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Res umen  

Se presenta u na asig natu ra config u rada como u n taller de escritu ra científico-técnica y 
orientada a estu diantes de carreras científicas y técnicas de cu alqu ier especialidad. El 
objetivo g eneral es qu e los alu mnos aprendan a redactar informes y trabajos de 
investig ació n. La asig natu ra se basa, en parte, en la tarea investig adora del profesor 
en las áreas de comu nicació n científica y bibliometría. En los contenidos se aborda la 
estru ctu ra típica de u n artícu lo de investig ació n y de otros docu mentos h abitu ales en la 
comu nicació n científica (revisió n, comentario, informe, ...). Además, se analiza el 
proceso de revisió n por expertos (“peer review”), la pu blicació n de artícu los 
académicos y la evalu ació n de la actividad investig adora. Los contenidos teó ricos se 
complementan con aplicaciones prácticas qu e se realizan individu almente o en g ru po. 
La evalu ació n de la asig natu ra se lleva a cabo mediante estas tareas de clase y 
mediante u n trabajo escrito qu e consiste en analizar u n artícu lo de investig ació n. Se 
comentan alg u nas experiencias y resu ltados obtenidos du rante los dos añ os en qu e se 
h a impartido esta asig natu ra. 
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1 . Introducción 
 

La elaboració n de informes y artícu los de investig ació n es u na de las competencias básicas qu e 
deberían adqu irir los estu diantes de u na carrera científica o técnica, sig u iendo las estrateg ias y 
pau tas propias de su  disciplina. Como es sabido, u na componente importante del trabajo de los 
investig adores consiste en escribir artícu los y otros docu mentos para dar a conocer los resu ltados 
de su  trabajo. Por otra parte, cu alqu ier profesional debe ser capaz de redactar informes técnicos 
debidamente estru ctu rados y fu ndamentados sig u iendo las pau tas propias de su  especialidad. 
Esta realidad contrasta con la escasa atenció n qu e, en g eneral, se presta al desarrollo de esta 
competencia en la Universidad. Por ejemplo, en las carreras de ciencias los alu mnos se limitan 
casi siempre a completar g u iones de prácticas previamente redactados por su s profesores y es 
raro qu e elaboren y expong an trabajos qu e teng an u n cierto parecido con u n informe de 
investig ació n. Inclu so en el nivel de doctorado, rara vez los estu diantes reciben cu rsos sobre có mo 
elaborar y pu blicar informes y artícu los de investig ació n. Sin embarg o, con la nu eva orientació n 
g eneral de los planes de estu dio en el marco del EEES, la escritu ra profesional se convertirá 
probablemente en u na componente clave en cu alqu iera de los estu dios de g rado. 

 

En esta comu nicació n se presenta u na asig natu ra con la qu e se pretende ofrecer u na solu ció n al 
problema qu e h emos planteado más arriba. La asig natu ra se titu la: "Elaboració n y pu blicació n de 
informes científico-técnicos y artícu los de investig ació n" y su rg e como u na aplicació n de la 
investig ació n realizada por el profesor de la misma en el área de comu nicació n científica y 
bibliometría.  

 

 

 



2. Configuración y organización de la as ignatura 
 
El nombre completo de la asig natu ra es “Elaboració n y pu blicació n de informes científico-técnicos 
y artícu los académicos”, pero es conocida como “Taller de escritu ra científica” ya qu e se imparte, 
al ig u al qu e otros talleres similares, en el marco de los cu rsos desarrollados por la Escu ela de 
Escritu ra de la Universidad de Alcalá (h ttp://www.escritu ra-u ah .es). Estos talleres cu bren aspectos 
como seminarios y cu rsos de escritu ra, tanto literaria como profesional (por ejemplo, escritu ra 
ju rídica, talleres de au tor, ...). Desde su  pu esta en march a, la Escu ela de Escritu ra h a acog ido 
nu estra asig natu ra en el marco del Prog rama de Hu manidades. La asig natu ra se h a impartido 
du rante dos cu rsos académicos (2 0 0 6 -0 7  y 2 0 0 7 -0 8 ). 

 

La asig natu ra se orienta a alu mnos de todas las áreas, pero especialmente a aqu ellos de los 
últimos años de carreras científicas o técnicas y estu diantes de Máster y Doctorado. Los 
estu diantes qu e elig en esta asig natu ra provienen fu ndamentalmente de carreras como Ciencias 
Medioambientales, Biolog ía, Medicina y Qu ímica. Otras orientaciones menos frecu entes eran: 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Ciencias Econó micas. Alg u nos alu mnos h an tenido 
ya alg u na experiencia investig adora y ello enriqu ece las tareas de clase. 

