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Resumen: El acceso abierto es un pilar fundamental para entender la comunicación científica de las últimas tres dé-
cadas, tanto a nivel mundial, pero especialmente desde América Latina. Su crecimiento, fundamentalmente a partir 
de la ruta dorada, ha generado cambios importantes en los modelos de negocio de la industria editorial científica. Uno 
de ellos ha venido con la aparición de los cobros por publicación (APC), lo cual se ha ido posicionando por el auge del 
acceso abierto y las políticas universitarias y gubernamentales para la evaluación de la investigación y los sistemas 
de recompensas. En este sentido, se ha hecho necesario reconocer las dinámicas asociadas a este fenómeno y atacar 
la falta de datos y la transparencia de los costos que implica el APC. Por ello, este artículo propone una metodología 
de seis pasos para analizar estos cobros en cualquier universidad, y presenta el panorama para el caso de las insti-
tuciones de educación superior colombianas. Se puede evidenciar el aumento de la producción científica en abierto a 
partir de la ruta dorada pero también el aumento de los gastos de las instituciones en los últimos años.

Palabras clave: acceso abierto, costo procesamiento de artículos, APC, universidades, Colombia

Situation of open access and APC payments in Colombia. An analysis model applicable to 
Latin America

Abstract: Open access is fundamental to understanding scientific communication from the last three decades, especially 
in Latin America. Open-access growth has provoked dramatic changes in the business models of the publishing industry, 
mainly due to the golden route. Among those changes, the Article Processing Costs (APC) has emerged and consolidated 
thanks to the open movement and to research evaluation and incentives policies promoted by universities and govern-
ments. It is necessary to understand APC better and supply data and transparency on the APC payments. This article 
proposes a six-step methodology to analyze APC in any university, but using a sample of Colombian universities as a case 
study. The results show how the universities have been producing a higher share of open-access documents, but they 
have also faced rising expenditure on processing articles charged by publishers.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Acceso Abierto

El acceso abierto es un pilar fundamental para 
entender la comunicación científica de las últimas 
tres décadas, tanto a nivel mundial, pero espe-
cialmente desde América Latina, como se puede 
identificar en esta línea de tiempo1 (Uribe-Tirado y 
Ochoa, 2018). No solo es entender lo que ha pasa-
do, sino la situación actual y lo que se viene para la 
comunicación científica, y para la ciencia en gene-
ral, ya que el acceso abierto es uno de los compo-
nentes y de los pilares fundamentales de la ciencia 
abierta, considerando como dice Watson (2015) 
que: “La ciencia abierta no es otra forma de hacer 
ciencia, es simplemente ciencia, buena ciencia, la 
ciencia en el siglo XXI.”

Hablar de acceso abierto implica, entendiendo su 
alcance y significado, remitirse a las grandes de-
claraciones internacionales de este movimiento y 
filosofía, las conocidas 3 B [declaraciones de Buda-
pest (BOAI, 2002); Bethesda (2003) y Berlín (Max 
Planck Society, 2003)]; pero también a las declara-
ciones surgidas desde el contexto latinoamericano 
[Salvador de Bahía (International Seminar on Open 
Access, 2006); Medellín (CLACSO, 2015); México 
(Latindex, Redalyc, CLACSO e IBICT, 2018); entre 
otras].

No obstante, no solo estas declaraciones y or-
ganizaciones promotoras han sido claves para la 
compresión y posicionamiento científico y político 
del acceso abierto, también lo ha sido el impulso 
y apoyo desde la UNESCO. Esta entidad suprana-
cional, desde su portal y declaraciones específicas 
como la de París (COAR y UNESCO, 2016), han im-
pulsado este componente; incluso, durante los últi-
mos tres años, ha estado en proceso de desarrollo 
de una Recomendación en pro de la ciencia abierta2 
donde el acceso abierto se reconoce como uno de 
sus componentes fundamentales (Recomendación 
que se aprobó el 24 de noviembre de 20213, con la 
adopción por parte de 193 países).

Para esta entidad, se entiende el acceso abierto 
en un sentido más amplio, pues no solo considera 
las publicaciones científicas (artículos, ponencias, 
libros, capítulos, tesis, etc.) derivadas de investi-
gación formal, sino también otras formas de pu-
blicación y alcance, tal como aquellos resultados 
de la docencia, la relación con distintos sectores 
sociales (extensión-tercera misión), la cultura, etc. 
En este sentido la UNESCO (2020) indica que el 
acceso abierto:

Implica generalmente que los usuarios puedan 
tener un acceso pleno e inmediato a los resul-

tados científicos, incluidos datos, publicaciones, 
programas informáticos, códigos fuente y pro-
tocolos científicos producidos en cualquier parte 
del mundo, y que se puedan utilizar y reutilizar 
de forma gratuita y sin restricciones. Siempre 
y cuando mencionen debidamente la fuente y 
la autoría, todos los usuarios tendrán derecho 
gratuito, irrevocable y mundial para acceder a 
las obras, copiarlas, conservarlas, utilizarlas, 
distribuirlas, transmitirlas y exhibirlas pública-
mente, así como para realizar y distribuir obras 
derivadas en cualquier medio y con cualquier 
finalidad responsable. En el caso de las publi-
caciones científicas, la publicación y todos los 
resultados científicos conexos (por ejemplo, los 
resultados originales de la investigación científi-
ca, los datos y metadatos primarios, los progra-
mas informáticos, incluidos los códigos fuente, 
los materiales de origen, las representaciones 
digitales de materiales gráficos y pictóricos y los 
documentos multimedia de carácter académico) 
deberán depositarse, una vez publicados, en al 
menos un repositorio en línea que utilice normas 
técnicas adecuadas y cuente con el apoyo y el 
mantenimiento de una institución universitaria, 
una sociedad académica, un organismo público 
o cualquier otra organización sin fines de lucro, 
bien establecida, que se dedique al bien común y 
tenga como objetivo garantizar el acceso abier-
to, la distribución sin restricciones, la interope-
rabilidad y el archivado a largo plazo.

Por tanto, este tipo de acceso implica diferentes 
consecuencias y beneficios, como lo presenta el 
proyecto Recoleta - Recolector de ciencia abierta4:

• Crear y difundir el conocimiento.

• Acelerar la innovación, como resultado de 
una mayor rapidez en alcanzar el mercado, 
que se traducirá a su vez en una mayor rapi-
dez en el crecimiento.

• Promover la colaboración y reducir la dupli-
cación de esfuerzos, con el consiguiente in-
cremento de la eficiencia.

• Involucrar de manera más eficiente a los ciu-
dadanos y a la sociedad como consecuencia 
de la mejora en la transparencia del proceso 
científico.

• Contribuir al retorno de la inversión en I+D 
en beneficio de toda la sociedad.

• Aumentar la visibilidad y el impacto de la ac-
tividad científica.

• Contribuir a la creación de una sólida in-
fraestructura de acceso universal a la infor-
mación científica.

• Alcanzar la igualdad de acceso a la informa-
ción.
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• Reducir los costes de difusión por parte de 
las instituciones.

• Incremento del número de citas de los traba-
jos publicados.

• En resumen, el acceso abierto a las publi-
caciones científicas tiene un impacto muy 
positivo sobre el progreso científico y el re-
torno social de la inversión pública en I+D, 
en particular, con su enorme potencial para 
incrementar la productividad, la competitivi-
dad y el crecimiento.

