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La localización de los materiales 

La primera tarea que tenemos planteada como investigadores es la localización de los materiales  que 

estén relacionados con nuestro objeto de estudio. Vamos a revisar las principales herramientas de 

trabajo. El primer objetivo es la localización de materiales científicos relevantes, porque no podemos 

escribir sobre un tema sin saber antes lo que ya está escrito por otros, y sin haberlo leído y reflexionado 

adecuadamente. Para ello vamos  a utilizar bases de datos de materiales científicos.  

Tesis doctorales 
Hasta ahora, la base de datos TESEO centraliza, desde el Ministerio de Educación, las fichas 

bibliográficas de todas las tesis leídas en las universidades españolas (http://teseo.mec.es/teseo).   

Pero cada vez más, las propias instituciones buscan la máxima difusión libre y gratuita de las 

investigaciones doctorales, y para ello permiten el acceso a las tesis en texto completo. Hay tres maneras 

de ubicar tesis doctorales en España en las principales universidades: Dialnet (Universidad de la Rioja) 

recoge las tesis doctorales defendidas en las universidades de Cantabria, Universidad de Extremadura, 

Universidad de La Laguna, Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Universidad Pública de Navarra y  Universidade da Coruña. Las universidades catalanas recogen las 

suyas en el portal TDX (Tesis Doctorals en Xarxa, www.tdx.cesca.es). Pero el mayor número de ellas está 

en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/tesis), donde figuran las 

de la Universidad de Salamanca, entre otras muchas.  

Ingenta 
Ingenta es una compañía británico/norteamericana dedicada a proporcionar acceso online a materiales 

científicos. A través de su portal, www.ingenta.com, podemos localizar artículos publicados en revistas 

de reconocidas internacionalmente. 

Para realizar búsquedas, acudiremos a: http://www.ingentaconnect.com/search/advanced 
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De este modo podremos hacer búsquedas avanzadas sobre su base de datos. Si la institución en la que 

trabajamos tiene acceso al texto completo de la publicación, Ingenta podría reconocer directamente este 

privilegio y conectar con el contenido. Si no, al menos podemos buscar sobre una de las más completas 

bases de datos del mundo. Una vez localizado el contenido, podemos exportar la referencia en formato 

Endnote acudiendo a la columna de la derecha, sobre EXPORT OPTIONS,  y eligiendo después entre el 

formato Endnote o el BibTEX. 

 

 

Google Scholar 
Google Scholar es la apuesta de Google por la búsqueda de referencias científicas. Basta con acudir a 

http://scholar.google.es para acceder a esta base de datos (siempre mejor a través de la búsqueda 

avanzada, en el enlace que encontraremos junto a la caja de búsqueda). Una vez realizada la consulta 

(por cualquier campo), podemos acceder a los artículos relacionados (que citan o son citados por el 

texto), al contenido en HTML o, en el caso español, a un enlace a la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas (REBIUN) para localizar ejemplares de los libros o revistas que hemos localizado. 
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MSN Academic 
El buscador de Microsoft también ha optado por incorporar búsquedas académicas a través de su portal 

http://academic.live.com.  En este caso, se incorpora la interesante posibilidad de obtener los datos de la 

referencia que hayamos encontrado en los formatos BibTeX, RefWorks y Endnote. Los enlaces nos 

permitirán acceder al contenido (si es libre) o a la referencia completa en una base de datos comercial 

para adquirir el texto. 

 

Redalyc 
La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) ofrece la  

posibilidad de localizar contenidos en publicaciones que a veces quedan fuera de los grandes portales 

que comercializan la información científica.  REDALYC permite buscar sobre un pequeño grupo de 
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revistas latinoamericnas de comunicación, entre ellas varias españolas. Puedes encontrar Redalyc en: 

http://www.redalyc.com/  

 

Latindex 
Otra de las bases de datos imprescindibles es Latindex, aunque en este caso sólo nos servirá para 

localizar publicaciones, y no contenidos. En todo caso, resulta un índice imprescindible para la ubicación 

de materiales. Su dirección: http://www.latindex.unam.mx/  

REBIUN 
Las bases de datos sólo nos ayudan a buscar materiales, pero en muchas ocasiones no consiguen que 

podamos acceder a ellos. En ese sentido, puede resultar muy útil el recurso a REBIUN, la red de 

bibliotecas universitarias españolas, en la que podemos buscar cualquier título y ubicar qué universidad 

dispone de copias para poder solicitarlas por préstamo interbibliotecario. El acceso a REBIUN es universal 

a través de la dirección: http://rebiun.crue.org/  

¿Y si los buscadores nos avisaran a nosotros? Los servicios de alerta 
En todo caso, la manera más práctica de localizar contenidos es que los propios buscadores nos avisen 

de su aparición. Si un término aparece en una noticia o en una página web, el buscador Google puede 

enviarnos un aviso a nuestro correo electrónico. Este sistema es muy útil cuando se trata, por ejemplo, 

de saber si algún trabajo (por ejemplo, un texto nuestro) ha sido citado en algún texto, o para conocer 

novedades de un personaje o una institución. 

