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EL METODO CIENTIFICO 

Carlos J. Molestina Escudero* 

Los descubrimientos cientificos n)Ddernos han tenido un 6xito tan grande 
para resolver muchos problenas del ser humano, que actuamante c3si a cual
quier producto o actividad, a las quo se les quiero dar un carcter de n.cha 
seriedad y de alta eficiencia, so les denomina frecuentenante "cientificos". 
Asi, no es nada raro oncontrar publicaciones donje se hahla do una religin 
cient icanw fiundada, de un deportista muy cientifico, de un pintur cien
tifico y de diferenes productus elaborados cientifican-ente. Espero que 
a t rav6s do sta lectura ustedes podrain juzgar por si nmi.smos en qu6, casos 
es aalicable y aceptable ol calificativo do cientifico y on cu~les no. 

Ia cioncia v io que vordadoi- nto puede .].lanarse cientifico, se Funda
nentan on la api.caci&n do u) rtodon que es precisarrente lo ¢ue se ha dado 
en lamnar Mltodo Chontif.ico. En general, ol .nftodo cientifico consisto 
on observar, foumu.lar pregunLtar, comprobiar l.a hip6tesis experimntalrirnte 
o refutaria y legar a conclusi C ins quo einn hacerse extensivas (toorias) 
y quo puedacn ser aprovechahlos para beneficio i(:1 hombre. 

V, esla doscripcji6 r -hat i.varmnte senci.1 a podria tan)hiin deducirse 
que un c-an nmnKuro de oxersonas aplican y han aplicado durun.ito ni-,cho tien)o 
e. r-6Lr(xIo cir~tifico, aunque no estn conscientes d (i1o. Tambi6n puedo 
deduciLrse (.o muchos individuos que tionen un enpleo o un ti uo do "cienti
ficos", est, ruyraobabie.rntolejos de serlo, pues para que su trabajo 
pueda calificarse do ciencia es indispensabl( que todas sus observaciones 

* Especialista en Comunicaci6n Agricola, Oficina del IICA en Uruguay, 
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y conclusiones hayan sido sometidas sisternticamente al m6todo cientifico.
 

fa observaci6n. Puede describirse como la percepci6n de un fen6meno
 

o de las caracteristicas de un objeto o du un ser vivo a trav6s de los sen

tidos. Este seria el tipo de observaci6r cue estA m~s al alcance de todo 

el mundo. No obstante, la capacidad de observaci6n es una caracteristica 

innata que puede tambi~n, por su parte, ampliarse y mejorarse mediante ejer

cicio y adiestramientos estxeciales. 

La observaci6n no necesita, sin embargo, ser directa, pueden hacerse 

observaciones a trav6s de instrumentos, anirrkiles o plantas que permitan 

percibir el efecto de un fen6meno o ver la estructura de un organismo que 

a la simple vista es invisible. Estos son los casos cl~sicos de la electri

cidaci, cuya presencia podemos percibir y medir a trav6s de instrumentos 

o de diferentes rmianifestaciones de energia y algo semejante sucede con el 

magnetisno y la energia at6mica. 

Tambit.n se puede observar la existencia de la mente y del poder mental
 

a trav6s de sus efectos, pero el poder mental es an ms dificil de medir 

que la electricidad o la energia at6mica. De manera semejante, la constitu

ci6n molecular de muchas sustancias no se ha podido aLin ver directamente, 

nero la estructura de dichas sustancias se ha podido deducir por medio de 

su comportamiento en reacciones quimicas y de distintas manifestaciones 

y observaciones fisicas.
 

El hecho de que para la ciencia sea indispensable la observaci6n limi

tada ya de inmediato io que puede estudiarse y trabajarse con ciencia. 

Si hay algo que no se puede observar o cuya observaci6n no puede repetirse, 

ese algo no cae bajo la jurisdicci6n de la ciencia.
 

Los cientificos deben ser personas adiestradas para poder hacer las 

observaciones correctamente. El observar correctamente requiere que las 

percepciones del observador no estdn afectadas por prejuicios de ninguna 

naturaleza ni sufran desviaciones voluntarias o subconscientes. El poder 

de la mente es tan grande, que un observador puede ver lo que quiera ver y 

con frecuencia su estado de animno o de cansancio pueden afectar notablenente 

lo que 61 ve. Estas son algunas de las razones por las que las observacio

nes de una sola vez no pueden caer dentro del m6todo cientifico.
 



