


Revista del  
Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales
Nº 3 - Diciembre 2022



CLACSO Secretaría Ejecutiva
Karina Batthyány - Directora Ejecutiva
María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial
Lucas Sablich - Coordinador Editorial
Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la 
Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras 
colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no 
necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ISSN: 2796-9096

Esta revista está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO 
biblioteca.clacso.edu.ar

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la 
fuente y previa comunicación al director.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de 
Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

http://biblioteca.clacso.edu.ar
http://www.clacso.org
http://www.clacso.org


Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

ISSN 2796-9096 – Diciembre 2022 – Nº 3

Dirección

Karina Batthyány (Directora Ejecutiva-Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales / Universidad de la República, Uruguay)

Comité Editor

Alain Basail Rodríguez (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México)

Gloria Chicote (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Mônica Dias Martins (Universidade Estadual de Ceará, Brasil)

Carolina Jiménez (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)

María Fernanda Pampín (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / 
Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Pablo Vommaro (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad de Buenos 
Aires, Argentina)

Consejo Académico 

Dora Barrancos (Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Atilio Boron (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini / Universidad 
Nacional de Avellaneda, Argentina)

Fernando Calderón Gutiérrez (Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina)

Augusto Castro (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)

Boaventura de Sousa Santos (Universidade de Coimbra, Portugal)

María Isabel Domínguez (Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas, Cuba)

Enrique Dussel (Universidad Autónoma Metropolitana / Universidad Nacional 
Autónoma de México / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México)

Pablo Gentili (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Bárbara Goebel (Instituto Ibero-Americano / Freie Universität Berlin, 
Alemania)



Eduardo Grüner (Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de 
Avellaneda, Argentina)

Jochen Kemner (Kassel University, Alemania)

Marta Lamas (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Roberto López (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El 
Salvador, El Salvador)

Bernardo Mançano Fernandes (Universidade Estadual Paulista, Brasil)

Ana Silvia Monzón (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Guatemala)

Isabel Piper (Universidad de Chile, Chile)

Geoffrey Pleyers (Université Catholique de Louvain, Bélgica)

Julián Rebón (Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Elisa Reis (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Marcia Rivera (Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo, 
Puerto Rico).

Ana Rivoir (Universidad de la República, Uruguay)

Darío Salinas (Universidad Iberoamericana, México)

Saskia Sassen (Universidad de Columbia, Holanda)

Esteban Torres (Universidad Nacional de Córdoba / Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Mauricio Tubío (Universidad de la República, Uruguay)

Monserrat Sagot (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)

Virginia Vargas (Universidad de San Marcos, Perú)

Equipo editorial

Coordinación editorial: Fernanda Pampín

Secretaria editorial: Daniela Atairo

Asistencia editorial: Solange Victory

Responsable de gestionar la plataforma de la revista: Valeria Carrizo

Diseño: Marcelo Giardino

Asesoría en política de acceso abierto: Dominique Babini y Laura Rovelli



Índice

EDITORIAL

 11 Nuevos desafíos del conocimiento como bien público, social, 
colectivo y estratégico
Karina Batthyány

DOSSIER

 17 Ambiente y sociedad. Presentación del Dossier
Patricia Binkowski y Augusto Castro

 25 Memória biocultural. Cultura(s)-natureza(s) na contramão do 
Capitaloceno
Aline Reis Calvo Hernandez

 51 Extractivismo minero-hidrocarburífero versus bioeconomía en 
América Latina y el Caribe. El caso venezolano en tiempos del 
cambio climático
Antonio de Lisio

 75 Reflexiones feministas sobre la trama ciudad, género y cambio 
climático
Maritza Islas Vargas

 91 Sociologia da utopia crítica no nexo das mudanças climáticas
Frederico Salmi y Lorena Cândido Fleury



ARTÍCULOS

 115 Percepción de seguridad en el entorno universitario. Acoso, 
hostigamiento sexual y discriminación
María del Rosario Espinoza Sánchez y Martín Alberto Sosa 
Zumárraga