En resumen, el acceso abierto a las publicaciones 
científicas tiene un impacto muy positivo sobre el 
progreso científico y el retorno social de la inver-
sión pública en I+D, en particular, con su enor-
me potencial para incrementar la productividad, la 
competitividad y el crecimiento; es decir, el acceso 
abierto rompe las barreras de acceso a información 
científica, permite el retorno de la inversión de la 
investigación que mayoritariamente es financiada 
con fondos públicos, es coherente con la respon-
sabilidad social de la ciencia y la investigación, 
permite una mayor visibilidad e impacto, no solo 
científico sino social, y adecúa e impulsa las ten-
dencias actuales a la ciencia abierta (Melero, 2016; 
Uribe-Tirado, 2020).

Además de las consecuencias y beneficios men-
cionados, finalmente, el acceso abierto, tanto a ni-
vel de países como de universidades e investigado-
res, enfrenta importantes complejidades, muchas 
de ellas tienen que ver con mitos y con los cambios 
que se han dado en las rutas tradicionales de dis-
tribución de lo abierto, y sus implicaciones en los 
diferentes contextos:

1.1.1 Mitos del acceso abierto

Como bien lo recogen Tennant y otros, (2019), 
actualizando y recopilando trabajos de otros au-
tores sobre los mitos que han aquejado al acceso 
abierto, es importante no caer en ellos y hacer-
les frente con una actitud abierta, crítica y de 
formación, para entender que como se evidencia 
en un infográfico creado por la Universidad de 
Antioquia (https://bit.ly/3eR3C5p), son 10 mi-
tos muy habituales referentes a: la validez de 
los preprints, el factor de impacto, la evaluación 
por pares, la confiabilidad de las evaluaciones, el 
acceso abierto y revistas depredadoras, los dere-
chos de autor, el acceso abierto –ruta dorada– y 
los APC –Article Processing Costs–, los períodos 
de embargo de artículos y los repositorios –ruta 
verde–, el alcance mundial de ciertas bases de 
datos y el aporte de las editoriales a la publica-
ción científica.

Entre estos Mitos, hay uno que en la actualidad 
está teniendo mucha discusión, y en ello se centra 
este texto, y es el referente al APC, pues se están 
desconociendo las dos rutas tradicionales-origina-
les (Ruta verde –los repositorios institucionales y 
temáticos– y Ruta dorada sin APC, o ahora deno-
minada Diamante5, –revistas que no cobran ni por 
publicar ni por acceder al contenido–) y se está 
asumiendo, promocionando, que la única ruta via-
ble para que un texto quede en abierto es la del 
APC, es decir, como si fuera la ruta dorada por de-
fecto.

1.1.2 Cambios en las rutas tradicionales del acceso 
abierto

En la práctica, el acceso abierto se hace posi-
ble gracias a las rutas, que son diferentes tipos de 
medios y herramientas, a través de las cuales los 
públicos pueden acceder en forma total o parcial (o 
no acceder –ruta cerrada–) a los sitios donde los 
científicos y las organizaciones pueden disponer los 
contenidos científicos.

A medida que se iba consolidando este movimien-
to, en los inicios del siglo XXI, las distintas declara-
ciones fundacionales del acceso abierto empezaron 
a considerar dos rutas originales, que hoy en día si-
guen siendo las principales, la Verde que se refiere a 
los repositorios, sean institucionales o temáticos; y 
la Dorada, que se refiere a la publicación en revistas 
(o también directamente desde una Editorial para 
libros y capítulos), sean de origen comercial o no 
comercial. Este último tipo (no comercial), es decir 
sin ningún costo para el lector y los autores, y con la 
posibilidad de reutilización y/o compartir igual (se-
gún el tipo de licencia creative commons), es el que 
se dió mayoritariamente en América Latina y otros 
países6; pero los últimos años, en esta ruta Dora-
da, se han ido desarrollando las revistas de origen 
comercial abiertas, como un modelo muy fuerte en 
otros contextos y desde el cual se dio el paso, desde 
el modelo exclusivo de suscripciones, al de APC.

Este paso se debió a que desde el ámbito comer-
cial de la comunicación científica (revistas cerradas 
y de pago -por subscripción- y grandes monopolios 
de bases de datos), llegó un momento en que más 
que seguir cuestionando el acceso abierto, se vió a 
este movimiento, esta tendencia, como una oportu-
nidad económica y de esta manera se comenzaron a 
proponer otras rutas (Jones, 2014; Arévalo, 2019)7, 
inicialmente la Híbrida (parcialmente abiertos unos 
artículos, pero otros de pago) y la Bronce (gratuita 
para lectores y autores, pero sin licencia conocida 
de reutilización), aunque realmente se han decan-
tado en la actualidad por la del APC (todos de pago, 
para que queden en abierto para el usuario).
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Estas recientes rutas, implican principalmente 
lo económico (no pago, pago de suscripción a la 
revista y/o base de datos, y pago de APC), pero 
también las posibilidades de uso y reúso de los 
contenidos8, según las licencias utilizadas, y más 
específicamente, según las licencias creative com-
mons y el grado de acceso abierto o no que per-
miten, como lo evidencia la clasificación propuesta 
por SPARC, PLOS & OASPA (2013): How Open Is 
It? A Guide for Evaluating the Openness of Journals 
Open Access9.

1.1.3 Situación de América Latina y específicamen-
te de Colombia

Hablar de la situación actual de América Latina 
y más específicamente del contexto colombiano 
frente al acceso abierto, remite a considerar las 
dos rutas originarias, la Verde y la Dorada, y los 
datos que evidencian cómo la región y el país (Co-
lombia) los últimos años han seguido avanzando 
en este propósito y cómo determinadas experien-
cias y organizaciones han tenido un papel prepon-
derante que nos lleva a afirmar, dos aspectos:

En primer lugar, como lo han indicado distin-
tos autores (Alperin y otros, 2014; Babini y Ma-
chin-Mastromatteo, 2015), “América Latina es 
líder mundial en Acceso Abierto”, aunque este 
logro, desafortunadamente no es reconocido y 
valorado por nuestras propias entidades de cien-
cia y tecnología.

En segundo lugar, en el caso de Colombia, 
este país ha sido uno de los que más ha crecido 
en repositorios y revistas en acceso abierto los 
últimos años, pero aún hay mucho “camino por 
recorrer…” (Uribe-Tirado, 2016), sin embargo, 
con la conformación de La Red Colombiana de 
Información Científica (RedCol), se espera se-
guir avanzando, no solo en acceso abierto (des-
afortunadamente como lo evidencian los datos 
de esta Red, aún no están todos los repositorios 
e instituciones), sino en todos los componentes 
de la ciencia abierta (Monroy Varela, 2020). 

• Ruta Verde (Repositorios)

Si tomamos datos de la Referencia10 –el pro-
yecto que recolecta los repositorios de la región 
para que la producción científica de este lado del 
mundo sea visible en otros contextos– se encuen-
tran: 12 Nodos Nacionales y 3.047.590 docu-
mentos (entre ellos 1.874.169 artículos, 78.989 
reportes, 317.507 tesis de doctorado y 695.709 
tesis de maestría. Por su parte, si tomamos datos 
de OPENDOAR11, para los países de la región se 
contabilizan 706 repositorios, donde Brasil, Perú, 
Colombia, Argentina y México, son el top 5, de los 
países con una mayor cantidad. 