*Qu6, c6m y .or qu6? Cuando se sigue un mtodo cientifico, inmediata
mente despu6s de la observaci6n es frecuente que el observador se haga las 
preguntas anteriores. En realidad mucha gento, acOn sin espiritu de investi
gaci6n cientifica y sin adiestramiento especial, Ilega todavia fcilmente 
a este tipo de preuntas; qu6 sucede, c6mo sucede y por qu6 sucede. De 
hecho este tipo do preguntas lo ! acern con mucha frecuencia los nihos y tam
bi6n con rrucha frecuietcia si los padres o los adultos quo oyen la pregunta 
tratan do contestarla sincerrurKente y no con evasivas, se dan cuenta que 
ellos mismos no conocen la respu-,:..a. En todo caso, la respuesta a las 
preguntas do qu(m y c6o os siepre mucho mcs f(cil do obtener que la res
puesta a las preguntas de por qu6. Esto Oltimo es cierto, amn en el caso 
do la ciencia, pues es bastante ms f~icil seguir un fen6meno para decir 
qub y c6mo sucede quc deterrninar por qu6 sucode. 

De0 cualquier Tanera, tanto el adulto logo como cl nifio frecuentenmnte 
se conformari o so tienen que conforrnar con respuestas tan poco convincentes 
como decir quo un nilo ilega al mundo traido por la cigioefla o el aceptar 
quo "a la milpa lo cay6 cogolloro" porque la vecina docidi6 embrujar al 
dueo do ella. 

El cientifico y la ciencia no pueden conformarse con respuestas de 
esta naturaleza. Despu6s que formuladohan sus areguntas buscan una res
puesta 16gica quo deb esLar basada en la observaci6n anterior y en la in
formaci6n relacionada con otros 
 fen6menos quo tambi6n han sido analizados
 
por ei rr6todo cientifico. Este tipo Je respuestas 
 l6gicas y fundamentales
 
en los principios cientificos es Io que se llama:
 

La hip6tesis. La formulaci6n do una hip6tesis como respuesta a cual
quiera do las preguntas anteriores se trata de hacer ordinariamente siguien
do algo de l6gica y apoycndose on los conocimientos -ientificos anteriores, 
por considerar que si est6 de acuerdo con ellos puede conducir rn~s rapida
winte a resultados cormrobables. Pero se conocen casos 
en los que la intui
cd6n, un presuntimiento, o hasta un suehc, con apariencia de il6gicos han 
servido corn0 punto de partida para resolver un problem cuya soluci6n no 
so habia logrado encontrar de ninguna otra manera. Esto quiere decir que 
los presentimientos y las ideas aparentemente descabelladas si son acepta
bles en el mntodo cientifico, pero solamente en la categoria de bip6tesis 



y O~n en esta categoria, antes do rrkinifestarlas p~blicamente, es conveniente 
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Esto significa que afin las conclusiones obtenidas mediante el mtodo 
cientifico s6lo debe tomarse como ciertas momentt&eamente y no com ma 
verdad absoluta.
 

Al hacer un disefto que tiende a comprobar una hip6tesis, debe tambi~n 
tenerse cuidado de no caer en un circulo vicioso. Por ejemplo, entre los 
ec6iogos es frecuente Ilegar a la conclusi6n de que una formaci6n vegetal 
correspcnde a un clima determinado y por su parte los climnat6logos concluyen 
con frecuencia que el clima debe ser de tal o cual tipo porque la vegetaci6n
 
existente asi lo indica. que Io que climaYa en sE refiere a y formaciones 
vegetales es sumamente dificil hacer experinentaci6n durante la vida de 
un hombre, las observaciones de estos dos tipos de cientificos parecen bas
tante razonables, sobre si una se tomatodo cada por separado; pero si se 
toman las dos simuIttmearmente la pregunta se acerca a la categoria de "'qu6 
fue primero, el huevo o la gallina?". La conprobaci6n de un problema de 
este tipo s6lo puede 
ser parcial, te.i.r6 que basarse en observaciones repe
tidas de las que pueda concluirse que sierrpre que se presentan las mismas 
condiciones de clima, se presenta tambi6n el rismo tipo de vegetaci6n, ten
drn que tomarse en 
cuenta factores din&.nicos y limitaciones relacionadas
 
con la presencia o ausencia de las especies,
 

Prop6sitos de la ciencia. La ciencia tal como la conocemos actualmente
 
parte cn su origen de algo asi como la y esta por ello
magia cercanan-nte 
emparentada con la religi6n. Tanto la religi6n como la ciencia han tenido 
como fines fundamentales estudiar los fen6menos naturales y tratar de apro
vecharlos de la manera m~s eficiente en beneficio del hombre. Quizas por
 
eso mism se distinguen cada vez mks la ciencia de la religi6n, pues bien 
podria decirse que la ciencia se ocupa de los fen6menos naturales comproba
bles mediante los sentidos y los instrumentos del hombre, mientras que la 
religi6n se ocupa de los conceptos ideales, fundamentalrmente de la mente 
y que no han podido cormprobarse de manera material. 

