
nal del evaluador, concluyéndose que no son los profesionales de mayor nivel los que
producen informes de más calidad. La mayoría de los evaluadores prefiere recibir direc-
trices y formularios estructurados para la evaluación. El capítulo sexto se refiere al
acuerdo o desacuerdo entre los revisores y concluye que la probabilidad de acuerdo en
el rechazo es doble de la probabilidad de acuerdo en la aceptación; apunta también la
conveniencia de que cada evaluador reciba el informe de los demás.

El capítulo séptimo se dedica al tema clave del anonimato en la evaluación. Son
posibles cuatro casos: 1) «Doble ciego»: ni el evaluador ni el autor conocen el nombre
del otro. 2) «Doble abierto»: ambos conocen el nombre del otro. 3) Evaluación anóni-
ma: el evaluador conoce el nombre del autor, pero éste no conoce el del evaluador.
4) Evaluación firmada: el evaluador no conoce el nombre del autor, pero éste sí conoce
el del evaluador. Por supuesto, la suma de los casos 1 y 3 es abrumadoramente mayori-
taria, alcanzando hasta el 94%; pero, en contra de lo que podría pensarse, es mucho más
frecuente el caso 3 (60%) que el 1 (34%). Se examinan los posibles sesgos que pueden
afectar a los evaluadores y, por último, se menciona una reciente tendencia hacia la eva-
luación firmada (caso 4), que busca una mayor implicación y responsabilidad del eva-
luador.

El capítulo octavo se dedica a la comprobación de la validez estadística de los tra-
bajos, problema que afecta sobre todo al campo de la medicina y que lleva a recomen-
dar, incluso, la presencia de un estadístico en el equipo de evaluadores. Por fin, el capí-
tulo noveno examina el futuro de la evaluación por pares en un entorno electrónico. En
1991, sólo el 1,1% de las publicaciones electrónicas habían seguido un proceso de eva-
luación por pares, cifra que, en 1997, alcanzaba ya al 41,5%. Se presentan distintos
modelos de evaluación, unos de tipo tradicional y otros a posteriori, en los que los artí-
culos se publican sin revisión y se someten al comentario posterior de los lectores: este
caso sería, en cierto modo, un sucedáneo de las «cartas al editor».

En conclusión, el libro es de indudable interés para cuantas personas se ocupan,
directa o indirectamente, de la edición de revistas científicas, sin olvidar su carácter de
revisión biliográfica y su orientación preferente al campo de la medicina, aunque cuan-
to en él se dice sea igualmente aplicable a otras diciplinas.

J. R. Pérez Alvarez-Ossorio
CINDOC. Madrid

Literatura cinzenta : teoria e prática.

Almeida, María do Rosário Gumarães.  
São Luis, Maranhão : Universidade Federal do Maranhão, 2000. 174 p.;
22 cm. ISBN 85-85048-17-4

En América Latina y el mundo hispanoamericano, pocos textos (por no decir nin-
guno) han tomado como objeto de estudio a la literatura gris. Por eso es sorprenden-
te encontrar un libro enteramente dedicado a desvelar el misterio que circunda al mun-
do de la producción y consumo de esta literatura. Para tener una idea de la importancia
que esta literatura tiene en el proceso de comunicación científica contemporánea, bas-
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ta recordar que en 1993 se realizó el primer Congreso Internacional de Literatura
Gris; el cuarto se realizó en Washington, D.C., USA, del 4 al 5 de octubre de 1999,
y el quinto está planificado para realizarse en el presente año en París, Francia. Tam-
bién la MCB University Press, en Bradford, Inglaterra, en noviembre del 2000, lanzó
el primer volumen de la revista online International journal on grey literature que
puede ser consultada en http://www.mcb.co.uk/ijgl.htm. Sin embargo, en el mundo an-
glo-sajón, este tópico no ha estado ausente, tanto que en años recientes se han edita-
do algunas bibliografías y fuentes de información. Por ejemplo, Dominic John Fara-
ce, el año pasado publicó la cuarta edición de su Annotated bibliography on the topic
of grey literature (Amsterdam, Holland: GreyNet, Grey Literature Network Service,
2000). En 1999, publicó la cuarta edición de su International guide to persons & or-
ganisations in grey literature (Amsterdam: GreyNet, Grey Literature Network Servi-
ce, 1999). También Charles P. Auger publicó en 1998 su Information sources in grey
literature (London; New Providence, N.J.: Bowker-Saur, c1998).