 

La asig natu ra tiene carácter de libre config u ració n y cu enta con u na carg a h oraria de tres créditos 
qu e se imparten en sesiones de 2  h oras du rante las 1 5  semanas del primer cu atrimestre. 

 

El h orario de la asig natu ra no es có modo (1 4 :0 0 -1 6 :0 0  h oras) pero con él se pretende conseg u ir 
qu e pu edan asistir tanto los alu mnos qu e tienen clase por la mañana, como aqu ellos qu e tienen 
clase por la tarde. La idea es qu e los primeros prolong u en su  tiempo de permanencia en el 
campu s u n poco más y los seg u ndos acu dan u n poco antes.  La asig natu ra se h a impartido en 
dos sedes diferentes: Edificio de Ciencias y Facu ltad de Medicina con el fin de conseg u ir qu e 
pu edan participar sin dificu ltades estu diantes de centros diferentes.docu mento pu ede servir como 
modelo para el formato de los textos completos de las comu nicaciones. 

 

3. Objetivos  
 

Como objetivos, se espera qu e los alu mnos: 

 

a) Conozcan los formatos y características h abitu ales de los informes científico-técnicos y 
artícu los académicos 

b) Apliqu en estrateg ias qu e les permitan elaborar y au toevalu ar informes científicos y técnicos 
y artícu los académicos 

c) Conozcan alg u nos enfoqu es de evalu ació n del impacto de las pu blicaciones académicas 

 

Estos objetivos orientan el proceso de evalu ació n y servirán como criterio en la fase de 
calificació n.  

 

4. Contenidos  
 

Los contenidos qu e se abordan aparecen a continu ació n, ju nto con u na breve descripció n de los 
aspectos qu e se tratan: 

 



a) Los procesos de comu nicació n académica y en ciencia y tecnolog ía. Importancia de la 
pu blicació n en el mu ndo académico; sistema científico de pu blicació n: revistas, cong resos, libros, 
Internet. La pu blicació n y la promoció n profesional de los investig adores y profesores 
u niversitarios. 

b) Informes técnicos y científicos, tipos, formatos y estilo. Revisió n g eneral de los distintos 
tipos de docu mentos científicos: artícu lo, comentario, comu nicació n a cong reso, etc. Se h ace u na 
presentació n g eneral del estilo científico, pero los aspectos concretos se desarrollan más 
adelante, cu ando se abordan los distintos docu mentos científicos. 

c) Estrateg ias para org anizar y g estionar la informació n disponible. Se orienta a los alu mnos 
para qu e constru yan bases de datos sencillas, por ejemplo, con Excel. Se presentan otros 
recu rsos como fich as, resúmenes y diag ramas UVE. 

d) Estru ctu ra y contenidos de u n artícu lo académico de investig ació n. Se aborda con detalle 
cada u no de los apartados de u n informe científico: títu lo, au tores, resu men, introdu cció n, 
métodos, resu ltados y discu sió n, conclu siones, etc. Cada apartado se ilu stra con ejemplos 
concretos y se avisa de los posibles errores qu e es necesario evitar. 

e) Estru ctu ra y contenidos de u na revisió n. Se presenta la revisió n bibliog ráfica como u n tipo 
de docu mento diferente del informe de investig ació n. Se presentan ejemplos y se ofrecen 
su g erencias para formu lar ju icios críticos de los trabajos revisados. 

f) Estru ctu ra y contenidos de u n comentario. Se explica el papel de los comentarios en los 
procesos de evalu ació n posteriores a la pu blicació n científica. Se analizan diversos ejemplos. Se 
estu dian diferencias entre disciplinas. 

g ) Otros docu mentos técnicos y académicos. Se presentan otros formatos de docu mentos de 
interés como son: propu estas, proyectos,  informe de prog reso, etc. Se intenta abordar u n rang o 
amplio de docu mentos de interés para fu tu ros profesionales qu e tendrán qu e presentar 
propu estas y proyectos en el marco de su  actividad profesional. 

h ) Estrateg ias para elaborar informes y artícu los. Se plantean orientaciones para org anizar los 
contenidos de los informes de investig ació n: Mapas conceptu ales, diag ramas UVE y otros 
enfoqu es. Se insiste en la necesidad de elaborar varias versiones y de someter al ju icio crítico de 
otros coleg as y profesionales los docu mentos antes de enviarlos para su  pu blicació n. 

i) Instru cciones de las revistas académicas para au tores de artícu los y formu larios de 
au toevalu ació n de informes y trabajos académicos. Como es sabido, las revistas académicas 
pu blican orientaciones destinadas a los au tores con el fin de facilitar la tarea de adecu ar su s 
trabajos al formato de la revista. También es fácil encontrar instru mentos de evalu ació n orientados 
a los revisores. Ambos recu rsos pu eden ayu dar al au tor a mejorar su  trabajo antes de enviarlo a 
u na revista. 