Aunque la ciencia tenga como objetivo principal el beneficio del hom
bre, 6sta no es una caracteristica que va forzosamente unida a los descubri-
mientos y estudios cientificos. En O1tima instancia, es sierpre el hombre 
quien decide si lo que 61 ha logrado como progreso de la ciencia M- de ser 
beneficioso para el hombre o por el contrario ha de destruirlo. El cientifico 
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El cientifico por si mismo no determina si puede tanpoco limitar la forma 
en que se usen sus descubriiientos. Quiz~s el ejemplo actual mas notable 
estA relacionado con el descubrimiento de la energia at6mica, que aprovecha
da para fines pacificos puede representar una fIente de energia extraordina
ria que definitivamente facilitaria la vida del hombre, perniti.6ndole ocu
parse ms d( la mente, el arte, etc., en cambio si se la utiliza para fiens 
b6licos, tiene un poder destructor que puede acabar con el mundo entero.
 

El factor ms importante en la aplicaci6n del mtodo cientLfico y mes 
a~in en el uso que se de a los resultados obtenidos por la ciencia es defini
tivamente el hombre (el ser hunaio). 

Uno de los errores nmis frecuentes al intentar la aplicaci6n del m6todo 
cientifico es tendencia factores lasla a "acomodar" los y observaciones 
de acuerdo a un patr6n preconcebido. Tal sistema puede conducir a obtener
 
el resultado que uno quiera y un informe "cientifico" basado en esta manera 
de trabajar es equivalente a una novela; alli puede suceder "cualquier cosa".
 

Al tratar de aplicar el nvtodo cientifico, es indudable que se necesita 
un cierto equipo mLinimo para poder hacer observaciones y medidas y mrs para 
establecer experimentos. Pero el laboratorio ms complejo del mundo es 
perfectamente initil si los hombres que deben usarlo no saben aprovechar 
el equipo. En la historia se encuentran ejerrplos de hombre que, con medios 
muy escasos, han hecho grandes contribuciones a la ciencia y a la humanidad,
 
porque su falta de medios materiales fue sustituida con buena voluntad,
 
perseverancia, inteligencia, etc. 
Los medios materiales son mucho nvis f~ci
les de sustituir que el hombre y su calidad humana, despu6s de todo los 
instrumentos de trabajo han sido ideados y construidos por el hombre, pre i
samente para facilitar su trabajo y aumentar su propia capacidad. 

Modernamente y debido tanto a las disponibilidades de instrmentos 
cientificos como a la amplitud en el desarrollo de las ciencias, es muy 
raro que un individuo logre obtener resultados trabajando aisladamente. 
El trabajo de grupo y la cooperaci6n entre cientificos de diferente prepa

raci6n es indispensable para lograr un 6xito mnximo. En el pero de los 
casos el cientifico debe contar, por lo menos, con la informaci6n disponi
ble a trav6s de la literatura cientifica mundial; de no hacerlo asi, corre 
el riesgo de invertir grandes esfuerzos para llegar a descubrir el continen
te Amyericano en 1992. 
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La aplicaci6n del mtodo cientifico
 

El prop6sito innediato del pensamiento cientifico es formular predic
ciones correctas sobre sucesos de la naturaleza. El citntifico entiende 
cuando conoce la causa de un fen6meno y, por tanto, puede predecir el acon
tecimiento de ese fen6nx-no. 

investigar, entonccs, es 
buscar el conocimiento de las causas. La in
vestigac6n cientifica, sin embargo, tiene una meta MArs avanzada: tiende 
al conocindento de las causas de Lin fen6mno para poder predecirlo pero, 
en Cltim t6rmino, para que esas predicciones ayuden a la supervivencia hu
mana. Parad6jican-enLe, los grandes avances cientificos se han realizado 
en 
gran parte bajo ]a presi6n de las guerras, lo cual prueba, sin embargo, 
que el instinto de conservacibn del hombre que ve amenazada su supervivencia 
le inp4ulsa a realizar obras qua rccjieren redoblado esfuerzo.
 

Pensar ciant-ificamnte es 
pensar con un prop6sito; esto es, pensar or
denadamente y en forria activa. El cientifico piensa en un problema y lo 
"ataca", es decir, trata de resolverlo. Al tratar de resolverlo, pasa por 
una serie de etapas que, en conjunto, constituyen el proceso de la investi
gaci6n cientifica o como dice Peterson al enunciar el problema se abre una 
"via" o avenida para eI pensamiento, avenida que consiste en un punto de 
partida (el problema) y procede hacia una rreta (la soluci6n).
 

Pero, uid hay 
 entre ese punto de partida y la mrata? Dice Henry Huxley 
que el "mtodo de la investigaci6n cientifica no es sino la expresi6n de 
la n-anera en que necesariamnte opera la mnta humana". El mr6todo cientifi
co, por tanto, es una formalizaci6n del proceso de aprendizaje por experien
cia, y en ese sentido los animales y hasta ciertas maquinas como los compu
tadores electr6nicos (err6neamente liamados "cerebros mecanicos") utilizan 
el inatodo cientifico porque almacenan informaci6n en su "memoria" de acuerdo
 
a un sistema y proporcionan respuestas en consonancia con esa "experiencia" 
adquirida por medio de las tarjetas u otro sistem. 