Para acceder al servicio de Alertas de Google basta con teclear http://www.google.com/alerts El 

buscador nos ofrecerá entonces una ventana de búsqueda a la que podremos añadir nuestra dirección 

de correo electrónico. Una vez realizadas las primeras alertas podemos administrarlas: crear nuevas, 

eliminar las que ya no nos resulten útiles, etc. 

Desde un punto de vista más específicamente académico, Dialnet también ofrece un completísimo 

servicio de alertas bibliográficas asociadas. Al registrarnos en el portal, Dialnet nos permitirá seleccionar 

algunas revistas de nuestro interés y nos enviará un mensaje de texto a nuestro email cuando se 

produzca alguna novedad bibliográfica. 

El trabajo con los materiales 
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Evidentemente, el siguiente paso una vez localizados los materiales pertinentes, es el de proceder a su 

estudio. Para la revisión de materiales vamos a recomendar dos herramientas: una para la lectura y  otra 

para el vaciado del contenido en una base de datos. 

Lectura de materiales usando un pen scanner 
Uno de los mayores problemas que tendremos al leer los 

materiales en papel es el de recuperar fragmentos del texto 

para después utilizarlos en nuestros resúmenes o en nuestras 

publicaciones. Para resolver ese problema existen 

dispositivos –de coste no excesivo– que permiten escanear 

directamente el texto mientras leemos. Uno de los más 

extendidos es CPEN, un lápiz escáner que permite que 

tomemos el texto (e incluso lo traduzcamos, palabra por 

palabra) que estamos leyendo a su memoria, simplemente 

pasando el dispositivo por encima de la línea, como si de un 

subrayador se tratara. CPEN almacena esa información, 

reconoce el texto (lo almacena como tal, no como imagen) y 

la transfiere después al ordenador, evitándonos la tediosa tarea de tomar notas manuales y luego 

transcribirlas nuevamente para poder recuperar la información en nuestra base de datos. Tiene el 

tamaño de un rotulador y su precio oscila entre los 75 y los 200 euros, según el modelo. Además de 

CPEN, otras compañías como WizCom fabrican también dispositivos similares. La recomendación básica 

es que funcione sin cables (o al menos que use el cable sólo para la transferencia al ordenador, pero no 

para el escaneado, para que podamos utilizarlo lejos de nuestra computadora) y que permita la 

traducción (que puede resultarnos útil en algunas ocasiones). 

Almacenando nuestros vaciados en una base de datos 
Una vez concluida la revisión de los materiales, debemos almacenar el resultado de nuestras lecturas en 

una base de datos. Frente al tradicional sistema de fichas, las bases de datos permiten búsquedas 

rápidas y acceso inmediato a los materiales (en algunos casos, incluso al texto completo). Hay muchas 

aplicaciones de bases de datos que nos permiten crear nuestras propias bases bibliográficas. Filemaker 

(http://www.filemaker.com) o Microsoft Access (http://office.microsoft.com) son algunas de las más 

extendidas, pero vamos a recomendar la utilización de un software que directamente nos permite 

introducir los datos en una base de datos de referencias, sin tener que crearla nosotros mismos. 

Los tres estándares en este ámbito son tres programas desarrollados por Thomson Research (la primera 

referencia mundial en aplicaciones científicas): Endnote, Procite y Reference Manager. Por su 

simplicidad, vamos a utilizar Endnote. El programa puede descargarse (en su versión de prueba para 

utilizarlo durante 30 días) desde http://www.endnote.com 

En su base, Endnote es una base de datos que gestiona referencias científicas de todo tipo 

(bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, multimedia…) que pueden ser después utilizadas dentro 

de un texto, como explicaremos más adelante. Pero inicialmente, nos basta con mostrar que Endnote 

permite almacenar todas las referencias con las que trabajemos y guardar las anotaciones que 

queramos hacer sobre ellas. 
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La última versión de Endnote es la 10, llamada Endnote X, y nos permite almacenar un número ilimitado 

de referencias en nuestras bases de datos. Podemos tener tantas bases de datos como queramos (una 

con todos los materiales que manejamos, o una por cada texto que estemos trabajando, como cada uno 

prefiera). Las bases de datos se almacenan como ficheros normales en el ordenador (podemos copiarlas, 

enviarlas por correo electrónico, comprimirlas…) y no son excesivamente pesadas aunque contengan 

muchas referencias. 

Para la tarea que tenemos encomendada en este apartado, bastará con que creemos una nueva LIBRARY 

(biblioteca, como llama el programa a cada base de datos) y en ella vayamos añadiendo referencias 

(cada material que queremos almacenar) y eligiendo, al crear cada referencia, de qué tipo es (si un libro, 

un artículo, un capítulo de un libro colectivo, un vídeo, una web) para que los campos de la base de datos 

se adapten automáticamente al tipo de contenido. 

