caribe existe una infraestructura regional basada en plataformas de revistas y si...
	Recuperamos un reciente trabajo de González Pardo, et al. (2020) que se enfoca en analizar revistas de Comunicación en el ámbito iberoamericano, examinando su presencia en diversas bases de datos como Latindex, Dialnet, DOAJ, Scopus, AHCI, SSCI, REDIB...
	Según expresan los autores,
	la amplia literatura revisada hasta aquí nos lleva a concluir que no existen estudios longitudinales que permitan constatar de manera integral la presencia y características de las revistas iberoamericanas en el área de la Comunicación en las diversas...
	Para la identificación de las revistas de Comunicación Iberoamericanas, se definieron para cada una de las bases de datos de revistas criterios de inclusión y de exclusión, arrojando una muestra inicial de 669 revistas. Esta cifra se redujo a 297 al e...
	A continuación exponemos algunos datos relevados por los autores sobre estas revistas que hacen a nuestro interés de análisis.
	Respecto de la naturaleza de sus editores, la mayor parte de las revistas de investigación en Comunicación iberoamericanas provienen de instituciones educativas (149), pues son mayoritariamente editadas por universidades (74,5%).
	Las universidades que más revistas de Comunicación editan son la Universidad Nacional de La Plata (10 revistas), Universidad Complutense de Madrid (9 revistas) y la Universidad de Sao Paulo (4 revistas) (González Pardo, et al., 2020: 7).
	Otro aspecto indicativo y característico de las revistas Iberoamericanas es su periodicidad. La gran mayoría de las revistas iberoamericanas en Comunicación encontradas en las 10 bases de datos estudiadas tienen aparición semestral. En general, se pue...
	En cuanto a la antigüedad de las publicaciones periódicas de Comunicación, un tercio del total de las revistas (33,5%) presentes en las base de datos estudiadas tienen ocho o menos años de antigüedad, lo que da cuenta del nacimiento de revistas emerge...
	Respecto de la representatividad y visibilidad de las revistas iberoamericanas de Comunicación,
	la base de datos que presenta un mayor número de estas revistas es Latindex que aglutina al 66% de la población (132), seguida de Google Scholar que reporta el 59,5% (119); DOAJ el 49,5% (99); MIAR el 44% (88); Dialnet el 31% (61); ESCI el 20% (40); R...
	Asimismo, llama la atención la acumulación de revistas que poseen España (69) y Brasil (65). Es interesante notar que México, a pesar de ser considerado históricamente como un centro difusor y exportador de investigación en Comunicación, no ocupa un p...
	Al examinar las bases de datos que registran el impacto de citas de los artículos, se observa que GSM tiene la mayor cantidad de revistas, seguido por ESCI. Al analizar la distribución por países en las 10 bases de datos estudiadas, se destaca que Lat...
	En cuanto a la producción de trabajos científicos de las revistas iberoamericanas durante el año 2018, cuando los autores evalúan los conjuntos de revistas según su producción medida en el número de artículos publicados, se destaca una diferencia sign...
	Frente a las la revistas que más producen artículos en la totalidad de las bases de datos estudiadas, sobresalen 6 que en el año 2018 tienen más de 100 documentos y que están presentes en 3 de la totalidad de las bases de datos analizadas: La revista ...
	Las revistas arbitradas electrónicas surgieron a fines del siglo XX, en tres momentos clave del ámbito editorial internacional: 1), cuando los editores deciden migrar de lo impreso a lo electrónico; 2), durante el surgimiento de una conciencia sobre e...
	La nueva versión de la publicación arbitrada fue puesta en la red inicialmente para manejar dos versiones: la impresa y la digital; posteriormente esta práctica se transformó y surgieron otro tipo revistas, las concebidas directa y exclusivamente en f...
	Con el avance de la tecnología, se buscó una forma más eficiente y accesible de compartir investigaciones académicas. Si bien el primer paso significativo fue la creación del Journal of Physics Reports en 1974, a medida que Internet se volvió más acce...
	Para finales de la década de 1990, la publicación electrónica se entendía como el mayor impacto en el ámbito editorial después de la llegada de la imprenta en 1436 (López Ornelas, 2014: 4).
	Las revistas científicas electrónicas presentan varias características clave:
	 Acceso Global: Facilitan un acceso rápido y global a la investigación, eliminando barreras geográficas.