Hemos dicho que nuestro punto de partida es la enunciaci6n de un pro
blema. El siguiente paso, dentro de la versi6n usual rr6tododel cientifico 
es la b'squeda de la literatura que podria contribuir a arrojar luz sobre 
el problenma. Luego viene nuestra propia contribuci6n investigadora para 
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poder tratar de probar una hip6tesis que hemos adelantado para poder traba
jar, y el cuarto paso es el informe de nuestro 6xito o fracaso al tratar 
de probar la hip6tesis. De estos cuatro pasos, solamente inel primero no 

volucra comunicaci6n en alguna de 
 sus formas porque el enunciado del proble
ma puede ser algo subjetivo y estrictarrente personal.
 

Despu6s 
de esta sencilla enunciaci6n del proceso de la investigaci6n 
de acuerdo al mrtodo cientifico, elaboramos un poco ms sobre sus bases 16
gicas. Si bien es cierto que la rncnera "en que necesariamente opera la men
te hurana" es el simple proceso de aprenclizaje por experiencia, el cienti
fico no sigue este proceso de manera casual y sin percatarse mayormen de 
su actividad rriental coo la hace el comnn de la gente. El cientifico racio

naliza este proceso a tal punto que no pasa de una etapa a otra sino de ma
rnera absolutancynte consciente, comprobando sus raciocinios y cuidandose 
do no hacer cons ideraciones sobre bases peco firmies. El mtodo de la inves
tigacin cientifica es un proceso estrictamente controlado que enpieza con 
-L enunci-ado de un problema, pasa por la observaci6n y experimentaci6n y 

teririna con genera.iz'aciones. 

El problea, coirn deciarios anteriormente, puede ser enunciado en la 
mnnte dcl investigador. El proceso se complica una vez que sale de la mente 
para entrar en la etapa de observaci6n y experin-entaci6n porque en el con
tacto que e-1- hombre tiene con el mundo fisico se introducen factores de 
error.
 

Para su conunicaci6n con el mundo exterior el hombre posee cinco vias, 
sus cinco sentidos. la infornaci6n liega al cerebro por una o varias de 
estas vias y alli se racionaliza, se transforma y produce una imagen en la 
mente. La observaci6n en si es objetiva, pero la imagen que se forma en 
el cerebro, o sea e] nodelo de Ia situaci6n que uno ha observado, es subje
tivo y puede estar cquivocado. El proceso mental solamente permite al cien
tifico acercarse a Ia rcalidad de ese algo que investiga, pero nunca llegar 
a la realidad absoluta que i]Tplicaria una percepci6n directa, sin interme

diarios. 

ute esta situaci6n de i potencia para percibir la realidad absoluta, 
el horb)re postula modelos de los fen6menos naturales, de acuerdo a las in
formeciones que recibe por meclio de sus sentidos. Con qu6 objeto postula 
estos mnde]os? Para poder predecir el coirportamiento futuro de esos fen6



menos y asi "entenderlos" en sentido cientifico.
 

Pero la formulaci6n de postulados es un acto creador. 
Se hace a priori,
 
y por tanto no puede estar sujeta a mrtodo. Quiere decir esto que la base
 

del m-6todo cientifico se ha venido al suelo? 
 De ninguna manera. El rrtodo
 

cientifico se aplica para juzgar la validez de un modelo, o sea el hecho
 

de que corresponda a la realidad del fen6meno investigador (hasta donde po

deos saber los requisitos que esa realidad relativa que conocemos impone). 

De manera general, los pasos del rretodo cientifico son tres:
 

1. 	Postular un modelo basado en observaciones o medids. 

2. 	Confrontar las predicciones basadas en este rndelo con observacio

nes experimentales y rndidas hechas a posterio-i.
 

3. 	Adaptar o reerplazar el motelo de acuerdo con la informaci6n obte

nida por medio de las observaciones y medidas hechas a posteriori.
 

El 	 patr6n enunciado puede repetirse tantas veces cuantas sea necesario 
y en realidad 6sta es la gran cualidad del n-todo cientifico: la de dejar 

siempre abierta la puerta para modificaciones de la teoria hechas a la luz 

de nuevos descubrimientos.
 

En d6nde encaja la Estadistica dentro del- m-6todo de la investigaci6n 
cientifica? En las ciencias biol6gicas, y con raz6n en lasmayor sociales, 
no podems tener certeza absoluta de un fen6meno. Inclusive, es perfecta

mente justificada la duda met6dica del cientifico, ya que dentro de las cien
cias antes mncionadas nunca podremos tener la certeza de la aritm6tica. 