 135 La recuperación de las tareas de cuidado y autocuidado para 
una sociedad más plural
Ana María Bonet, Yael Selene Saidler y Rina Coassin

 155 Fotografía y decolonialidad. Marginalidad y resistencia cultural 
en el Caribe contemporáneo
Kirenia Rodríguez Puerto

 175 Condiciones sociales de la población trans en Bahía Blanca, 
Argentina
Saira Millaqueo, Manuela Salas y Paola Buedo

 197 Tríadas para una disociación estructural. La banca privada en 
un país sin moneda propia (2000-2019)
Gonzalo J. Paredes y Noemí Brenta

 223 “¡Y si ellos no tenían ni para comer!”. El abordaje nutricional 
en el Servicio Integral Amigable para Adolescentes (SIAPA) del 
Nordeste argentino (2020-2022)
Silvia Noemí Sanchez 

 243 A presença do double bind no discurso de Jair Bolsonaro. 
Estratégia, incompetência ou insanidade?
Klondy Lúcia de Oliveira Agra

 269 Piezas sueltas que no encajan. La afección de la subjetividad en 
la modernidad actual y en la pandemia
Clara Schor Landman y Sergio Zabalza

ENTREVISTA

 287 Cuidatoriado y sociedad del cuidado. Una conversación con 
María Ángeles Durán
Karina Batthyány 



ARCHIVO

 303 Reflexiones a 20 años de la Iniciativa de Acceso Abierto de 
Budapest. Presentación del Archivo
Saray Córdoba González

 307 La Budapest Open Access Initiative. Recomendaciones en su 
20º Aniversario
Dominique Babini, Leslie Chan, Melissa Hageman, Heather 
Joseph, Iryna Kuchma y Peter Suber

 327 Favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos 
de manera que nunca se excluya a los autores por motivos 
económicos. El Acceso Abierto “verde” y “diamante” en 
América Latina en el marco de BOAI20
Arianna Becerril-García

 339 Fines, medios y cercamientos en el Acceso Abierto. Una 
perspectiva a veinte años de Budapest
Eduardo Aguado-López y Remedios Melero-Melero

 349 El acceso abierto como instrumento para la transformación de 
la evaluación académica
Maximiliano Salatino y Alejandro Macedo 

RESEÑAS

 361 Vernik, Esteban e Ignacio Aranciaga (comps.) (2022). El Numen 
de la Patagonia. Nación, tiempo y territorio
Juan Bautista Ballestrin

 365 Veltmeyer, Henry (2021). América Latina en la vorágine de la 
crisis. Extractivismos y alternativas 
Juan Acacio
  



| 339

Cita sugerida
Melero, Remedios y Aguado, Eduardo (2022). Fines, medios y cercamientos en el 
acceso abierto: una perspectiva a veinte años Budapest. Tramas y Redes, (3),  
339-348, 316a. DOI: 10.54871/cl4c316a

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR

Tramas 
y Redes

Dic. 2022 
Nº3

ISSN  
2796-9096

Fines, medios  
y cercamientos  
en el Acceso Abierto
Una perspectiva a veinte 
años de Budapest

Eduardo Aguado-López
Universidad Autónoma del Estado de México, 
México  
eal123@gmail.com

Remedios Melero-Melero
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
España 
rmelero@iata.csic.es

Resumen 
Se ofrece una reflexión breve sobre las recomendaciones de la Iniciativa de Acceso 
Abierto de Budapest (BOAI, por sus siglas en idioma inglés) en su vigésimo aniver-
sario. En específico, se aborda el punto que hace referencia a los objetivos del Acceso 
Abierto: un medio para fines como la equidad, la calidad, la utilidad y la sostenibili-
dad. En la reflexión sobre los fines y medios del Acceso Abierto, se abordan nuevos 
cercamientos como la promoción del modelo de publicación con base en pagos por 
publicación o procesamiento (APC) y los acuerdos “transformativos” para regiones 
como América Latina y, en general, el Sur global. 

