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Módulo: Fuentes, colecciones y servicios de información - Semestre: Cuarto

Docente/s responsable/s del curso: Magela Cabrera – Alejandra Rosales

Horas semanales de aula: 4 

Modalidad de evaluación: Parciales. Trabajos prácticos obligatorios. Examen para

aquellos estudiantes que no alcancen un promedio de 6 durante el curso. 

Asistencia: obligatoria al 70% de las clases.

Aprobación  del  curso (derecho a  exámen):  Los  estudiantes  deben realizar  al

menos uno de los  dos parciales con una calificación  mínima de 3  para obtener

derecho a exámen y tener una asistencia superior al 70% de las clases.

Metodología  de  trabajo:  Curso  teórico-práctico,  con  clases  expositivas,  trabajo

práctico y discusión de temas en clase. Se aplica la evaluación continua, de carácter

formativo. También se aplicarán parciales para el proceso de evaluación. 

Breve resumen de la actividad curricular 
Se  estudian  las  características  de  la  información  especializada,  desde  diversos
enfoques como ser la generación, circulación, control, difusión, acceso y uso de la
misma. A la vez se presentan y analizan diversas fuentes de información según las
distintas áreas de conocimiento. Para ello se abordan las fuentes internacionales,
regionales y nacionales, observando los aspectos vinculados a la producción y uso
de la información especializada. 

Objetivos 

1  -  Conceptualizar  el  fenómeno  bibliográfico  y  la  producción  de  recursos  de
información,  en  relación  con  la  creación  de  conocimiento  y  la  comunicación
científica, su papel en la investigación. 

2 - Introducir en el conocimiento de los problemas bibliográficos, y en la generación,
control, disponibilidad y acceso a la información especializada, con perspectiva en la
comunidad académica y su contexto de producción y uso. 



3 - Analizar los principales tipos de fuentes de información especializada, su acceso
y producción, estrategias de búsqueda y uso, en el marco de políticas de acceso
libre a la información y de inclusión social y cultural. 
4 –  Observar los problemas de producción, evaluación, diseminación y acceso al
conocimiento científico mediante la revista científica y otras fuentes, con énfasis en
la situación de los países latinoamericanos. 

Metodología 

Curso teórico-práctico, con clases expositivas, trabajo práctico y discusión de temas
en clase. Se aplica la evaluación continua de carácter formativo a través de trabajos
prácticos. También se aplicarán pruebas parciales individuales para el proceso de
evaluación. 

Contenidos 

Unidad  1  -  LA  BIBLIOGRAFÍA  ESPECIALIZADA.  Definiciones,  conceptos,
objetivos,  características.  Relación  información  especializada-generación  de
conocimiento.  El  contexto  de  la  información  documental.  TICs  y  comunicación
científica. Canales formales e informales de información. El Colegio Invisible. Redes
sociales académicas. 

Unidad 2 -  FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA:
REVISTAS. Conceptualización y tipos de documentos primarios en el circuito de la
comunicación especializada.  Publicaciones periódicas. La revista académica y su
evolución. Modelos de publicación (abierto - pago). Problemas de edición y difusión
de  trabajos  científicos.  Criterios  de  calidad  y  evaluación  de  las  publicaciones
científicas.  Arbitraje,  visibilidad,  reconocimiento,  comportamiento  de  las  citas
bibliográficas, barrera de lenguas. Problemática de la revista especializada a nivel
internacional y regional. Estado actual en el Uruguay. 

Unidad 3 -  FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA:
LITERATURA  GRIS,  PUBLICACIONES  OFICIALES,  PATENTES  Y
NORMAS.  Literatura  gris.  Problemas  de  control  y  recursos  principales  para
identificación, localización y acceso a las fuentes primarias. Publicaciones oficiales.
tesis y otros trabajos académicos. 
Patentes  y  normas.  Transferencia  tecnológica.  Información  e  innovación
tecnológica.  Información  técnica  y  para  la  industria.  Relación  con  el  control
bibliográfico. 

Unidad 4  -  ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REVISTAS Y OTROS
TRABAJOS CIENTÍFICOS y ACADÉMICOS.  Normas ISO y APA. Proceso de
elaboración de trabajos científicos. Presentación de artículos, informes de 
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investigación y tesis. Estructura y estilo. Sistemas de citas, referencias y notas al
pie. 

Unidad  5  -  FUENTES DE REFERENCIA ESPECIALIZADA Y CONTROL
BIBLIOGRÁFICO.  Recursos  para  la  búsqueda  y  acceso  a  la  información.
Tipología:  bases  bibliográficas,  servicios  de  indización  y  resúmenes,  índices  de
citaciones,  guías  bibliográficas.  Control  bibliográfico  especializado  internacional,
regional  y  nacional.  Lineamientos  y  políticas  de  los  organismos  internacionales.
Producción de fuentes regionales y repositorios. 

Unidad 6 - FUENTES ESPECIALIZADAS Y USUARIOS.  Conceptos básicos,
tipologías, características de las comunidades de usuarios especializados. Relación
de la producción de fuentes con las tipologías de usuarios y el  contexto de uso
según las áreas de conocimiento. 
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