En aritrrtica podemos decir con plena justificaci6n y sin nipgn recelo 
que dos mrs dos son cuatro. En Gen6tica, por ejemplo, dec-inos que en el 
95 por ciento de los casos estudiados se observ6 que el caracter rugoso de 
las alverjas daba una segregaci6n 3 a 1, por lo cual so puedo inferir que 
se trata de un car~cter simple mendeliano. Esta no es absoluta certeza; 
sin 	erbargo, la Estadistica nos ayuda a acercarnos a la verdad, nx-jor dio 

cho, nos proporciona una medida de 
cu~n cerca de la verdad nos encontramos, 

bastndose en la ley de las probabilidades. 

0 hablando de acuerdo a los t~rminos l6gicos que hemos introducido, 

el modelo que nosotros elaboraos para explicar el fen6reno de que algunas 

alverjas sean rugosas y otras lisas es el postulado por Mendel. Cualquier 
prueba estadistica que nosotros apliquemos a los datos obtenidos en nuestro 

experim-ento para ver si nuestra hip6tesis de que estos caracteres se rigen 
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de aclierdo a lo esperadc para un caricter simple mndeliano, nos estc ayu
dando a mdir cuan cerca estamos de que nuestra hip6tesis sea "verdadera" 

o sea que encaje en el modelo postulado por Mendel.
 

Arbitrariamente se han puesto "limites de confianza" para mdi.r esta
 
"cercania a la verdad", y asi decinos que nuestros datos 
son "significativos 

al 5%, o solamwnte "significativos"; o decimos que son "significativos al 

1% o "altamente significativos". Con esto queremos decir que solamente en 
un 5 por ciunLo o en un 1 por ciento de los casos en que el fen6mno estu

diado tenga lugar, su acaecimiento se deberA a otras causas que no sean nues

tras hip6tesis. Arbitrariamente, se ha decidido que en cualquiera de estos 
dos casos, 5% o 1%, es ya suficienternnte seguro (para las ciencias biol6

gicas) que nuestra hipotesis sea aceptada como verdadera.
 

En resrren, al hacer una investigaci6n buscamos Ia verdad pero, como 

por limitaciones inherentes a la naturaleza humnana no podemos liegar a la 
verdad absoluta de Ln fen6meno, tenenas que valernos de un ntodo para acer

car-nos a la verdad. Por n-dio de este metodo postulamos un modelo de un 
fen61mno basndonos en ciertas observaciones o medidas; confrontamos las 

predicciones hechas a base de este modelo con observaciones experimentales 

y nmdidas hechas a posteriori, para lo cual, la Estadistica nos ayuda a sa
ber si nuestros datos apoyan la validez de nuestro modelo postulado para 

explicar el fenmeno; y por Oltimo, adaptamos o reemplazamos el modelo de 

acuerdo con la inf!ormaci6n que nos han proporcionado nuestros datos experi

mantales valorados estadisticamente.
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RECOLECCION Y ORGANIZA ION DEL MATERIAL
 

EN LA PREPARACION DE MANUSCRIIOS
 

Ad-alberto Gorbitz
 

Escribir un informe o articulo cientifico es la fase final de la labor 
del escritor t6cnico. Una proporci6n mayor del tiempo es empleada en la 
recolecci6n y organizaci<tn de la informvcji6n necesaria para escribir. 

En cuai.quiel: orcjmijzacion de aseia ist a-, ]a contribuci6n de cada 
persona es valiosa solo ciuando los raesu _tadfos de su t-rabajo son comnunicados 
y hechos coIi.(rensibl.es a oLo0s. liaectuar c:a;a comunicacion sistemciticanente 

Lo dorequierela .reparacion flclente (scriLos cxactos,claros y legibles.
 
Escrih]a.- un ntorire 0 rtocnlo ci el oe cada 
 palabra, cifra, idea e 

ilustracj.6n 1tabezcaacectabiidad IaTa de soluci6n y la correcci6n de 
las conclusions , recomendaciones, rcquiere un programa bien planeado para 
la recolecci_6n ce la info naci6]n pertinent. 

La foru (1e consoguir esta iifoarnmci6m es de gran -Jrportancia para el 
escritor pues muy pocos craba-ios sonr tan sJnples cue e! autor puede reali
zarlos srijplemant-e con la inform-ic in que unlcamente 61 posee. Un escrito 
rara vez puede ser preparado sin cons,.ta y consolidar la infornaci6n pro
cedenl-e d in, niitrc) de fuant.cas. nchos :informs t6cnicas representan el 
resultado de investJigaciones pr.oas, Iiro anattn estos casos ocurren afir
naciones v ,-ifras que son a rmfliao tora(das de aras fuentes.
 