Palabras clave
1| Acceso Abierto  2| Ciencia Abierta  3| Bienes comunes  4| APC
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Fins, meios e cercamentos em acesso aberto: uma 
perspectiva de vinte anos em Budapeste

Resumo
Se oferece uma breve reflexão sobre as recomendações da Iniciativa de Acesso Aber-
to de Budapeste (BOAI) no seu 20º aniversário, abordando especificamente o ponto 
sobre os objectivos do Acesso Aberto: um meio para atingir fins como a equidade, 
qualidade, utilidade e sustentabilidade. Ao reflectir sobre os fins e meios do Acesso 
Livre, são abordadas novas estratégias como a promoção do modelo editorial pay-
per-publication/processing (APC) e disposições “transformadoras” para regiões como 
a América Latina e, em geral, o Sul global.

Palavras-chave
1| Acesso aberto  2| Ciência aberta  3| Bem comum  4| APC

Ends, means and enclosure acts in Open Access:  
a perspective after twenty years of Budapest

Abstract
This articles offers a brief reflection on the recommendations of the Budapest Open 
Access Initiative (BOAI) in its 20th anniversary is offered. Particularly, in relation to 
the Open Access objectives: a means to an end like equity, quality, utility and sustai-
nability. In this reflection on the Open Access’ ends and means, new approaches are 
also addressed, such as the promotion of the publishing model based on publishing or 
processing charges (APC) and the “transformative” agreements for regions like Latin 
America and, in general, the Global South.

Keywords
1| Open Access  2| Open Science  3| commons  4| APC
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El acceso abierto no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para alcanzar otros fines. Sobre todo, es un medio para la 

equidad, la calidad, la utilidad y la sostenibilidad de la 
investigación.

 Budapest Open Access Initiative: 
Recomendaciones en su 20o aniversario, 2022

Acerca del escrito
Con el fin de tener un sencillo marco conceptual de análisis, retomaremos 
algunas categorías weberianas de la acción social: la acción con arreglo a 
fines y la acción con arreglo a valores. Dichas categorías nos permiten ana-
lizar desde la acción individual, institucional o colectiva (grupos de institu-
ciones, países, etc.), así como la “acción” global. Cualquier referencia no bus-
ca aprehender un rasgo particular sino las características generales de una 
acción o proceso, un movimiento, una idea, un sentido, una propuesta, una 
utopía, que busca regular u orientar acciones individuales e institucionales 
y globales hacia aquello que se denomina, en este ejercicio analítico, Acceso 
Abierto y Ciencia Abierta. 

Si bien las recomendaciones de la Iniciativa de Acceso Abierto 
de Budapest (BOAI, por sus siglas en idioma inglés) en su vigésimo aniver-
sario se enfocan en la publicación académica, particularmente en las revistas 
con revisión por pares llamadas “científicas”, y delimita su campo de análisis 
al Acceso Abierto, el ejercicio conceptual puede ser utilizado para ambos 
elementos: Acceso y Ciencia Abierta. El presente escrito enfatiza el Acce-
so Abierto y el formato al que se recurre es de tipo ensayístico, por ello, la 
recurrencia a fuentes empíricas y documentales es en casos estrictamente 
necesarios.

Fines, medios y cercamientos en el Acceso Abierto 
desde Budapest
Cuatro recomendaciones de BOAI en su vigésimo aniversario (BOAI20) es-
tructuran y dan sentido a la declaración. Nos ocuparemos del punto 4. Es 
importante mencionar que, como dice el texto, después de 20 años de la 
Declaración originaria del 2002, la experiencia y la reflexión permitieron 
encontrar algunos problemas sistémicos que buscan subsanarse con: 

1. Alojar los resultados de la investigación en una infraestruc-
tura abierta; 

2. Reformar el sistema de evaluación de la investigación y de 
las recompensas para mejorar los incentivos; 
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3. Favorecer los canales de publicación y distribución inclusi-
vos de manera que nunca se excluya a los autores por moti-
vos económicos (apartarse de las revistas que cobran APC); 

4. Cuando invirtamos dinero en publicar trabajos de investi-
gación en acceso abierto, recordemos los objetivos para los 
que el acceso abierto es el medio, no el fin (no es convenien-
te considerar los acuerdos “transformativos”).