En el caso específico de Colombia, conside-
rando los datos que indica RedCol, que es la 

Red nacional que le reporta a la Referencia, 
se encuentran a hoy registrados, 50 reposito-
rios pertenecientes a 72 instituciones12 y un to-
tal de 139.982 contenidos de investigación, de 
los cuales 91.981 son artículos, 2974 tesis de 
doctorado, 41.820 tesis de maestría, etc.13, sin 
embargo, como se indicó, aún faltaría “camino 
por recorrer…” en este aspecto, es decir, mayor 
integración de todos los repositorios e institucio-
nes, pues si consideramos que en OPENDOAR 
se reportan 99 repositorios14, aún faltarían por 
incluir a la Red 49 repositorios para dar cuenta 
de toda la producción desde la ruta verde que 
tiene el país.

• Ruta Dorada (Revistas en acceso 
abierto)

Por su parte, si queremos identificar la situa-
ción de las revistas en acceso abierto podemos 
aproximarnos a ese dato, aprovechando el di-
rectorio DOAJ. En este caso, para la región, se 
reportan 3179 revistas, donde Brasil, Colombia, 
Argentina, México y Chile, son el top 5, de los 
países con una mayor cantidad15.

Por su parte, para el caso específico de Colom-
bia, además de los datos indicados en DOAJ, se 
pueden considerar los datos del Publindex que es 
la plataforma de indexación y clasificación de re-
vistas científicas nacionales, donde actualmente 
se consideran 277 revistas16, que equivaldría al 
67.5% de las revistas nacionales, considerando 
las 410 registradas actualmente en DOAJ, de 
tipo científico, académico o divulgativo, prove-
nientes del país y en acceso abierto17.

Estos datos evidencian como la región, y Colom-
bia específicamente, tienen el acceso abierto como 
una realidad de su comunicación científica, donde 
estas dos rutas (verde y dorada sin APC –diaman-
te–) han sido claves para su desarrollo y visibili-
dad, y donde organizaciones y recursos-fuentes de 
información como: La Referencia, RedAlyc, Scielo 
y Clacso, entre otras, han tenido un papel funda-
mental, y como veremos más adelante, se les une 
recientemente AmeliCa y CLACSO-FOLEC, para ha-
cer frente a los peligros que conlleva el APC para 
la región y otras regiones del mundo, y por ende 
el mismo Plan S, que lo privilegia (Abadal y otros, 
2019; Debat y Babini, 2020, Sánchez-Tarragó, 
2021, entre otros). 

1.2 Article Processing Charge - APC

Actualmente, se puede indicar que hay una gran 
trayectoria en dos rutas (la verde y la dorada -sin 
APC-), mientras que, para las otras, hay múltiples 
nombres, posibilidades y combinaciones, aunque se 
pueden identificar, como se ha mencionado, algu-
nas denominaciones-rutas que se han aplicado más, 
como lo son: la Híbrida, la Bronce y la Dorada con 
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APC. En este sentido, se presentan, como guía y 
ejemplo, las que más se han posicionado (Figura 1).

Es una realidad que las formas de dar el acceso 
a las publicaciones y a los contenidos está cam-
biando debido a las políticas de las revistas de la 
corriente principal y de las bases de datos de pago, 
al buscar otras fuentes de financiación (diversifi-
cación del negocio), materializándose en modelos 
de oligopolio y generando abusos en los precios. 
Según Luchilo (2019):

[…] la venta de suscripciones de revistas [y] 
los precios de APC no guardan una relación di-
recta con los costos. Elsevier fija sus APC de 
acuerdo con ‘el factor de impacto de la revista, 
los procesos editoriales y técnicos de las revis-
tas, consideraciones competitivas, condiciones 
de mercado, otras fuentes de ingresos asociadas 
con la revista’ (Willinsky y Kennison, 2016). Es 
decir, establece sus APC calculando cuál es el 
máximo que puede obtener de una revista es-
pecífica. Así, por ejemplo, los precios de APC de 
las grandes editoriales pueden variar en un fac-
tor de 1 a 5. Con este esquema, las editoriales 
comenzaron a ofrecer parte de sus colecciones 
bajo el formato de AA, cobrando a los autores 
por la publicación.

Esto ha llevado a que, poco a poco, se posicione 
el modelo APC (Article Processing Charge), que se 
puede resumir como: ‘revistas de calidad’, donde 
se debe pagar para que el texto quede en acceso 
abierto, previo a la publicación. Desafortunadamen-
te, esto implica, al final, altos costos, según el nivel 
de la revista y nuevas restricciones para determina-
dos investigadores y países, por tener que asumir 
ese pago, cuyo promedio estaría en los US$1500 por 
artículo (Arévalo, 2017), pero cada vez, según es-
tudios recientes, con una tendencia más alcista en 
esos promedios, con mayores márgenes de ganan-

cias para esas revistas-empresas editoriales y hasta 
rompiendo límites de costo por artículo, al llegar a los 
US$11.000, es el valor actual que cobra por ejem-
plo la revista Nature, pero incluso, sin que esos altos 
costos asumidos por los autores e instituciones para 
el APC en revistas en cuartiles principales –inver-
sión– garanticen mayor citación –retorno– (Morrison 
y otros, 2021; Grossmann y Brembs, 2021; Maddi y 
Sapinho, 2021; entre otros).

Este posicionamiento del APC se ha venido dan-
do, en parte, por la presión y estrategias de gran-
des casas editoriales (Lariviere y otros, 2015), la 
adopción del Plan S como forma de regular las pu-
blicaciones académicas, y por las ‘autopresiones’ 
de las universidades y de los sistemas de ciencia 
y de evaluación de los diferentes países, que valo-
ran lo perteneciente a ciertos cuartiles (Q1, Q2), 
donde las revistas cerradas o con altísimos APC 
son las que predominan. Estos procesos, en últi-
mas, conllevan a mayores gastos, sin tener clari-
dad sobre si habrá un retorno de inversión, y con 
escasas posibilidades de publicación, al no contar 
con los recursos económicos suficientes para fi-
nanciar los APC. 

En este punto, no obstante, es importante indi-
car que la realidad del acceso abierto y el APC no 
es igual en todas las regiones del mundo, en donde 
Latinoamérica presenta un modelo no APC, como 
lo evidencia un estudio reciente “The OA Diamond 
Journals Study” (Bosmany y otros, 2021) que pre-
senta la situación de una muestra de revistas des-
de datos de DOAJ (Figura 2).

Es decir, el espíritu del acceso abierto, del co-
nocimiento para todos y sin ningún tipo de cos-
to, con unas adecuadas disponibilidades legales o 
tecnológicas, se ha complejizado, puesto que las 

Figura 1. Rutas del acceso abierto más reconocidas. Vélez y otros, (2020).
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empresas que concentran el mercado de la comu-
nicación científica (editoriales dueñas de las princi-
pales revistas, hasta ahora de acceso cerrado, y de 
varias bases de datos) están cambiado su modelo 
de negocio, creando y posicionando el APC, en de-
trimento del modelo de acceso abierto original, que 
ahora para diferenciarlo del que cobra, se está de-
nominando Diamante, pero además, siguen conti-
nuando con su otro modelo, el de las suscripciones.