La inforrmacid) ro:: co]ectada (le-. see-mana] zada 
 para su presentaci6n en 
el escrito tdcnico o inomnr. Los datos y h<achcs recogidos deben ser orde
nados, clasiiicados, conmhinados v L'e_(ccioncioos. El autor debe preparar 
entonces un esqueitW de su escrito, Proi)abl]enmnte necesite revisarlo confor

m el trabajo sea escr-ito, p rc cs icalol-abie goguia y como control para 
darse cuenta de que no se wimportantc. Partiendo de este esquemaoi te nad a 

el autor puede pr-oceder a establecer las principales divisiones de su escri

to. 

http:cons,.ta
http:ilustracj.6n
http:coIi.(rensibl.es
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Lo que sigue son aigunas sugerencias sobre esta labor preliminar. 

RECOLECCION DEL MATERIAL
 
El tema sobre el que trata un escrito cientifico se desarrolla general

wente del propio trabajo del autor. 
Este tiene ya un fondo de conocimientos
 
especiales sobre el que se basarA su 
escrito. Sin embargo, a menudo nece
sitar6 hacer investigaciones adicionales, a recoger nas 
informci6n. Debe
 
descubrir lo que ha sido publicado sobre el tema; 
Ilenar los vacios en su
 
conoc'iniento; verificar sus resultados con los otros; conocer c6mo se rela
ciona su trabajo con el de otros. 

Las fuentes principales de e-te tipo de informaci6n para los t6cnicos 
son la biblioteca. el laboratorio, el carrpo y la cormnicaci6n personal. 

Biblioteca
 
El prirmro paso al trabajar en una materia consiste en revisar la lite

ratura sobre ella, esto es, encontrar 1o que se ha escrito sobre el asunto.
 

Obras de referencia
 

Las obras de referencia son las que se consultan solamente cuando se 
quiere obtener alguna informaci6n especifica, un dato cualquiera o una orien
taci6n general sobre un tema. 
 La rayoria de las bibliotecas tienen estas 
obras reunidas en una secci6n aparte con libre acceso a los lectores, en 
la que los libros est6n marcados con una R. Hay varias clases de obras de
 
referencias entre las que se enc,'iiircn:
 

Enciclopedias. Las enciclopedias informaci6ncontienen ordenada sobre 
todas las ciencias y artes, y tienen generalnente un arreglo alfabetico por 
materias. Las hay generales como la Encyclopaedia Britannica y las hay de 
materia como las enciclopedias agricolas u horticolas. 

Diccionarios. 
 Los diccionarios pueden ser puramente etimol6gicos, g3
nerales o enciclop~dicos. Los hay de un idioma, bilinges o de materia, 
como el Diccionaric 6z Botcnica de Font. Quer. 

Manuaies biogrificos. Los manuales biogr~ficos contienen los datos 
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vitales de personas irpo-tantes. Los hay generales, como el Who's Who, es

peciales v regionales. 

Anuzirios. Los anuarios son de especial inter~s porque son conterporA

neos a los hechos qoLe docuw.n-tan y reflejan las opiniones recientes sobre 

la materia que tratan. EjenrrQos: Yearbooks del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos. 

Atlafs y diccionarios geogr"ficos. Los atlas y diccionarios geogr~ficos 

contienen datos corno superficie, vegetaci6n, Vx:)blaci6n, agricultura, etc. 

Directorios y ,yias. Los directorios y guias contienen informaci6n 

sobre instituciones, asociaciones, sociedades, etc. de un pais o regi6n.
 

Alnm-naques y manuales estadisticos. Los almanaques y manuales esta

disticos conlienen datos muy concisos, usualTente en forma tabular. 

Publicaciones bibliogriaficas. Las publicaciones bibliogrAficas con

tienen listas- por autor, materia, o ambos, do todos los libros o articulos 

que han aprecido en determinado periodo. Las hay en forma de libros o de 

revistas. Ejerq)los: Agricultural Index; Bibliography of Agriculture; Index 

Vetcrinaries; 3otanisches Zentralblatt. Una forma especial es la publica

cion de las ta!Ls de contenido de las revistas: Current Contents; Indice 

1iblioa-raifico (1,4x ico). Otra forma ra~s reciente es la ordenaci6n de las 

citas cue s, hac<n a arLculos y dutores despu6s de su publicaci6n. Science 

Citation In 5',-

PlubIicaci ones de corrpendios. Para saber exactarrente lo que dicen lo. 

articui)os c: ,nerados on las bibliografias, sin tener que leer cada articulo 

en su totalidad, el tecni.co puede recurrir a una revista de coirpendios. 

Estas revistas r<csulv-n los m-todos usedos y las conclusiones alcanzadas por 

los autores de los articulos. En estas revistas, cada articulo es resumido 
individm.lnr'nte, con poca o ninguna referencia a otra literatura y sin co

nentario editorial. Ejeirplos: Biological Abstracts; Field Crop Abstracts; 

Herbage Abstracts; Horticultural Abstracts; Plant Breeding Abstracts;Chemical
 

http:tecni.co
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Abstracts; Review of NAiplied Entomoloqy; Review of Applied-Micoiogy; 
 World
 
Agricultural Economics and Rural Sociolor Abstracts (WAERSA); Bulletin
 

Signal tique.
 