	 Formato Digital: Se publican en formato electrónico, lo que permite incluir multimedia y enlaces a recursos adicionales.
	 Revisión por Pares en Línea: Utilizan sistemas de revisión por pares en línea para agilizar el proceso de evaluación de la calidad de los artículos.
	 Actualización Continua: Pueden actualizarse de manera continua, a diferencia de las revistas impresas que tienen ciclos de publicación más largos.
	 Interactividad: Permiten la interactividad con lectores a través de comentarios y discusiones en línea.
	 Costos y Sostenibilidad: Reducen costos de producción y distribución, además de ser más sostenibles desde el punto de vista ambiental.
	 Búsqueda Facilitada: Ofrecen herramientas de búsqueda avanzada, facilitando la localización de información específica.
	 Enlaces y Referencias Dinámicos: Las referencias y enlaces son dinámicos, facilitando la navegación entre artículos y fuentes.
	Estas características han transformado significativamente la manera en que se lleva a cabo la comunicación científica y han mejorado la accesibilidad y eficiencia en la difusión de la investigación.
	Cuadro 1. Primeras revistas argentinas de comunicación. Fuente: elaboración propia en base a datos de DOAJ, Latindex y el Centro Nacional Argentino del ISSN
	La UNLP ha sido pionera en incentivar actividades e instrumentos de difusión de las investigaciones científicas, de los desarrollos tecnológicos y de la creación artística efectuada en el ámbito universitario. En los últimos 20 años se ha encargado de...
	SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) –creado en 2003– es el repositorio institucional central de la Universidad Nacional de La Plata y como tal su misión es albergar, preservar, difundir y dar visibilidad a nivel mundial a toda la ...
	SEDICI aloja también revistas producidas por los distintos laboratorios, institutos y centros de investigación con que cuenta la universidad, así como otras publicaciones vinculadas de un modo u otro a esta casa de altos estudios. El repositorio se ap...
	Presentar Oficios Terrestres implica un doble desafío. Porque su nombre evoca el título de un relato de Rodolfo Walsh, un signo que se ubica dentro de una tradición que valoramos. Y a su vez nos proponemos construir el futuro, no repetir fórmulas, ni ...
	Pero vayamos por partes, primero ¿qué es hacer comunicación y periodismo, sino una práctica concreta, alejada de elucubraciones o teoricismos? En ese caso, si eso es el periodismo y la comunicación, ¿por qué una revista académica?
	Alguien pensará no sin cierta razón que entramos en la carrera de los papers, como decía Varsasky. Es probable, el sistema así lo requiere. Pero señalar este proyecto invocando un nombre tan alejado de esas conveniencias, inscribe este gesto en una pa...
	Segundo, la comunicación y el periodismo, también es algo más que un ejercicio profesional (Sanguinetti, 1995: 8).
	El primero, es abrir un espacio que tenga por objeto hablar de la articulación comunicación/cultura desde distintas disciplinas y reflejar las producciones y los debates de interés para el Programa de Investigación en Comunicación y Cultura. El segund...
	Figura 1.  Revista Actas de periodismo y comunicación. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 2. Revista argentina de estudios de juventud. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 3. Revista Question/Cuestión. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 4. Revista Tram(p)as de la comunicación y la cultura. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 5. Revista Con X. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 6. Revista Cuadernos de H ideas. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 7. Revista Extensión en red. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 8. Revista Política y comunicación. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 9. Revista Improntas de la historia y la comunicación. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 10. Revista Letras. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 11. Revista Apuntes de comunicación, educación y discurso. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 12. Revista Oficios terrestres. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 13. Revista argentina de estudios de juventud. Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el Portal de Revistas de Periodismo y Comunicación (UNLP) y Latindex
	Figura 14. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  2, verano 2000. Fuente: Wayback Machine , captura del 28 de abril de 2001.
	Figura 15. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  3, primavera 2001. Fuente: Wayback Machine, captura del 25 de enero de 2002.
	Figura 16. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  5, primavera 2003- verano 2004. Fuente: Wayback Machine, captura del 25 de diciembre de 2003.
	Figura 17. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  6, otoño 2005.
	Figura 18. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  7, invierno 2005.
	Figura 19. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  8, primavera 2005.
	Figura 20. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  20, primavera 2008.