Adicionalmente, aunque no son lo mismo, surgen 
otros peligros indirectos, como las revistas depreda-
doras, que se aprovechan de ese “habituar el pagar 
al publicar” (Dudley, 2021) y del publish or perish, y 
de la falta de formación de diferentes autores, que 
los hacen caer en esos engaños depredadores.

Este cambio “a todo en abierto”, pero privile-
giando el APC (Plan S), desde el punto de vista 
del lector puede ser visto como ‘positivo’, ya que a 
cualquiera le sería posible acceder libremente (en 
internet abierto), a lo que antes era solo mediante 
suscripciones muy costosas a bases de datos o por 
la compra de la descarga de un artículo específico. 
Sin embargo, desde el punto de vista de los auto-
res y las instituciones, es ‘negativo’, ya que resulta 
en un sobrecosto: 

Pagar tres veces desde distintos enfoques:

Costear la investigación +
Pagar altas suscripciones a recursos de 

información digital +
Pagar el APC

Esto obliga a las universidades, a los organismos 
de ciencia, y a los gobiernos, a plantear acciones 
intermedias y a corto plazo, que permitan dismi-
nuir ese triple pago, o incluso ser más radicales 
a mediano y largo plazo: no pagar suscripciones 
y/o APC, y fortalecer las revistas propias de acceso 
abierto dorado sin APC.

Entre algunas de las estrategias que se han pro-
puesto están estas dos: 

a. Realizar mediciones propias que den cuen-
ta de la realidad respecto al acceso abierto, 
tanto a nivel de la ruta dorada como de la 
ruta verde y la inversión en APC; la visibilidad 
e impacto, entre otras. Es importante esta-
blecer estrategias/políticas de comunicación 
científica institucionales a corto, mediano y 
largo plazo, que favorezcan el acceso abierto 
original, como el principal modo de publica-
ción (fortaleciendo y apoyando a los editores 
y las revistas de la ruta Diamante, que no co-
bran ni por publicar ni por acceder) siglo XXI. 

b. Con información más precisa y cercana a 
cada contexto (región y/o institución), rene-
gociar con las empresas que ofrecen revis-
tas de acceso cerrado, para bajar costos de 
suscripción e incluir dentro de los paquetes 
el APC. Que sean acuerdos transformadores 
acordes al contexto y posibilidades de quie-
nes tienen la necesidad de información.

El APC, en parte, se ha ido posicionando por 
la oportunidad que han visto estas empresas en 
el auge del acceso abierto y en las políticas uni-
versitarias y de gobierno para la evaluación y los 
sistemas de recompensas. La falta de datos y la 
transparencia de los costos que implica el APC, que 
alcanzan miles de millones de dólares, también 
es otro factor importante. Adicionalmente, saber 
cuánto valen las suscripciones y negociar precios 
más convenientes en clave de Consorcios (Horava 
y Ward, 2016); pero a su vez, el costo que poco a 
poco, uno a uno, investigador por investigador, se 
ha ido cobrando por APC y el cual alcanza grandes 
valores, como se ha identificado a nivel internacio-
nal (Open APC, 2020)18. Para el caso colombiano 
ya hay antecedentes, por ejemplo, el caso de la 
Universidad de Antioquia donde se ha gastado 1 
millón de dólares en los últimos años (Uribe-Tirado 
y otros, 2019). 

Este dato es solo para una universidad colombia-
na, pero ¿cómo es la realidad de las otras univer-
sidades del país –o de la región–?, ¿cómo deberían 
las instituciones y bibliotecas de cada país negociar 
con las grandes editoriales para que no haya un 
doble-triple cobro?19 

Figura 2. Datos de revistas en acceso abierto, 
sin APC (Diamond) y con APC, según regiones del 
mundo. Fuente: Bosman y otros, 2021
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Estas mismas preguntas o relacionadas se han 
hecho en otros contextos como Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, España, Suecia, entre otros (Solo-
mon y Björk, 2016; Willinsky y Rusk, 2019), donde 
se abordan aspectos específicos que llevan al cre-
cimiento del APC, sea desde las preferencias y las 
presiones hacia los mismos investigadores (Pavan 
y Barbosa, 2018; Pilato y Tran, 2020), o desde, 
el incremento cada vez mayor de los costos del 
APC basados en el prestigio y la oferta-demanda 
de determinadas revistas (Khoo, 2019) y la necesi-
dad o presión de crear fondos que lo subvencionen 
(De Castro y Franck, 2019; Cantrell y Swanson, 
2020;), o para determinadas disciplinas y contex-
tos (Ferrer-Sapena, y otros, 2021). 

Pero aún en América Latina, se está apenas co-
menzando la discusión y los estudios, donde los 
trabajos como los del CoLaV de la Universidad de 
Antioquia20 están siendo pioneros para obtener da-
tos concretos, como este trabajo lo presenta. Ante 
todo esto, además de los estudios propios: de la 
universidad, país o región; se hace necesario gene-
rar iniciativas colectivas, para divulgar estas situa-
ciones o presentar alternativas. En este sentido, es 
importante resaltar la labor que desde CLACSO-FO-
LEC (Banini, 2019) y especialmente desde AmeliCA 
(Becerril García, 2019), se viene impulsando por 
sus organizaciones miembros e integrantes, para 
los países de la región, del sur global, para hacer 
frente al Plan S de origen europeo y al que se han 
unido otros países-agencias21, que privilegia el APC 
(además convierte las revistas híbridas, en APC 
completo), y que olvida las diferencias socioeco-

nómicas de los países, y directa o indirectamente, 
fortalecen a sus industrias editoriales.

2. METODOLOGÍA

El Colaboratorio para la Vinculación para las 
Ciencias Sociales Computacionales y las Humani-
dades Digitales (CoLaV) ha desarrollado una me-
todología propia para analizar el pago de Article 
Proccessing Charges (APC) en las publicaciones de 
acceso abierto. La metodología se compone de seis 
pasos: 1) rastreo, 2) clasificación, 3) integración, 
4) normalización, 5) cálculo del APC, 6) análisis 
y visualización; los pasos de esta metodología se 
pueden observar en la Figura 3. Esta metodología 
ha sido probada en estudios anteriores (Uribe-Ti-
rado y otros, 2019) y permite obtener hallazgos 
interesantes sobre la producción científica.

Fase 1. Rastreo

El ColaV buscó, identificó y recuperó los artículos 
producidos por 57 Instituciones de Educación Su-
perior (IES) colombianas y 4 institutos de investi-
gación seleccionados22 entre los años 2009 y 2019 
(inclusive).23 Los resultados se filtraron para sólo 
incluir aquellos con Digital Object Identifier (DOI) 
y donde el autor de correspondencia estuviera aso-
ciado a alguna de las IES seleccionadas por el es-
tudio; se da prioridad a aquellos con autoría de 
correspondencia porque a consideración del equipo 
de investigación había mayor probabilidad de que 
la entidad colombiana realizara el pago de APC en 
esos artículos. 