BOAI20 nos recuerda: 

Cada vez tenemos más claro que el acceso abierto no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para alcanzar otros fines, sobre todo, es un 
medio para la equidad, la calidad, la utilidad y la sostenibilidad de la 
investigación. Debemos evaluar el crecimiento del acceso abierto en 
función de las ventajas y desventajas para estos otros fines. Debemos 
elegir estrategias para el crecimiento del acceso abierto que sean co-
herentes con estos otros fines y que nos acerquen cada vez más a su 
consecución (Budapest Open Access Initiative, 2022; énfasis propio).

El punto de BOAI20 es claro; el fin es, palabras menos palabras 
más, la construcción de un ecosistema que sea equitativo, de calidad, útil y 
sostenible:

A. Equidad: no puede pensarse en equidad si el sistema excluye. De hecho, 
la característica central de las tendencias de publicación científica en las úl-
timas décadas es la exclusión, dado que sólo accede y puede leer la literatura 
científica quien tenga recursos económicos para costearlo. Esto se agrava 
ante el control oligopólico que mantienen pocos grupos editoriales privados 
(Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer y Taylor & Francis), quienes con-
trolan y tienen los derechos de más del 50% de la literatura científica en Web 
of Science (WoS), siendo las ciencias sociales quienes tienen el mayor nivel 
de concentración (Larivière et al., 2015). Asimismo, las investigaciones espe-
cíficas sobre un país (México) muestran que cerca del 70% de las publicacio-
nes en WoS en las que participa algún investigador nacional financiadas con 
recursos públicos a través del Conacyt, se encuentran bajo muros de pago 
(Ugarte Pineda y Parra Huerta, 2021). Otras investigaciones que analizan la 
producción científica indexada en Scopus llegan a las mismas conclusiones: 
en el caso de una muestra de 21 mil integrantes del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) de un total de 44 mil, se determinó que el acceso al 78% 
de su producción en Scopus estaba condicionado al pago por suscripción 
(Aguado-López, Becerril-García y Godínez-Larios, en proceso). 

Cabe resaltar la reciente tendencia de establecer políticas de 
Acceso Abierto y de Ciencia Abierta en el Atlántico norte o a escala global 

https://www.zotero.org/google-docs/?AfslKn
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(cOAlition S, 2018; Unesco, 2021; Budapest Open Access Initiative, 2022; 
White House Office of Science and Technology Policy, 25 de agosto 2022), 
así como en el ámbito latinoamericano resaltan la política clara de Colom-
bia, las políticas decididas de Chile y Argentina y la inclusión en México en 
su Constitución Política del acceso a los beneficios de la ciencia como de-
recho humano a través del Acceso Abierto, definida con claridad en el Art. 
3º, fracción V –aunque con acciones contradictorias y contrarias por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su implementa-
ción–. Estos ejemplos muestran una tendencia clara a la apertura y muestran 
el futuro eje de la discusión. La ciencia en el futuro será abierta, no hay duda 
de ello; la pregunta es: ¿en control de quién y para qué? ¿Bajo qué modelo de 
publicación? ¿Se paga por publicar o se apuesta por un modelo académico no 
comercial? ¿En control de la academia o de los oligopolios?