	Figura 21. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  28, primavera 2010
	Figura 22. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal de la revista Question/Cuestión N  42, otoño 2014. Fuente: Wayback Machine, captura del 19 de julio de 2014
	Cuadro 2. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2011
	Cuadro 3. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2012
	Cuadro 4. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2013
	Cuadro 5. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2014
	Cuadro 6. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2015
	Cuadro 7. Cantidad de artículos publicados en la revista durante 2016
	Entendiendo que la calidad de los artículos es más importante que la cantidad, es destacable que una revista mantenga altos estándares de revisión por pares y seleccione cuidadosamente los artículos que publica.
	En Question/Cuestión se ha dado un fenómeno particular en la abundante recepción y publicación de artículos, en el que inferimos que se conjugaron diferentes factores.
	Para los autores, una revista científica de frecuencia trimestral puede resultar atrayente porque suele tener un ciclo de publicación más corto en comparación con aquellas que se publican con menor frecuencia (en general, la mayoría de las revistas ci...
	Con un ciclo de publicación más corto, los autores pueden recibir retroalimentación y comentarios más rápidos del proceso de revisión por pares. Esto facilita la revisión y la mejora continua de sus artículos.
	La periodicidad trimestral ofrece flexibilidad a los autores en la planificación y presentación de sus trabajos. La publicación anticipada de las fechas de apertura, cierre y publicación de cada número de Question/Cuestión sin dudas ordena la producci...
	Publicar en una revista trimestral también ofrece a los autores una presencia continua en la literatura científica. La regularidad de la publicación puede contribuir a una mayor visibilidad de su trabajo.
	Para aquellos que dependen de fondos de investigación o subsidios, la periodicidad trimestral puede ajustarse mejor a los cronogramas de financiamiento, permitiendo una alineación más efectiva entre la finalización del proyecto y la publicación de res...
	Por otra parte, el hecho de que la revista no sea temática, contribuye a recibir un mayor caudal de artículos en comparación con una revista temática, pues no limita los temas que pueden ingresar número a número.
	Sin ser una revista generalista, pero cuidando la mayor apertura posible a temas de investigación y debate que interesen al campo de la comunicación, Question/Cuestión es una prueba de que una revista especializada puede abarcar una amplia gama de dis...
	Asimismo, al abordar una variedad más amplia de temas, la revista puede atraer a un público más diverso, lo que potencialmente aumenta su base de lectores. Esto puede ser beneficioso tanto para los autores como para la revista. La falta de restriccion...
	En última instancia, la cantidad de artículos que una revista científica publica debe ser considerada en el contexto de sus objetivos, audiencia y estándares de calidad. Una revista como Question/ Cuestión puede ser más flexible en términos de aceptar...
	Figura 23. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como portada de la revista Question/Cuestión N  32, primavera 2011.
	Aunque OJS proporciona una plataforma estructurada para la gestión de revistas, sabemos que el diseño de la portada sigue siendo esencial para atraer a los lectores y proporcionar una experiencia visual atractiva. Desde Question/Cuestión se fueron apr...
	En este sentido, se realizaron pruebas de navegación para asegurarse que la portada sea fácil de usar y que los elementos importantes estén ubicados de manera lógica. Nos aseguramos de que el diseño se adapte a diferentes dispositivos, entendiendo que...
	Con el tiempo se consideró la posibilidad de incluir enlaces rápidos en la portada para acceder a secciones clave, como las instrucciones para los autores, las redes sociales y los índices que contienen a la revista.
	Figura 24. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como portada de la revista Question/Cuestión N  46, otoño 2015.
	Figura 25. Captura de pantalla que muestra la interfaz de usuario principal que oficia como portada de la revista Question/Cuestión N  52, primavera 2016.
	Gráfico 1. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2011 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Gráfico 2. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2012 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Gráfico 3. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2013 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Gráfico 4. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2014 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Gráfico 5. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2015 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Gráfico 6. Porcentaje de participación de los autores y autoras en 2016 según la disciplina científica en la que se formaron.
	Por las características formativas de los autores, podemos inferir que si bien Question/Cuestión se adscribe (en los índices y bases de datos, centralmente) a un área disciplinar específica, no se limita a la comunicación y al periodismo como los gran...
	Asimismo, apuesta a generar espacios de circulación ampliados en donde haya mayor diversidad en las audiencias y menos especialización disciplinar.