 

Un sobrevuelo a las características de este software puede encontrarse en: 

http://www.endnote.com/training/tutorials/EndNoteX_tutorial/EndNote.asp.  

Incorporando los materiales a nuestro trabajo 

Una vez que ya hemos (1) encontrado los materiales que necesitamos revisar, (2) leído y obtenido los 

fragmentos de texto que necesitamos para guardar en nuestra base de datos y (3) construido una base 

de datos referencial, vamos a integrar los contenidos en nuestro texto. 
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No es objeto de este material de apoyo enseñar cuándo o por qué debemos citar un texto, y si debemos 

hacerlo literalmente o no. Pero es muy importante que la escritura científica ayude al máximo al lector a 

contrastar las fuentes y así conseguir una mayor solidez en nuestros argumentos. 

Y, cuando citamos, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos todas nuestras referencias almacenadas ya en una 

librería de Endnote, el procedimiento es muy sencillo. Una vez instalado Endnote, nuestro procesador de 

textos (Microsoft Word o Corel Wordperfect) incorporará un nuevo menú y una nueva barra de 

herramientas. A través de ella, podremos incorporar las referencias. 

Pero la primera decisión es en qué estilo. En ciencias sociales, el estilo que prioritariamente se utiliza es 

el de la American Psychological Association (APA). Este sistema de cita utiliza dos estándares: 

a) El primero se refiere a los estándares para la referencia dentro del texto. En este caso, se 

prefieren los paréntesis con autor, año y página a las citas a pie de página, a final de capítulo o 

a final de libro. De este modo facilitamos la lectura de nuestro texto, que no tiene que ser 

constantemente interrumpido por texto de segundo nivel. El mejor consejo en este sentido es el 

de que si una idea no tiene sitio en el texto principal y estamos pensando colocarlo en una nota 

al pie, entonces es posible que esa idea no debiera figurar en el texto. 

b) El segundo se refiere a la manera en la que al final del texto colocaremos un listado con las 

referencias (bibliografía, hemerografía o materiales de cualquier tipo) que han sido citados en 

el texto. La APA ha desarrollado un extenso listado de instrucciones sobre cómo deben utilizarse 

los estilos de texto para referir artículos en revistas, libros, textos editados o vídeos. 

El estilo APA llega incluso a recomendaciones sobre la propia estructura de un artículo científico. Una 

extensa e interesantísima revisión puede encontrarse en: 

http://www.richmond.edu/%7Epli/teaching/psy200/apastyle/apastyle.html. 

Endnote permite citar los trabajos de numerosísimas maneras, incluida la APA. Para ello el programa 

utiliza los llamados STYLES que no son más que el modo en el que queremos que Endnote de formato a 

nuestras citas y referencias. Cuando queremos insertar una cita de un autor en nuestro texto, a medida 

que escribimos, basta con dejar el cursor donde queramos hacerlo y acudir al comando INSERT CITATION 

que tendremos ahora en el menú Endnote de nuestro procesador de texto. Esto significa que ya no 

introduciremos las referencias a mano, sino que dejaremos que lo haga el software. Al introducir una 

cita, Endnote crea automáticamente la referencia correspondiente en la bibliografía (justo al final del 

documento que estamos escribiendo). Y crea ambas con el STYLE que hayamos elegido. 

La gran ventaja, además de no tener que memorizar todas las instrucciones de cada estilo de cita y 

referencia, está en que si, una vez que tenemos escrito un documento, tenemos que cambiar el estilo 

(por ejemplo, porque así se nos pide desde el comité científico de un congreso o el de una publicación) 

basta con reformatear el documento con el STYLE correspondiente. Y el proceso apenas lleva unos 

segundos. Como resultado, Endnote nos devolverá el mismo trabajo pero con las citas y referencias en el 

nuevo estilo que hemos elegido. 

El software contiene centenares de estilos distintos, y además permite crear otros. Algunos estilos (como 

la traducción APA al español o los de las revistas Telos o ZER pueden descargarse en 

http://www.angelbadillo.es). 
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Pero el programa también nos permite obtener referencias en línea. Es decir, no tenemos por qué teclear 

a mano la ficha bibliográfica de un libro. Para ello, Endnote dispone de un extenso listado de 

CONNECTIONS (conexiones) con bases de datos de todo el mundo. Algunas requieren que nuestra 

institución pague por su utilización, pero muchas otras son de acceso gratuito. Así ocurre con la mayoría 

de las bibliotecas de todo el mundo. Bastas con acudir a CONNECTIONS y elegir la conexión que 

deseemos para conectarnos a una biblioteca. Una vez localizado el texto que queremos citar, basta con 

copiarlo a la librería de Endnote que estemos utilizando y ya tendremos la ficha completa –tan completa 

como la haya elaborado la biblioteca de que se trate–. En el caso de REBIUN, podemos acceder a sus 

registros a través de una conexión no incluida en Endnote pero que puede descargarse en 

http://www.angelbadillo.es. 

 