Figura 3. Estrategia metodológica. Fuente: Vélez y otros,. (2020)

https://doi.org/10.3989/redc.2022.4.1931


Alejandro Uribe-Tirado, César Pallares, Jaider Ochoa, Gabriel Vélez Cuartas, Diego Restrepo, Marcela Suárez

8 Rev. Esp. Doc. Cient., 45(4), octubre-diciembre 2022, e342. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2022.4.1931

En la primera fase se utilizó el campo de búsque-
da Affiliation Country=”COL”24 y se identificaron 
157.021 documentos que constituyen la base de 
datos inicial; esto implica que el ColaV logró iden-
tificar mayor cantidad de artículos que otras bases 
de datos disponibles, tales como Scopus (97.005) 
o Scielo (65.968).25 De los productos identifica-
dos, 124.794 se publicaron en el periodo contem-
plado, y, de estos, se identificó que 38.257 tenían 
como autor de correspondencia a una institución 
del País, de los que 33.682 estaban vinculados a 
una de las IES seleccionadas en el estudio. De esta 
forma, el estudio incluye el 88% de los artículos 
en los que un colombiano aparece como autor de 
correspondencia. En el proceso de búsqueda de los 
productos de las IES se tuvo en cuenta las varian-
tes de los nombres institucionales. Para disminuir 
la carga de trabajo en la normalización de esa in-
formación, se utilizó la base de datos GRID, puesto 
que permite estandarizar los nombres institucio-
nales de forma automática, disminuyendo la carga 
de trabajo manual en el proceso. Para realizar es-
tos procesos existen dos grandes estrategias: usar 
los CRIS26[3] institucionales y hacer uso de las las 
API’s27 que ofrecen algunos sistemas de informa-
ción para poder acceder a sus datos;28[4] debido a 
que los CRIS no están suficientemente desarrolla-
dos en las instituciones colombianas, el proceso de 
identificación y normalización implementado optó 
por la segunda estrategia. No obstante, desde el 
ColaV se llama la atención sobre la necesidad de 
avanzar en la consolidación de los CRIS para me-
jorar la capacidad de seguimiento y análisis de la 
investigación colombiana.

Fase 2. Clasificación

En estudios anteriores se ha identificado que la 
mejor forma de clasificar el grado de apertura de 
los artículos era a través de OA DOI -Unpaywa-
ll- (Unpaywall, 2021). Entre las ventajas de dicha 
herramienta está su completitud, puesto que in-
cluye más de 88 millones de DOI extraídos de la 
base CrossRef, y ello permite derivar el acceso de 
las revistas. De esta forma, la base de datos inicial 
se complementa con el tipo de acceso para cada 
documento.

Fase 3. Integración

ColaV desarrolló un proceso de Extracción, Trans-
formación y Carga -ETL- para integrar la informa-
ción de las distintas bases de datos y construir una 
específica para el proyecto de investigación29. En 
esta nueva base se incluyeron variables dicotómi-
cas para: 1) identificar si el artículo estaba en ac-
ceso abierto o en acceso cerrado (1 de ser abierto, 
0 para cerrado); 2) de estar en abierto se cons-

truyeron cuatro variables. Bajo este ejercicio se 
consolidó la base de datos de 33.682 documentos 
previamente mencionada. Para analizar el impacto 
académico de las publicaciones se consolidaron las 
citas recibidas por esos documentos y que es re-
portada por la base Google Scholar. Se seleccionó 
esta fuente de información puesto que es la base 
con mayor cobertura de documentos académicos 
actualmente disponible, lo que se sostiene incluso 
cuando la extracción de información es sometida 
a considerables procesos de normalización y es-
tandarización de datos para supervisar la calidad 
y tener mayor confianza en la información (Mar-
tin-Martin y otros, 2018).

Con lo anterior, se construyó una base de datos 
que incorpora distintos campos (Tabla 1).

Fase 4. Normalización

Los resultados anteriores fueron sometidos a 
procesos adicionales de normalización y estandari-
zación de datos. El primer campo normalizado fue 
el de instituciones puesto que los autores firmaban 
con distintas variantes del nombre de la institución 
(algunos en inglés, otros en español, algunos con 
nombres completos y otros con las siglas de la Insti-
tución, entre otros casos); para ello se utilizaron dos 
estrategias: una automática a partir del GRID, y otra 
manual en que se revisó cada institución firmante y 
se asignó el nombre normalizado a la entidad. Este 
procedimiento de normalización permitió asignar co-
rrectamente la cantidad de documentos a cada Insti-
tución.30[5]. La segunda normalización realizada fue 
para el nombre de las editoriales. En la base de datos 
se reportaban los nombres de cada editorial sin con-
siderar las variantes de las mismas, por lo que una 
misma editorial (ejemplo, Elsevier) podría tener 5 o 
6 apariciones de acuerdo a la organización específica 
que edita la revista. En un aspecto adicional, la base 
de datos tampoco informaba al grupo empresarial al 
que pertenecía la editorial específica, por lo que ma-
nualmente se identificó en el sitio web de las edito-
riales su pertenencia, o no, a grupos mayores.

Fase 5. Cálculo del APC

Para calcular el gasto en APC para cada publi-
cación se partió del ISSN de la revista que edita 
el artículo. Ese dato fue cruzado con la base de 
datos DOAJ, puesto que esta incluye información 
de la revista, entre ellos el monto que cobra en 
APC para cada artículo31. Gracias a estos procesos, 
se identificó el pago realizado en cada documento 
por las instituciones para el periodo considerado 
y con ello fue posible obtener una estimación del 
gasto global en APC. El valor de APC reportado por 
DOAJ está en la moneda local de la revista por lo 
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que fue necesario convertir dichos montos a una 
moneda estándar de referencia que permitiera la 
agregación y el análisis. La moneda seleccionada 
para la conversión fue el dólar americano. Así, los 
valores fueron convertidos a dólares utilizando el 
módulo CurrencyConverter, disponible en Python. 
Finalmente, los valores corrientes fueron llevados 
a un valor constante, año base 2012, para corregir 
los efectos de la inflación.

Fase 6. Análisis de la información

La tabla unificada fue transformada una vez más 
para hacerla pertinente en los análisis de inteligen-
cia de negocios. Gracias a ello, fue posible utilizar 
el software especializado Tableau para estudiar la 
evolución de los gastos en APC para las institucio-
nes colombianas seleccionadas en la investigación. 
El uso de Tableau fue orientado a responder las 
preguntas de investigación que se planteó el equi-
po responsable al inicio del proyecto. 

3. RESULTADOS

La aplicación de la metodología permitió analizar 
la evolución de los pagos de APC en Colombia para 
2009-2019. Esto lo muestra la Figura 4 que se-
ñala la cantidad de artículos por año contemplado 

Tabla I. Campos incluidos en la base de datos.

Campo

* Señala las variables que fueron 
utilizadas en el análisis.