Revisiones de literatura. Las rovis iones de literatura son articulos 
en los ,aue los autores hacen una ovaluaci6n critica de la literatura que
ha aparocido duranlt-e ui ixs:iodo detormi-nado sobre materiauna especifica. 
En ....a nora daii indiJcacionos sobre la inportancia de 
.os air lo.- uioals . Econo"iuzaoo tJempo para ver cu iles ar-iiculos 
va ] , a Condo. In sse stan:C.I. -sa a) los Anuarios, tales 
comoc'Lsr) ',nu P, .....ws (Physiologry, I.iuche.. 
 ,miJ(n st-ry, etc.) b) lica.as publi a 
cL~nO~ :_c aVaC<s o v'c ts, quo cuh.7r,-.:Tnx?r--.n os rrs largos o son nrk~s 
o:Iau.L tiV~ ; Lo] a q' 0 il(2Ji~ U:;aJ I, i lfOnci.cnj que se encuentra en los 
anuarios; r. j i los to,rfY)s Aiva:s in Agronomy, Advances in Gerietics, 
Arlvarn.~s . bsir-; Vu 1) c) !.as .axo\'s~os de literal-tura propiamente 
dv,.bas,c 0.L(I[[ (:Ov{-(.5-1jfl]rtO son]5 camiipo particular desde el comrienzo 
do ..... - esa E.... lao ,u -:. - hasl-a focha de publicaci6n. Ejerrplos: 
BotaicL _her:.cal Rev(-iws, Biological Reviews. 

Libros
 

El escritor deh sabc.-,.- libros existenquA sobre la materia que estudia. 
Estos libres, dist intos a los .menc:ionados co!ro deobras referencias, son 
los texto.s, , libros espoec.alizados, et(. Para encontrarlos se 
buscan p.r :- catLf.ogo de richas de Ja biblioteca, donde cada librc
 
estd incu.... 
 antoros, t tu]os y datos bilioararrcz. Las tarjetas
 
estdn c' nrao ">,t r,-,,- o:o tores, por 
 titulos y por materias, lo
 
quo sg:ig Lh:a J..o
r} m s iicha1s por ].ibra. E.1 estudiante y el escri
tor doIn star, l n i :Iai-os con e]. sistema do clasificaci.6n usado enla bib cJc-t,.:d'..-i<:]-mn,} . Taiirin. so pueden buscar en los catlugos, 
tales - I um_1 ]-/ book Index y [Libros on Venta, en que hay listas 
de ted<tI 1o<rU a -.,-p) 1 aclo- ,n un pericdo dado. 

Publicacion., p2 r.idi ,. 
En renaccin tecnica as muy imp)ortante el estar al dia. Por eso, las 

publicacio-os jy-rierLicas son las fuentes de informaul-611 ;r's provechosas 

http:clasificaci.6n
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para el investigldor, pues contienen los hallazgos mess -ecientes de la cien
cia. Las publicaciones peri6dicas incluyen no s6lo las revistas, sino tam
bi6n los boletines, circulares, anales de instituciones cientificas, y otras
 
publicaciones eitidas a intervalos regulares. 

Folletos
 

Cuando publicaciones como boletines y circulares no aparecen a inter
valos regulares se Ilaman folletos. Provienen generalrrente de ministerios 
de agricultura, estaciones experimentales, centros de investigaci6n y depar
tamentos de extension. La mayoria de los folletos pertenecen a series nume
radas pero se publican tanbin sueltos. 

Otras fuentes
 
Otras fuentes de informaci6n son: Reipresos o separatas; fotocopias; 

micropeliculas; y docunentos. Este Oltimo tipo, documentos, abarca una
 
diversidad de fuentes de informaci6n, contenida en informes parciales, pro
yectos, informs de viaje, informs de conferencias, informes de reuniones 
de la instituci6n y docun-entos de trabajo, todos los cuales por su corta 
circulaci6n no son reproducidos en inprenta u otros medjos que les den ca
racter de pernnencia, o no van a las listas regulares de distribucion que 
garanticon una mayor divulgaci6n. 

Anotaciones
 
Durante el estudio preliminar de la materia es aconsejable registrar 

en cl papel todas las ideas y datos que parezcan ser dignos de tomarse en 
cuenta. Esto se aplica tanto a las lecturas en la biblioteca com a las 
observaciones on cl campo y laboratorio, y afin a ideas sueltas que tiene 
el autor. Para esto se pueden usar libretas, portafolios de hojas sueltas 
y tarjetas. 

Notas bibliogrcfi cas 
Los datos bibliogrAficos se pueden anotar junto con los apuntes c com

pendios cuando se revisa la literatura. A veces se anotan prixmero s6lo 
los datos bibliograficos tomados de las fuentes respectivas. Es m~s conve
niente hacer una tarjeta para cada libro o articulo que se planea ver y 
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utsar. Se escribe el nombre del autor, titulo del trabajo, los datos de 
publicaci6n, y de deel niCmero catilogo !a biblioteca. Las tarjetas m-As 
usadas son de taimiaos 3 por 5 pulgadas y 5 por 8 pulgadas. 