 Otro aspecto a considerar es el énfasis en la apertura basada 
en el cambio de modelo de acceso condicionado al pago por suscripción (y 
respectiva exclusión del acceso y la lectura), hacia la publicación a través 
del APC (pago por procesamiento, revisión, publicación, etc.), el cual aleja 
con toda claridad el objetivo de la inclusión. La respuesta parece clara: si el 
fin es la construcción de la equidad, la inclusión, la calidad a tenor de los 
problemas nacionales y locales y de forma sostenible, no hay otra ruta para 
el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta que las rutas Diamante (publicación 
académica no comercial sin costes para el autor o para el lector) y la ruta 
Verde (depósito en repositorios de acceso abierto); por su parte, cuando se 
realice la incursión por la vía Oro (publicación con APC, con costos al autor 
y/o la institución), deberá ser con la política de retención de derechos y depó-
sito inmediato en el repositorio institucional del trabajo revisado por pares.

B. Calidad: este atributo, que busca diferenciar lo bueno de lo no tan bueno, 
es conocido por la dificultad para establecer parámetros claros que permi-
tan la diferenciación de la calidad. Primero, porque sabemos que las revistas 
científicas mantienen un proceso de revisión por pares y las tasas de rechazo 
nos permiten dudar de las revistas altamente selectivas que llegan a recha-
zar 9 de cada 10 trabajos, por ejemplo, o, mejor dicho, trasladarlos a otras 
revistas menos selectivas de la misma organización. Si tenemos en cuenta 
el tradicional modelo que mide la calidad de las publicaciones por su índice 
de impacto, calculado con tres decimales, no sería posible establecer estos 
cuartiles al eliminar esa precisión, ya que la mayoría de revistas no podrían 
diferenciarse (menos del 20% tienen un Factor de Impacto superior a 1.000). 

Lo importante a destacar es que la disputa entre grupos edito-
riales y el control de la narrativa y la verdad implica una lucha por recla-
mar la legitimidad. En ese proceso, no hay duda, la calidad y la narrativa 
la controlan los oligopolios y se la han arrebatado a las universidades, los 
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centros de investigación y a las sociedades científicas. Lo insostenible de esta 
expropiación de la calidad es que el valor de lo publicado por los actores de 
investigación no depende de las características de los actores, sino del lugar 
donde depositan su producción científica y de la indexación de sus contri-
buciones en alguna de las dos bases de datos que “controlan” y “certifican” 
la llamada calidad (dado que están en el núcleo definido por ellas, aunque 
una de ellas tenga una cantidad de revistas que duplica el volumen de la otra 
sin nunca haber justificado tal ampliación). La dispersión y distribución, sin 
embargo, no tienen ninguna importancia, lo determinante es si están dentro 
del núcleo y éste lo definen los oligopolios. 

La definición –expropiación– de la calidad se ve reforzada por 
los indicadores que generan los mismos oligopolios y que son “venerados” 
por los distintos actores y se trasladan a la nueva “veneración” de la “exce-
lencia”: los rankings, los cuales no sólo han expropiado la calidad, sino que 
han eliminado la autonomía de las universidades. La comprobación de la 
afirmación es simple: las universidades y consejos de ciencia y tecnología 
olvidan sus misiones y ajustan sus políticas y evaluaciones internas a dichos 
rankings. Es la cosificación del conocimiento, la sustitución de su utilidad, 
basada en el contenido y la solidez del mismo, por el lugar en que se publica, 
la definición de la calidad pautada por la revista en que se publica y no por la 
solidez de lo que se publica. Si planteamos la utilidad, hay que preguntarse 
¿Para qué y para quién se genera conocimiento?

C. Utilidad: la ciencia y las revistas son estructuras de comunicación que 
basan su solidez en su publicación, es decir, en hacer público los hallazgos de 
forma que la comunidad epistémica sancione su legitimidad. En ello surge 
en la actualidad una pregunta: ¿cómo puede participar la comunidad epis-
témica global si hay impedimentos al acceso y/o a la publicación y si se ha 
definido como lengua franca el inglés, que excluye a parte significativa de 
la humanidad y a los tomadores de decisiones para poder utilizar –hacer 
útil– el conocimiento producido? Lo anterior nos exige regresar a lo básico 
¿Ciencia, para qué? ¿Para quién? ¿Para resolver qué? 