Descripción

Código del artículo* Número utilizado para identificar el documento en la base construida
APC Valor del APC en la moneda local de la revista
APC Fecha de conversión Fecha en que el valor de APC se convierte a dólares
APC Moneda Moneda local en la cual se cobra el APC
APC USD* Valor en dólares del APC luego de la conversión
Año de publicación* Fecha de publicación del artículo
Autor Listado de autores que redactaron el artículo
Autor de correspondencia* Autor de correspondencia
DOI* DOI del artículo
Dirección autor de corresponden-
cia*

Institución a la cual está afiliado el autor de correspondencia

E-mail autor correspondencia Correo electrónico del autor de correspondencia
GS Cites* Cantidad de citas recibidas
GS Cites Link Enlace a las citas recibidas
ISSN ISSN de la revista que publica el artículo
Idioma* Idiomas en los cuales la revista publica el artículo
Institución de afiliación* Listado de instituciones a las cuales están afiliados los autores
Moneda de suscripción Moneda en la que la revista cobra suscripción (en caso de cobrar suscripción)
Open Acess* Variable dicotómica indicando si el artículo es acceo abierto o no
Tipo de Open Access (diferentes co-
lumnas)*

Variables dicotómicas indicando el tipo de acceso abierto

Revista Revista que publica el artículo
Suscripción Costo de suscripción a la revista en moneda local
Sucripción USD Costo de suscripción a la revista en dólares
Título* Título del artículo
GRID autor correspondencia* Código GRID para el autor de correspondencia
Editorial* Editorial que publica la revista
Macro-editorial* Agrupación de las editoriales de acuerdo con el grupo editorial

Figura 4. Cantidad de artículos publicados por 
las universidades de la muestra. Fuente: Vélez y 
otros, (2020).
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para las universidades de la muestra. Se observa 
un crecimiento del 277% en la producción de docu-
mentos científicos indexados en revistas, pasando 
de 1.243 en 2009 a 4.688 en 2019. 

La producción de esos documentos se ha distri-
buido entre distintos grupos editoriales. La Figura 
5 muestra la cantidad de artículos publicados por 
la editorial. La editorial con mayor concentración 
de artículos es Elsevier con un 14,65% de docu-
mentos, seguida por Springer con 9,67%. La edi-
torial colombiana con mayor participación es la 
Universidad Nacional de Colombia, cuyas revistas 
son de acceso abierto y representan el 4,09% de 
las publicaciones. En este sentido, Elsevier y Sprin-

ger representan casi un 25% de todos los artículos 
realizados por las instituciones colombianas.

Un análisis adicional en esta investigación fue la 
distribución por idioma del artículo, en la medida 
que el idioma puede determinar el alcance y la 
visibilidad de la producción científica. La Figura 6 
muestra los resultados bajo ese parámetro y se 
puede observar la diferencia en el comportamien-
to de los investigadores dependiendo del idioma. 
Las publicaciones en inglés son, en su mayoría 
(63%), publicadas en revistas de acceso cerrado, 
mientras que el 87% de las publicaciones en es-
pañol son realizadas en revistas de acceso abier-
to. Esta diferencia es coherente con que alrededor 

Figura 6. Distribución de artículos por idioma y tipo de acceso. Fuente: Vélez y otros, (2020)

Figura 5. Cantidad de artículos publicados por editorial. Fuente: Vélez y otros, (2020)
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de un 50% de artículos en abierto, en la medida 
que las publicaciones en inglés tienen mayor im-
portancia en el conjunto de la población.

La evolución en el tipo de acceso se puede obser-
var en la Figura 7, donde se muestra la cantidad de 
artículos y el peso que la categoría tenía en el año. 
Si bien ambos tipos de acceso han crecido en el 

nución en la importancia de la Ruta Verde como 
estrategia única de apertura abierta de publicacio-
nes de las instituciones seleccionadas, puesto que 
al principio del periodo representaban un 17,22% 
mientras que al final correspondía a un 6,17%. En 
contraste, las publicaciones en la Ruta Dorada pa-
saron del 63,74% al 84,66% en ese mismo pe-
riodo, lo que permite dimensionar los cambios en 
el comportamiento de los autores colombianos en 
cuanto a la selección de las vías para hacer libre el 
acceso al conocimiento que ellos generan. Vale la 
pena mencionar que las otras dos rutas contem-
pladas (bronce e híbrida) también han disminuido 
su participación, por lo que la única ruta que ganó 
participación en el periodo es la dorada (Figura 8).

Bajo los parámetros definidos en el estudio, la 
Ruta Dorada corresponde tanto a publicaciones que 
no pagan APC (84,56%) como a aquellas que sí lo 
hacen (15,44%), de acuerdo con la categorización 
hecha en el marco teórico. Por tanto, para com-
prender la dinámica en esos pagos es conveniente 
realizar un análisis específico a los montos cobra-
dos por las revistas que utilizan ese mecanismo. El 
principal resultado es el crecimiento en los montos 
pagados por APC para las publicaciones lideradas 
por las instituciones analizadas en este estudio. En 
efecto, mientras en 2009 se pagó APC por 49 publi-
caciones, en 2019 se realizaron 535 artículos bajo 
ese mecanismo, lo que implica un aumento en casi 
10 veces durante el periodo. Claramente, esto se ha 
visto acompañado de un mayor monto de recursos 
hacia las editoriales: mientras en 2009 se transfirie-

Figura 8. Evolución de las rutas de acceso abierto. Fuente: Vélez y otros, (2020)

Figura 7. Porcentaje en el tiempo de artículos por 
tipo de acceso. Fuente: a partir de Vélez y otros, 
(2020)

periodo, el aumento en las publicaciones en acceso 
abierto ha sido mayor puesto que ellas pasaron de 
representar el 49% en 2009 al 56% en 2019, es 
decir un aumento en el peso de un 7%.

Este crecimiento en la producción no ha sido 
uniforme entre las distintas rutas, sino que se ha 
dado una reconfiguración en el peso entre ellas. 
En ese sentido, el principal resultado es la dismi-
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ron USD 36 mil, en 2019 el valor fue de USD 740 
mil, es decir unas veinte veces más de lo pagado al 
inicio; este aumento se aceleró desde 2016, puesto 
que la pendiente de la curva se hace más pronun-
ciada desde ese momento y puede ser señal de una 
tendencia para los próximos años (Figura 9).

El pago APC promedio por artículo ha venido cre-
ciendo en los últimos años para las instituciones co-
lombianas (Figura 10). En el rango de tiempo del es-
tudio se puede identificar un aumento considerable 
del 208% con respecto al valor inicial identificado 

(686.5). Esto puede tener relación con el cambio de 
los modelos de negocio de los grupos editoriales, pa-
sando del pago por acceso al pago por publicar. Sin 
embargo, algunos de estos continúan manteniendo 
el doble pago. Por lo anterior, se proponen tres po-
sibles explicaciones para este aumento. El primero 
es el mencionado cambio de modelo de las revis-
tas, por lo que publicaciones que antes eran de ac-
ceso cerrado, o dorado sin APC; han modificado sus 
modelos de negocio y empiezan a cobrar costos de 
procesamiento. El segundo patrón está relacionado 

Figura 10. Pago promedio de APC por artículo. Fuente: elaboración propia

Figura 9. Evolución de los pagos APC y el número de artículos en acceso abierto que pagan APC. Fuente: 
elaboración propia
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a un cambio en el comportamiento de los investiga-
dores, quienes podrían estar orientándose a publicar 
más en revistas con mayor APC, comprendiendo el 
valor como indicador de calidad. Una tercera vía es 
el aumento en el precio que cobra cada revista para 
el procesamiento de artículos, lo cual ha estado im-
pulsado por los cambios en las normativas de entes 
financiadores quienes crean mayor demanda por pu-
blicar en abierto (como, por ejemplo, el Plan S).