j) Pu blicació n de artícu los en revistas académicas, revisió n por expertos y pu blicació n abierta 
en Internet. Se analiza todo el proceso desde qu e se envía u n artícu lo h asta qu e éste aparece 
pu blicado. Se insiste en las su cesivas revisiones qu e, con frecu encia, es necesario realizar y en 
los sesg os y problemas qu e plantea el sistema de revisió n por experto. Se compara el sistema de 
pu blicació n tradicional con el sistema abierto qu e predomina en alg u nas revistas electró nicas qu e 
se pu blican en Internet. 

k) Otros formatos de pu blicació n: web, presentaciones, pó ster. Se abordan aqu í otros 
formatos alternativos como pu blicació n en Internet, elaboració n de presentaciones para ch arlas y 
conferencias y preparació n de posters y paneles para cong resos. 

l) El estilo científico. Se analizan las características estilísticas de la prosa científica y se 
revisan alg u nas estrateg ias arg u mentativas: “h edg ing ” o atenu ació n, u so de directivas, etc. Las 
estrateg ias de atenu ació n consisten en debilitar las afirmaciones (Ej: “los resu ltados parecen 
su g erir qu e...” en vez de “los resu ltados demu estran qu e...”) mientras qu e las directivas orientan el 
proceso de lectu ra (Ej: “vamos a considerar, en primer lu g ar, el caso de...”). 

m) Evalu ació n de la investig ació n. Se analizan los enfoqu es más u tilizados para evalu ar el 
trabajo de investig ació n científica mediante indicadores bibliométricos. Se discu te, en particu lar, el 
u so y abu so del factor de impacto de las revistas académicas. Se presentan alg u nas 
consecu encias positivas y neg ativas de la evalu ació n institu cional de la actividad científica. 



n) Du das y errores frecu entes y cu estiones de ética científica. En este apartado se analizan 
alg u nas cu estiones y du das frecu entes y se abordan los aspectos éticos de la pu blicació n 
científica. Alg u nos de estos temas se tratan du rante el desarrollo de los contenidos de la 
asig natu ra. 

 

5. Metodología docente 
 

La metodolog ía qu e se u tiliza es mixta. Cada clase tiene u na du ració n de dos h oras, lo qu e 
permite combinar las exposiciones del profesor con tareas de elaboració n y análisis de artícu los, 
informes, etc. También se realizan trabajos en g ru po y tareas de discu sió n y pu esta en común de 
las conclu siones elaboradas por los distintos g ru pos. La composició n de los g ru pos cambia 
constantemente para favorecer el intercambio de opiniones entre estu diantes de distintas carreras. 
Se intenta evitar qu e se consoliden g ru pos cerrados desde el primer día de clase y qu e en estos 
g ru pos participen siempre los mismos alu mnos. Una ventaja de la diversidad de oríg enes de los 
alu mnos qu e asisten a la asig natu ra es qu e ello redu nda en u na cierta h eterog eneidad dentro de 
cada g ru po y esto permite y facilita el intercambio de opiniones diferentes.  

 

Entre las tareas prácticas qu e se realizan en clase cabe citar las sig u ientes: 

 

a) Elaboració n y análisis de informes científicos y técnicos y artícu los académicos. 

b) Análisis del formato físico de u na revista de investig ació n (contenido, comité editorial, 
normas de pu blicació n, etc). 

c) Análisis del estilo de artícu los e informes científicos y de otros docu mentos h abitu ales en el 
mu ndo académico. 

d) Análisis de formu larios e instru mentos de evalu ació n de artícu los qu e u tilizan los revisores 
de las revistas científicas. 

e) Elaboració n de mapas conceptu ales y diag ramas UVE. 

f) Análisis del impacto de pu blicaciones académicas. 

g ) Análisis y evalu ació n de recu rsos en Internet (orientaciones para la escritu ra científica, 
recu rsos para el investig ador, ética científica, etc). 

h ) Bases de datos del ISI (Web of Science) y otras de interés para el investig ador. 

 

En la asig natu ra se u tilizan docu mentos y materiales obtenidos en Internet y artícu los pu blicados 
en revistas de bibliometría y comu nicació n científica. Una web elaborada por el profesor sirve 
como recu rso básico de referencia (véase más adelante). 