La contestación a estas preguntas pone al descubierto la fragili-
dad de la estructura en que descansa la comercialización del conocimiento. 
Existen múltiples investigaciones que muestran cómo el ecosistema editorial 
de las universidades y países languidece y se destruye como consecuencia de 
que los procesos de evaluación valoran lo que esas bases de datos comerciales 
han expropiado: la calidad y control de la narrativa. Dicho sistema descansó 
en que la calidad está basada en la colaboración, que en realidad quería decir 
publicación con investigadores e instituciones del Atlántico Norte, lo que 
devaluó e ignoró toda contribución dirigida a la sociedad que financiaba la 
generación de conocimiento, principalmente en el Sur global. 
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La generación de conocimiento –lo que de ninguna manera 
excluye a la ciencia básica– debe servir a un interés fundamental como la 
resolución de los problemas locales, la articulación del conocimiento y la 
posibilidad de insertarlo y utilizarlo en las comunidades locales a fin de per-
mitir que la sociedad acceda a los beneficios de la ciencia.

D. Sostenibilidad: paradójicamente, cuando observamos la estructura del 
presupuesto de las instituciones públicas, detengámonos en las universida-
des, vemos la construcción de fuertes sistemas y estructuras dedicadas a uti-
lizar los recursos públicos hacia fines y procesos privatizadores. Por ejemplo, 
una de las principales estructuras culturales de las sociedades son las biblio-
tecas. Sin embargo, el presupuesto se utiliza y se ha utilizado por décadas 
para poder adquirir conocimiento apropiado por editoriales comerciales de 
la industria del libro y revistas, ahora bases de datos y revistas digitales. Esto 
tal vez era necesario antes de la era del internet y de la Iniciativa de Budapest 
de 2002. 

Entonces, nos preguntamos: ¿cómo se han modificado los pre-
supuestos de las bibliotecas para impulsar el Acceso Abierto y la Ciencia 
Abierta? ¿Cómo se han modificado las infraestructuras, el espacio y las re-
des para favorecer el acceso a los contenidos científicos? ¿Cuándo vamos a 
ver no la Feria del Libro en la que se compran y se transfieren los derechos 
de explotación de libros, ya sean universitarios o comerciales, sino la Feria 
del libro del Acceso Abierto y la Ciencia Abierta? ¿Cuándo vamos a entrar 
a una Feria del Libro en la que los estantes no se suceden uno a otro de las 
casas comerciales (que muchas veces llenan sus catálogos de la producción 
de los académicos y científicos)? ¿Cuándo vamos a ver los estantes en los que 
pasemos uno a uno y estén los proyectos de Acceso Abierto para contar su 
experiencia, sus logros y obstáculos, no para adquirir derechos, sino para 
compartir cómo aprovechar las experiencias de las prensas universitarias 
que trabajan e impulsan la apertura, al mismo tiempo que la inserción hori-
zontal y transversal de lo abierto?

Si lo abierto, la apertura, no integra y no deriva en una visión 
holística de todo el ciclo de la investigación y la implicación de todos los 
agentes, incluidas las agencias que financian la investigación, y se cambia el 
sistema de evaluación y recompensa, ¿qué sentido tiene la apertura? Si úni-
camente estamos haciendo una estructura paralela e inferior en dimensión, 
recursos y valoración, ¿qué sentido tiene la apertura? Sí. Innegablemente se 
ha avanzado en la apertura de las revistas, pero no en la equidad, no en la 
revaloración de la calidad –evaluación–. La sostenibilidad exige la transver-
salidad de la acción a todas las áreas del conocimiento. 