El pago de APC está relacionado con las capacida-
des de producción de las instituciones. Por ello, las 
instituciones con mayor producción anual de docu-
mentos científicos son las mismas que han realizado 
mayor pago por APC. Así, como se puede ver en la 
Figura 11, tanto la Universidad Nacional de Colom-
bia como la Universidad de Antioquia han transferido 
más de USD 500 mil durante el periodo contemplado 
y entre las dos representan un 36.19% de todas las 
erogaciones realizadas en el país, siendo ambas uni-
versidades públicas; en tercer lugar, se encuentran la 
Universidad de los Andes con un 14,65% de los pa-

gos con un monto de USD 439 mil. Estas tres institu-
ciones lideran los distintos indicadores científicos en 
Colombia como cantidad de grupos de investigación, 
publicaciones, investigadores, entre otros.

Respecto al top de los grupos editoriales con ma-
yores ingresos por pago APC de instituciones colom-
bianas, en la Figura 12 se destaca principalmente 
Springer con un total de US$641.282,63 seguida de 
MDPI con US$402.041,36 y Frontiers Media Lab con 
US$382.100,4; solo estos tres grupos editoriales se 
concentran un gasto de más de un millón de dólares, 
específicamente US$1’425.424,39. Asimismo, unos 
puestos más abajo, aparecen otras editoriales tra-
dicionales como Elsevier, Wiley, Taylor and Francis, 
IEEE y SAGE sumando en conjunto US$441.712,3.

Con relación a estos resultados, se obtuvieron 
datos inéditos de interés que permiten a las insti-
tuciones conocer su situación y apoyar los procesos 
de toma de decisiones. En general, se puede ver no 
solo el crecimiento de las publicaciones científicas 
en acceso abierto, sino también la concentración 

Figura 11. Ranking de IES colombianas por pago APC: 2009-2019. Fuente: elaboración propia

Figura 12. Ingresos de las editoriales por pagos APC. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
recuperados según lo descrito en metodología
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de estas en editoriales tradicionales, lo que puede 
tener relación con la diversificación de su modelo 
de negocio pasando del cobro por acceso al cobro 
por publicación. Esto también se traduce, en mu-
chas ocasiones, en un doble cobro para las institu-
ciones, situación alertada en los últimos años por 
diversas instituciones y expertos en la temática.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este artículo presenta un panorama del estado 
del acceso abierto y los pagos APC para Colombia. 
Asimismo, presenta una metodología con seis pa-
sos, que comparte aspectos con otros estudios de 
este tipo sobre el APC, realizados recientemente 
o en proceso de investigación-publicación, tanto a 
nivel mundial, como para el contexto latinoameri-
cano32, pero aporta también sus particularidades y 
fuentes para lograr datos más completos, que con 
sus debidas adaptaciones, puede ser replicable en 
otras instituciones y países, permitiendo identificar 
datos de referencia, fortalezas y debilidades que 
faciliten la toma de decisiones de cara al desarrollo 
de una cultura de ciencia abierta.

De acuerdo con el periodo considerado, se identifi-
ca un aumento considerable de publicaciones en ac-
ceso abierto lo que se consolida como una tendencia 
interesante para el país. Es importante conocer cuá-
les son las condiciones y motivaciones para que los 
investigadores adopten estas prácticas, además de 
seguir incentivando la publicación bajo esta moda-
lidad, impulsando espacios de sensibilización donde 
se muestran las ventajas respecto a la visibilidad y el 
impacto de la publicación. Los resultados evidencian 
un aumento para las publicaciones en acceso abierto 
a partir, principalmente, de la ruta dorada lo que per-
mite dimensionar los cambios en el comportamiento 
de los autores colombianos en cuanto a la selección 
de los canales para hacer libre el acceso al cono-
cimiento que ellos generan. Vale la pena entonces 
preguntarse ¿por qué no se considera la ruta verde 
como un modelo de mayor impulso para el acceso 
abierto y la disminución de costos APC?

Se identifica, además, que las publicaciones cien-
tíficas del país, se concentran en un porcentaje con-
siderable en grandes grupos editoriales, principal-
mente Elsevier y Springer. Estos grupos editoriales 
hacen parte de las nuevas estrategias que se vie-
nen impulsando para promover el modelo de nego-
cio relacionado con los cobros APC. En este sentido, 
¿qué estrategias se podrían impulsar para que los 
investigadores tengan mayores elementos en consi-
deración dentro de sus parámetros de selección de 
revistas y puedan tomar decisiones basadas en el 
conocimiento de las prácticas académicas y el im-
pacto que puedan generar con la publicación?

La aceleración de los pagos por APC implicará 
mayores gastos para las instituciones en los próxi-
mos años. Por ello, vale la pena preguntarse qué 
tan conscientes son éstas respecto a esta situación 
y en esta medida, qué estrategias utilizan para su 
control. Asimismo, se hace necesario analizar algu-
nos elementos conceptuales para que estas tengan 
en cuenta dentro de sus políticas de visibilidad y 
gestión de la investigación. 

Es importante tener en cuenta que la adopción 
de este tipo de pagos se ha dado, en parte, por la 
presión y estrategias de empresas como Reed/El-
sevier, Wiley/Blackwell, Springer, y Taylor & Francis 
(Larivière, Haustein y Mongeon, 2015); y también, 
por las dinámicas de los sistemas de evaluación de 
la ciencia que consideran como principales indica-
dores de medición el factor de impacto y los cuarti-
les. Es necesario que las instituciones ganen mayor 
claridad sobre si habrá un retorno en la inversión o 
mayor impacto de los productos académicos y de 
investigación.

Es importante destacar y ser conscientes que 
en muchas ocasiones las dinámicas de publicación 
científica pueden tener impactos negativos, pues 
se pueden estar incurriendo en triple costo: cos-
tear la investigación + suscripciones a las bases 
de datos científicas + APC. Además, es necesario 
seguir proyectando y fortaleciendo el modelo la-
tinoamericano donde se han impulsado mayorita-
riamente las revistas científicas sin cobros APC y 
financiadas por las universidades.

Esta investigación muestra, de manera explora-
toria, el comportamiento del acceso abierto y los 
pagos APC de las instituciones universitarias co-
lombianas. Sin embargo, se puede reconocer como 
el inicio de una línea de trabajo que posibilita el 
desarrollo de nuevas metodologías y productos 
que permitan profundizar en esta materia, para 
diferentes instituciones y países de la región o de 
otras regiones. De cara al trabajo futuro, sería fun-
damental el desarrollo de estudios que permitan 
contrastar los datos de las revistas que cobran APC 
con aquellas de la ruta diamante; a su vez, con-
tinuar desarrollando estudios de casos donde se 
pueda analizar la financiación de publicaciones APC 
por parte de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología; también, analizar y proyectar el 
crecimiento del mercado editorial a partir de las 
diferentes rutas del acceso abierto.
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6. NOTAS

1. Ver: https://www.preceden.com/timelines/288283 

2. Ver: https://es.unesco.org/news/unesco-da-gran-pa-
so-adelante-elaboracion-recomendacion-mundi-
al-ciencia-abierta 

3. Ver: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.
locale=en 

4. Ver: https://www.recolecta.fecyt.es/beneficios-del-ac-
ceso-abierto 

5. Originalmente se denominaba ruta Dorada a las re-
vistas en acceso abierto sin ningún tipo de pago, 
no obstante, con la aparición de otras rutas, y para 
diferencias de las revistas que cobran o no APC, se 
ha comenzado a llamar, apropiándose de la denom-
inación original, como Dorada -a las que sí cobran 
APC- y Diamante -a las que no cobran APC u otros 
cargos pre o post publicación- (Fuchs y Sandoval, 
2013; Bosman y Krame, 2021); aunque aún no hay 
un acuerdo universal a denominarlo así, y por eso 
se sigue usando la denominación Dorada con APC y 
sin APC.

