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EDITORIAL

CIENCIA Y PUBLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA:
RETOS, PERSPECTIVAS Y PAUTAS

La ciencia en Latinoamérica ha venido incrementando y creciendo de forma
significativa en los últimos años, lo que se ha reflejado en un aumento en la
participación de científicos latinoamericanos en las principales corrientes científicas
del mundo (González-Maya et al., 2010; Monge-Nájera, 2002). Estos avances han
representado para la región el desarrollo de mejores escuelas de pensamiento y avance
científico, ubicando a muchas universidades dentro de los escalafones globales en
términos de investigación académica, contribuyendo a la formación de una nueva
generación de investigadores mucho más actualizados al quehacer científico global y
con muchas más y mejores herramientas para el desarrollo de su trabajo. Esta nueva
participación activa ha generado un florecimiento de la ciencia latinoamericana y por
consiguiente un aumento significativo de la producción científica de la región, lo que
se ha visto representado en un importante aumento de las publicaciones
latinoamericanas tanto en revistas europeas como estadounidenses tradicionales de
alto impacto, pero también en el surgimiento y crecimiento de nuevas revistas
científicas periódicas en la región (Cetto et al., 2010; Monge-Nájera, 2002). Sin embargo,
como paradigma reciente, aún existen varios asuntos que deben ser claramente
definidos en relación al correcto desarrollo del proceso editorial latinoamericano,
sobre todo, en su contribución al desarrollo científico y nacional de nuestros países.

Existe una discusión alrededor de cómo debe encaminarse el desarrollo
científico de un país, y el papel que juega la investigación y la academia en éste;
algunos autores sugieren que los retos de la ciencia están en función de las
necesidades de los países y de las regiones, y por ende, el desarrollo científico y
tecnológico deben ser acorde a estos para responder a las necesidades de cada
realidad (Monge-Nájera, 2002), por lo que, en el caso de Latinoamérica, debe abordarse
este tema con precaución.

Latinoamérica como región, incluye cerca del 65% de la biodiversidad
conocida en el mundo (Mittermeier y Goettsch, 1992; Székely, 2009; Bovarnick, 2010),
adquiriendo como uno de sus compromisos y responsabilidades principales, enfocar
sus esfuerzos a la protección, mantenimiento y uso sostenible de esta biodiversidad.
Así, en términos biológicos, la investigación en nuestros países ha estado, está y
debe estar fuertemente avocada a investigar su biodiversidad y en generar información
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de calidad como soporte a la toma de decisiones, sobre todo bajo los escenarios de
pérdidas actuales, que hacen de ésta una necesidad urgente. Dentro de esta lógica, la
ciencia latinoamericana, y con ella la publicación científica, tiene que medir el balance
entre la necesidad de pertenecer al "mainstream" científico de publicación del mundo,
pero a la vez, debe responder a las necesidades y requerimientos que le exige, de forma
indirecta pero frecuentemente, la sociedad. Algunos autores han sugerido previamente
que, en general, las revistas tropicales no deben buscar un alto impacto de citas, sino
que sus metas deben estar enfocadas en la calidad, disponibilidad y utilidad de sus
contenidos (Pacheco-Ruiz y Quintanilla-Montoya, 2002; Monge-Nájera, 2002). En ese
sentido, es fundamental comprender que la información que se genera en
Latinoamérica, generalmente tiene un muy pobre impacto en la toma de decisiones y la
definición de políticas (Simonetti, 2011), y por lo tanto, requiere de un mayor esfuerzo
en términos de la "traducción" de esta información a mecanismos de difusión sencillos
y amigables para los tomadores de decisiones.

Bajo este escenario, al considerar la aplicación de los resultados científicos
en el contexto local y nacional, se evidencia una gran falencia en la disponibilidad de
información para los tomadores de decisiones (Simonetti, 2011). Esta disponibilidad
debe ser considerada de diferentes formas, una es la posibilidad de acceder a la
información y la otra, es la facilidad en entender la información. Existe una gran
cantidad de información en los artículos científicos que puede potencialmente brindar
las herramientas necesarias para que un tomador de decisiones implemente las medidas
adecuadas de manejo en el área que le corresponde, sin embargo, lo que se requiere es
poder interpretar dicha información para su aplicación.

En las disciplinas ambientales si los científicos hacemos nuestras
investigaciones para mejorar la calidad de los ecosistemas, el estado de conservación
de una especie o la viabilidad de una población, la información que generamos debe
ser capaz de mostrarse de forma clara y sencilla, proponiendo cuáles son las medidas
que deben implementarse en el manejo y la gestión de los recursos naturales por parte
de los tomadores de decisiones. A su vez, la divulgación de esta información debe
hacerse por un medio de fácil acceso, en un idioma que esté en el contexto donde
puede ser aplicada la información y con un lenguaje fácil de interpretar por
profesionales ajenos a las disciplinas científicas. ¿Cómo se puede incentivar la
generación y la divulgación de este tipo de información? ¿Quiénes tienen el deber de
promover la generación de este tipo de publicaciones?

En primer lugar, como se mencionó anteriormente y en el contexto de las
disciplinas biológico-ambientales, son los mismos científicos los que tienen por
vocación y responsabilidad la generación de información necesaria para mejorar la
calidad del ambiente y asimismo, son los que deben gestionar la forma de hacer llegar
a los tomadores de decisiones sus resultados. A nivel nacional, el estado debe
promover estas iniciativas, conformando redes de comunicación con información de
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alto nivel científico que esté disponible (en acceso y lenguaje) para los tomadores de
decisiones en todos los rincones del país. Es necesario así que entre gobiernos,
académicos, investigadores e instituciones, lleguemos a un consenso para amplificar
el impacto de las publicaciones, tanto a nivel científico-académico como de manejo, de
forma tal que la ciencia latinoamericana cumpla el papel que debe dentro del devenir
nacional y dentro de la realidad del continente.

La existencia de revistas científicas en nuestro idioma, con altos estándares
de calidad, y que representan una excelente oportunidad para la divulgación de
resultados derivados de investigaciones u observaciones científicas, como la Revista
Mexicana de Mastozoología, son uno de los pilares para iniciar la construcción de
nuestra ciencia y ayudar a definir el Norte y el paradigma de la investigación científica
en Latinoamérica. La existencia de revistas científicas en español, portugués y
multiidioma de alto impacto en Latinoamérica ha fortalecido la investigación en esta
región y ha generado un flujo de información científica hacia otras regiones del
mundo, dando a conocer los avances y necesidades de investigación en el continente
y creando nuestra propia identidad científica.

El reto es grande pero creemos que el beneficio es aún mayor, y por ende,
debemos seguir estimulando desde todas las perspectivas posibles el crecimiento y
desarrollo de la investigación latinoamericana, y como parte fundamental de ésta, la
publicación de revistas científicas periódicas de alto impacto y calidad. El nuevo reto
estará en seguir aumentando la calidad de nuestra investigación y de las publicaciones,
hacer que esta información esté disponible para los tomadores de decisiones y así
estimular a los científicos jóvenes a seguir produciendo investigación de calidad, pero
sobre todo, en hacerla accesible y que no quede ésta olvidada en anaqueles de
bibliotecas de universidad y centros de investigación.
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