Se concluye este apartado con dos ejemplos: el Acceso Abierto 
y Ciencia Abierta no tienen sentido si no se incorporan a los programas de 
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estudio, hablamos de la inserción de los recursos educativos abiertos (RAE). 
El segundo ejemplo es que las estructuras de enseñanza deben enseñar com-
petencias y utilizar software de código abierto y licencias de reúso abiertas. 
¿Por qué en todos los programas de estadística se usa softwares propietarios? 
¿Por qué las estructuras universitarias sólo utilizan la suite de los grandes 
oligopolios y usan sus sistemas de vigilancia para identificar cuando hay un 
software propietario utilizándose sin licencia? 

Si no hay un cambio conceptual hacia los fines del Acceso Abier-
to y la Ciencia Abierta no hay posibilidad de pensar en la sostenibilidad, ya 
que ésta exige la enseñanza, utilización, uso de infraestructuras y sistemas 
de software abierto. Otra opción es simplemente insostenible y esto no sólo 
es para la comunicación de la ciencia y las revistas (Acceso Abierto) sino 
para todo el ciclo de generación del conocimiento (Ciencia Abierta). Estos 
simples ejemplos muestran que se necesita, primero, un cambio conceptual 
y, posteriormente, el ajuste de prácticas. En una palabra: tener, en términos 
weberianos, acciones racionales, es decir, ajustadas las acciones –el medio– y 
a los fines, estructurados por valores. 

Prospectiva y horizonte de la apertura no comercial
Recordando que BOAI20 es enfática y ve como un peligro sistémico a las 
APC y los acuerdos “transformativos” (acuerdos de lectura y publicación 
como prefiere referirlos BOAI20) como vías para poder alcanzar los fines del 
Acceso Abierto, enfatizamos que la vía Oro (APC y bajo control de oligopo-
lios comerciales) se traduciría para el Sur Global y para muchas instituciones 
sin recursos para participar en: 

A. Extracción neta de recursos. 
B. Devaluación de los ecosistemas editoriales nacionales y 

universitarios.
C. Debilitamiento del sistema de investigación.
D. Exacerbación de la competencia.
E. Posicionamiento central y excluyente de instituciones con 

recursos financieros para poder publicar con los pagos de 
APC.

F. Consolidación de la dependencia estructural en la comuni-
cación científica.

En síntesis, el aniquilamiento de la posibilidad de construcción 
de un sistema global de comunicación inclusivo, multilingüe y diverso, con-
siderando que “el sentido del Acceso Abierto busca que los académicos re-
tomen el control de su propio trabajo y futuro, no de reformar el sector con 
fines de lucro” (Aguado-López y Becerril-García, 2020). Se trata de retomar 
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el control porque el sector académico, respaldado por estructuras universi-
tarias que tienen en su misión la enseñanza, la investigación y la difusión de 
la cultura son las únicas que pueden hacer que las infraestructuras, los datos 
y la diversidad de publicaciones académicas (revistas, libros, materiales) se 
mantengan cumpliendo su función como bien público.

Para cerrar, dos puntos. La ciencia en América Latina siempre 
ha buscado comunicar, colaborar y siempre ha puesto a disposición de la 
sociedad el conocimiento sin costo, si bien con las limitaciones tecnológicas 
propias de cada tiempo. Entonces, ¿por qué hoy discutimos sobre comercia-
lización y ponemos en entredicho la trayectoria desarrollada por décadas? 
¿Por qué hoy el modelo de Ciencia Abierta que se ha desarrollado de forma 
“natural” en la región está en entredicho, en peligro o cercado? El bien co-
mún tiene nuevos cercamientos. Decimos cercamientos porque el término 
hace referencia originalmente a un proceso de división de los campos comu-
nales, convirtiéndose en parcelas de tipo agrícola privadas, delimitadas, de 
propiedad y administración individual. Eso es lo que se discute hoy: la apro-
piación privada de lo público, de lo común. Este es el punto, no lo olvidemos. 
Los “acuerdos transformativos” son la expresión actual de la apropiación de 
lo público y lo único que transforman es la conversión de la libre circulación 
del conocimiento al cercamiento mediante el pago por publicar.
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