6. Ver DOAJ - Without publication fees: https://bit.
ly/3uLCFpc 

7. Estas distintas rutas, cada vez pueden ser más com-
plejas y presentar muchas otras opciones a nivel 
general (ver más de 13 posibles rutas, con diferentes 
nombres -colores-, según propuestas de distintos 
autores y organizaciones en la tabla 1 del trabajo de 
Taubert y otros, 2019) 

8. Recientemente Dimensions modificó sus criteri-
os de clasificación de los artículos que registra en 
la parte de Acceso abierto, al introducir algunos 
campos adicionales que coinciden con las clasifi-
caciones de Unpaywal OA, donde un aspecto es si 
hay licencia declarada o no, pero donde estos 4 ti-
pos de clasificación del acceso abierto se mantienen: 
Dorado, Hibrido, Bronce y Verde. https://www.di-
mensions.ai/wp-content/uploads/2021/02/Dimen-
sions_New-OA-status-definition.pdf 

9. Ver: https://bit.ly/3en0YBK 

10. Ver: http://www.lareferencia.info/es/ (30-11-2021)

11. Ver: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_coun-
try/ (30-11-2021)

12. Ver: https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/ (30-
11-2021)

13. Ver: https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Con-
tent/estadisticas#instituciones-repositorios (30-11-
2021)

14. Ver: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_coun-
try/Colombia.html (30-11-2021)

15. Ver: https://www.doaj.org/search/journals (30-11-
2021)

16. Ver: https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/
revistasPublindex/clasificacion (30-11-2021)

17. Ver: https://bit.ly/3o0OQNQ (30-11-2021)

18. Ver: Datos proyecto OPEN APC. Universidades prin-
cipalmente norteamericanas y europeas. https://
treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#in-
stitution/ 

19. El objetivo de estos estudios sobre el APC y el anali-
zar el costo de las suscripciones, es lograr proporcio-
nados y pertinentes acuerdos transformadores (Esac, 
2020; citados por Anglada, Borrego y Abadal, 2020): 
“-se trata de acuerdos transitorios, que tienen por 
objeto facilitar el camino hacia un escenario en el 
que la comunicación científica sea en acceso abierto; 
-con esa misma finalidad, estos acuerdos deben per-
mitir a los autores retener la propiedad intelectual de 
sus textos; -estos acuerdos deben ser transparentes 
y sus cláusulas han de hacerse públicas; -al mismo 
tiempo, estos acuerdos deben detener el incremento 
en los costes en los que incurren las instituciones; el 
coste de esta fase de transición debe ser neutral, es 
decir “estar en el mismo nivel de gasto de suscrip-
ción actual y evitar el pago doble o double dipping; 
-finalmente, estos contratos deben incluir cláusulas 
que faciliten la gestión administrativa en cuestiones 
como: identificación de los autores que se pueden 
acoger a la publicación en acceso abierto, inclusión 
de información sobre la financiación de APC en el 
artículo, disponibilidad de los metadatos, etc.”

20. El CoLaV es un colaboratorio para las ciencias com-
putacionales en la Universidad de Antioquia y está 
integrado por grupos de investigación de distintas 
unidades académicas y administrativas de la Univer-
sidad. Ver: http://colav.udea.edu.co/?page_id=95 

21. Ver: https://www.coalition-s.org/organisations/ 

22. Las Instituciones fueron seleccionadas a partir de las 
necesidades del estudio realizado por Consortia.

23. Los recursos de información sobre los que se realizó 
la búsqueda se muestran en el Anexo 1.

24. Cada base de datos tiene su estructura particular 
para la ecuación de búsqueda. Por ejemplo, en Sco-
pus es AFFILIATION_COUNTRY (Colombia), mientras 
que en WoS y Lens se aplicaron filtros sobre la base 
de datos completa

25. De la base de datos Lens se recuperaron 98.663, 
mientras que de WoS fueron 72.978 documentos.

26. Los CRIS, Current Research Information Systems, 
son “sistemas de información que sirven para rec-
oger y difundir toda la información relacionada con 
las actividades de investigación de una institución, 
es decir, cuáles son sus autores, las publicaciones, 
las patentes y los datasets que han generado, los 
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proyectos de investigación que han obtenido, etc.” 
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/los-siste-
mas-de-gestion-de-la-investigacion-cris-como-se-
utilizan 

27. API corresponde a Interfaz para la programación de 
aplicaciones, y son procedimientos ofrecidos por la 
biblioteca de una aplicación para ser utilizados por 
otros software.

28. Las API’s, interfaz de programación de aplicaciones, 
son “un conjunto de definiciones y protocolos que se 
utiliza para desarrollar e integrar el software de las 
aplicaciones… Las API permiten que sus productos y 
servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de 
saber cómo están implementados. Esto simplifica el 
desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiem-
po y dinero”. https://www.redhat.com/es/topics/api/
what-are-application-programming-interfaces 

29. Los aplicativos con los cuales se realizaron estos 
ejercicios están abiertos y se puede acceder a ellos a 
través de: https://github.com/CoLaV/

30. En este caso, el nombre de los autores únicos fue 
extraído a partir de Scopus y Web of Science.

31. Exceptuando las revistas híbridas, puesto que estás 
no están en DOAJ

32. Chile: Krauskopf, 2021; Uruguay: investigadores de 
la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias 
Afines de la Universidad de la República, 2021 -en 
proceso de publicación-; Argentina: Beigel y otros, 
investigación en proceso 2021-2022 entre el COLAV 
UdeA y CONICET/UNCuyo-; entre otros.
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ANEXO

Base de datos Tipo de acceso Descripción

Web of Science Por suscripción Base de datos citacional, propiedad de Clarivate Analytics. Es la fuente del 
Factor de Impacto.

Scopus Por suscripción Base de datos citacional, propiedad de Elsevier. Es la fuente del CiteScore.

Unpaywall Acceso público Base de datos que indica el DOI de las versiones en abierto de los 
documentos (OADOI).

Crossref Acceso público Base de datos referencial, integra información de revistas, autores e 
instituciones.

Google Scholar Acceso público
Base de datos citacional propiedad de Alphabet. Metaindexador de bases de 
datos, calcula el índice H de autores y revistas. Provee los indicadores de 
citas para los artículos tomados en el presente estudio.

Scielo Acceso público Base de datos referencial de acceso abierto, con énfasis en Latinoamérica.

Microsoft Academic Acceso público Base de datos citacional, propiedad de Microsoft. Metaindexador de bases 
de datos, más depurada que Google Scholar, pero con menor cobertura.

Lens Acceso público
Base de datos citacional. Metaindexador que extrae información de
Microsoft Academic y realiza el cálculo y visualización de indicadores 
cienciométricos.

DOAJ Acceso público Directorio de revistas científicas y académicas de acceso abierto.
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