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	Gráfico 13. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2011. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Gráfico 14. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2012. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Gráfico 15. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2013. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Gráfico 16. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2014. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Gráfico 17. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2015. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Gráfico 18. Visitas de usuarios nuevos de la revista por país durante 2011. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics
	Figura 26. Newsletter enviado al mailing de la revista para difundir el número en línea y la nueva convocatoria
	Figura 27. Piezas gráficas publicadas en redes sociales para difusión, recordatorios, toma de posición sobre temas específicos de la actualidad y tips de escritura científica
	Cuadro 8. Páginas más visitadas por los usuarios de la revista. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics, sobre el período 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016
	Cuadro 9. Tipo de tráfico. Elaboración propia. Fuente: Google Analytics, sobre el período 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016
	Las indexaciones son un reflejo del reconocimiento y la visibilidad que la revista ha logrado en la comunidad académica y científica, así como su compromiso con la calidad y el impacto en el ámbito de la comunicación social.
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	Como podemos observar en las tablas 1 a 6, en la totalidad de los años indagados, la mayor profusión de artículos se encuentra en las secciones “Ensayos” e “Informes de Investigación”, que son centralmente los espacios de la revista dedicados a los tr...
	Figura 28. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión N  32, primavera 2011
	Figura 29. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión N  33, verano 2012
	Figura 30. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión N  39, invierno 2013
	Figura 31. Nueva identidad y paleta cromática
	Figura 32. Captura de pantalla que muestra un artículo en PDF de la revista Question/Cuestión N  40, primavera 2013
	El título de un artículo científico debe ser descriptivo, claro, directo y específico, adecuado a las competencias lingüísticas de la comunidad científica a la que se dirige.  Sin embargo, muchas veces nos encontramos con títulos que no aportan inform...
	En primer lugar, generamos una nube de palabras por cada uno de los seis años que abarca el estudio donde volcamos la totalidad de términos presentes en cada título. Luego ignoramos las “palabras vacías” como artículos, pronombres, preposiciones, etc....
	Para armar el cuadro de frecuencia de aparición (ocurrencia) de palabras sólo se tomaron en cuenta sustantivos y adjetivos con una ocurrencia mayor o igual a 5 por cada año analizado. En las nubes de palabras dejamos también palabras con ocurrencia me...
	Cuadro 10. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2011
	Cuadro 11. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2012
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	Cuadro 13. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2014
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	Cuadro 15. Ocurrencia de términos en los títulos del año 2016
	Como referíamos, llamó la atención la ocurrencia del término “caso/s” en los títulos analizados. Miramos las referencias y advertimos que aluden directamente al estudio de caso como estrategia metodológica o bien señalan el universo relevante sobre el...
	Si bien el estudio de caso puede referir al carácter representativo de un caso concreto, no existe la intención de establecer una generalización en el sentido estadístico del término; más bien consiste en una investigación detallada y profunda sobre u...
	Como es conocido, el estudio de caso se utiliza en diversas disciplinas para analizar situaciones complejas y comprender su contexto, factores involucrados y posibles soluciones. Es centralmente una estrategia metodológica cualitativa en la que genera...
	El estudio de caso se utiliza con frecuencia en ciencias sociales. Es una herramienta valiosa para explorar fenómenos sociales complejos, comprender comportamientos humanos, analizar interacciones en contextos específicos y examinar factores contextua...
	El estudio de caso tiende a enfocarse en lo microsocial. Se centra en situaciones específicas, individuos, grupos pequeños o comunidades particulares. A diferencia de enfoques más amplios que podrían abordar tendencias a nivel macro, el estudio de cas...
	En tal sentido, podemos inferir que gran parte del material publicado en Question/Cuestión da cuenta de investigaciones con un enfoque microsocial de la realidad social. Análisis de creencias, valores, emociones, prácticas, estrategias de interacción ...
	Si bien los manuscritos publicados en Question/Cuestión abarcan una amplia gama de temas, tenemos que destacar que, por su presencia en los títulos, los términos “Argentina”, “Comunicación”, “social/es” y “política/s” tienen muy alta ocurrencia en los...
	Es evidente que los temas iniciales son bastante amplios y vinculados al alcance y a la temática general de la revista, donde la política tiene un papel destacado.
	La profusa presencia de la palabra “Argentina” en los títulos expone que el contenido de Question/Cuestión está predominantemente centrado en investigaciones y temas locales. Es sabido que, si una revista publica en el idioma específico de un país y s...
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