 

6. Evaluación 
 

La evalu ació n se lleva a cabo preferentemente mediante la realizació n de u n trabajo escrito y se 
complementa con el resu ltado de las tareas realizadas en clase. La calificació n refleja estas dos 
componentes. El trabajo escrito consiste en el análisis de u n artícu lo científico. El trabajo tiene el 
formato de u n artícu lo de investig ació n (con las secciones de introdu cció n, métodos, resu ltados, 
etc.). Los alu mnos reciben u na h oja con instru cciones y orientaciones sobre qu é aspectos deben 
abordar en el trabajo (ej: pau tas de arg u mentació n, estru ctu ra, etc). Se permite a los alu mnos qu e 
así lo deseen plantear otros posibles trabajos, siempre de acu erdo con el profesor. 

 



7. Algunas  obs ervaciones  y experiencias  
 

A continu ació n se comentan alg u nas observaciones y experiencias obtenidas du rante los dos 
años en qu e se h a impartido esta asig natu ra. 

 

En primer lu g ar, cabe citar el desconocimiento g eneralizado por parte de los estu diantes de la 
realidad del trabajo científico. Mu y pocos alu mnos eran conscientes de la importancia de los 
procesos de comu nicació n en la constru cció n del conocimiento científico y, en particu lar, de la 
influ encia qu e tiene la pu blicació n de artícu los en revistas científicas en el desarrollo de la 
investig ació n, en las carreras y en la promoció n académica de los científicos o en la obtenció n de 
fondos para investig ar. De h ech o, mu y pocos estu diantes h abían leído o analizado antes u n 
artícu lo científico o u n informe científico-técnico. 

 

En seg u ndo lu g ar, los alu mnos tienen alg u nas dificu ltades iniciales para comprender las 
diferencias entre las distintas secciones o apartados típicos de u n informe de investig ació n, ya qu e 
existen diferencias notables con los g u iones de prácticas qu e están acostu mbrados a completar y 
qu e ya encu entran casi completamente redactados y estru ctu rados.  

 

En tercer lu g ar, los alu mnos su elen acabar con u na cierta sensació n de "inseg u ridad" cu ando 
comprenden qu e el sistema de revisió n por expertos ("peer review") en el qu e se basa el sistema 
de control de la calidad de casi toda la comu nicació n científica es imperfecto. Como su cede con 
cu alqu ier actividad h u mana, la revisió n por expertos presenta problemas, tiene fallos, se presta 
errores y está su jeta a posibles manipu laciones y abu sos de poder. Las ideas iniciales de los 
estu diantes sobre la ciencia su elen estar en la línea de u na actividad fu era de toda du da, asociada 
a la verdad y a la au sencia de errores.  

 

Los alu mnos su elen qu edarse bastante sorprendidos cu ando descu bren alg u nas características 
de la prosa técnica qu e están en abierto conflicto con su s ideas de sentido común sobre el tema. 
Estas ideas sobre la prosa científica h an sido adqu iridas, sin du da, mediante la interacció n con la 
única prosa científico-técnica qu e g eneralmente conocen los estu diantes: la de su s libros de texto. 
Por ejemplo, las estrateg ias arg u mentativas de atenu ació n (“h edg ing ”) o el u so de directivas es 
alg o qu e contrasta con la creencia g eneralizada sobre la su pu esta objetividad y asepsia del 
leng u aje científico. 

 

Otro aspecto qu e resu lta novedoso y llamativo es la evalu ació n de la actividad investig adora 
mediante el u so de indicadores bibliométricos (por ejemplo, el factor de impacto). Inicialmente, los 
estu diantes se mu estran escépticos sobre la posibilidad de evalu ar la calidad de trabajos 
científicos u tilizando indicadores. Sin embarg o, a lo larg o de la asig natu ra se h ace evidente qu e es 
necesario ser u n experto en u n tema concreto para poder entender u n trabajo de investig ació n 
especializado. Esto lleva a los alu mnos a aceptar la posibilidad o la necesidad de plantear alg ún 
tipo de evalu ació n del impacto de la labor científica qu e pu eda realizarse u tilizando indicadores 
más o menos objetivos ya qu e no siempre es posible contar con expertos qu e pu edan valorar los 
trabajos científicos.  

 

Como su cede casi siempre en todo proceso de enseñanza, el profesor también aprende. Resu lta 
todo u n reto responder las nu merosas preg u ntas qu e formu lan los alu mnos sobre los mecanismos 
de evalu ació n de las revistas, las posibles arbitrariedades en el proceso de revisió n de artícu los y 
la forma de estru ctu rar u n trabajo para convencer a los revisores de las revistas de qu e éste es 
válido y pu blicable. Por otra parte, la interacció n con estos jó venes qu e inician su  carrera 
investig adora nos ayu da a recordar los tiempos en qu e, tal vez, la obsesió n por pu blicar era menor 
qu e el deseo de obtener resu ltados científicos valiosos y relevantes. 
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