La autora de este libro, María do Rosário Guimarães Almeida, obtuvo su docto-
rado en Ciencia de la Información en la Universidad Complutense de Madrid de don-
de regresó para dedicarse a la docencia en la Universidad Federal del Marañón, en
San Luis, Estado de Marañón, Brasil. El libro lleva un prefacio elaborado por Emilia
Currás y la presentación en las solapas es de Antonio Miranda. Ambos destacados pro-
fesionales y docentes en ejercicio en el área de la ciencia de la información.

El libro está dividido en siete capítulos. El primero, Conceptualizando la litera-
ture gris, presenta consideraciones relevantes sobre este tipo de literatura, sus con-
ceptos y los intentos por definirlos. Ofrece seis cuadros con las clasificaciones y ti-
pologías sobre esta literatura, sus características, la generación, divulgación y la
llamada literatura gris hipertextual como una forma común y corriente en el mundo
electrónico y la era de Internet. La literatura gris en el contexto europeo, es el tema
central tratado en el segundo capítulo. Aquí se describen las normas y patrones esta-
blecidos para el tratamiento y la divulgación internacional de los productos y servi-
cios ofrecidos por los centros organizados para recolectar, almacenar y divulgar este
tipo de literatura. Se describen sucintamente el SIGLE (Sistema de Información de la
literatura Gris en Europa) creado en 1978 en el seminario de York. Este sistema man-
tiene una Web en http://www.fiz-karñsruhe.de/stn/Databases/single.html. También son
muy bien descritos el BLDSC (Centro de Préstamo de Documentos de la Biblioteca
Británica) con dirección electrónica en http://www.bl.uk/services/bsds/dsc/, el INIST
(Instituto Nacional de Información Científica y Técnica) dependiente del Centro Na-
cional de Investigación Científica en Francia, creado en 1988 y con dirección elec-
trónica en http://www.cindoc.csic.es/. También ofrece información sobre el CINDOC
(Centro de Información y Documentación Científica) y FUNDESCO (Fundación para
el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones) ambos en España y por úl-
timo, el OPOCE (Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas)
localizado en Luxemburgo.

El tercer capítulo está dedicado a analizar la literatura gris en los Estados Uni-
dos, donde básicamente describe al NTIS (Servicio Nacional de Información Cientí-
fica y Técnica) y su modus operandi. Este sistema, creado en 1970, mantiene un fon-
do documental que alcanza a los 3 millones de documentos. El cuarto capítulo está
dedicado al GREYNET: comunicación e investigación de la literatura gris. Crea-
da en la primavera de 1992, fue formalmente establecida en Amsterdam en 1993, con
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ocasión de la Primera Conferencia Internacional sobre Literatura Gris. Sus activida-
des, publicaciones editadas y su política de desarrollo de colecciones están adecuada-
mente descritas. Puede ser visitada en la siguiente dirección http://www.greynet.net/.
El quinto capítulo Visión panorámica de la literatura gris en el Brasil, elaborada a
través de entrevistas, levantamientos bibliográficos y visitas técnicas, ofrece un lista-
do de trece instituciones que gestionan literatura gris cubriendo las áreas de salud, ad-
ministración pública, derecho, política, medio ambiente, energía nuclear, agricultura,
ciencia y tecnología. Describe el marco histórico de la creación, los productos y ser-
vicios ofrecidos por cada una de las instituciones. El último capítulo está dedicado a
sugerir la creación y organización de un sistema de gestión de la literatura gris en el
Brasil, en los moldes del SIGLE. Un sistema que abra sus puertas a los países del
Mercosur y que participe del Programa General de Información de la UNESCO y de
la FID (Federación Internacional de Documentación). Describe los objetivos y la po-
sible estructura de administración de este sistema. Finalmente ofrece una serie de su-
gerencias y una extensa lista de la bibliografía consultada. 

Literatura cinzenta: teoria e prática es un libro de lectura obligatoria para todos
aquellos preocupados por la escasa atención con que nuestros gobernantes y planifi-
cadores de políticas de información tratan los problemas relacionados con la literatu-
ra gris y su importancia en los sistemas de información y documentación científica
contemporáneos. También es un texto que debería ser libro de cabecera de profesores
y estudiantes de cursos de bibliotecología y ciencias de la información, pero sobre todo
es un texto que debe ser adquirido y leído con atención por los responsables del de-
sarrollo de colecciones en las bibliotecas especializadas, públicas y universitarias e in-
corporado a las colecciones de esas bibliotecas.

Rubén Urbizagástegui Alvarado
Bibliotecario asociado
Universidad de California, Riverside
Riverside, CA, 92517-5900
USA
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