Hay tarjotas perforadas en el mrrgen; las perforaciones facilitan la 
ordonaci6n y recuperaci6n de tarjetas individuales. 

Apuntes
 

El laboratorio y el carnpo, por supuesto proveen la sustancia de la 
investigaci6n. Laboratorio en este caso es una situaci6n en la que los 
( .3crimentos pueden sc 11evados a cabo en condiciones controladas. Puede 
ser un laboratorio cientifico, una estaci6n c-xperiiwntal, o un CaIpo de 
pne-ba. Ca:nvc' se podrna definir como una situaci6n c-n la cual los procesos 
so ilvan a c'.bo, ic-rco :n condiciones cn que no cs posible establecer con

trol. 

Los apontr dobs -\;acionos es aconsejable hacerlos en libros o libre
tas do notas dc hojas snie-tas, generalmonte do iI por 8 1/2 pulgadas. Al
gunos autores rr,-efiero, c oso de tanjltas, i Coo es aconsejablo para revi
siones de I i teratura. Dcspuf;s se acumuladode quo ha un ncmero do notas, 
so ordenan v se organizan de cICuerdo con del esquema delos t6picos trabajo 
del au po las on7. o-nen notas una secuencia 16gica dentro cadade 

gruco. Do ",iv imnera 
 es posible coger cada nota f.ci]nente cuando se esta 
escribi(.no c-I borrad3od-el escrito. Seg(in las circunstancias se puede
carbiar -! orden do las notas. Por esto es i portamte limitar una nota 
a un punto. dc-ho tratar do los6io So resomir que uno lee escribiendo en 
sus propias palabras. Coando se copian las palabras ex-ctas do la fuente, 
s- delx asegurar e. ponerlas entre comillas para no confundirlas con las 
propias palabras. La ]abr do anotaciones so facilita si se tiene im esque
ma provisional con encabxezamientos "ropiados (vase mis adelante). 

Docunentaci6n
 

La clta de ]as fuentes es un instrumento usado por los cientificos 
para fortalecer su exposici6n. Las ideas que se han tornado, los resultados 
provios quo se han adoptado, deben ser reconocidos. Hay muchos estilos 
de hacer las citas y su esudio se harA aparte esteen curso. P6sicamente, 
se deben tenor en cuenta dos principios: 1) una cita aceptable debe dar 

http:escribi(.no
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el autor, el titulo, y los datos de publicaci6n (lugar, nombre de la revista,
 
casa editora del libro, fecha, nmero de p~ginas) con suficientes detalles 
como para permitir al lector localizar la fuente a partir de la informaci6n 
s'nninistrada; 2) se debe seguir uniformemente cualquier estilo de citas 

que se escoja.
 

Para los cursos de Redacci6n Tcnica usamos las normas oficiales de 
referencias bibliograficas, las que se pueden solicitar a la Biblioteca 

de este Instituto.
 

Comunicaci6n personal
 

La comunicaci6n personal es un proceso para recoger informaci6n de 
gente mas bien que de m-ateriales irrpresos. Los prijncipales casos son la 

entrevista, la carta personal y el cuestionario.
 

Entrevista
 

El prinmeri requisito de una entrevista es conseguir la cooperaci6n 

del entrevistado. Este tiene el derecho de saber quien es usted, el por
 
qu6 se quiere la informaci6n, y c6mo 
se piensa usarla. Es mejor concertar
 

previamente una cita. 
 Hay que preparar por adelantado una lista de pregun
tas y tomar notas breves de las respuestas sin aminorar el flujo de la con
versaci6n. 
 Hay que ser cort6s con el entrevistado y agradecerle el favor
 

concedido.
 

La infornaci6n recibida 
 debe ser acreditada cuando se utiliza en un
 
escrito. 
 Esto puede ser hecho en el cuerpo del texto o en una nota de pie:
 

"Comunicaci6n Ixrsonal de J. B. Shaw, University of Michigan, 19 de agosto 
de 1963". N) es aconsejable poner las comunicaciones personales en la "Li
teratura Citada' aI final del escrito. El lector no puede verificar esta
 

cita en la biblioteca que utiliza.
 

Carta personal
 

Una carta personal puede servir el mismo prop6sito que una entrevista,
 
excepto que falta el contacto directo cara a cara. Rigen los mismos conse
jos que para la entrevista, teniendo en cuenta que es menos f~cil conseguir 
una respuesta por carta que 
radiante una entrevista.
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Cuestionario
 
Otro medio de conseguir informaci6n de personas es el cuestionario, 

una herramienta que coirparte algunas caracteristicas de la entrevista o 
la carta personal., pero que es menos personal, menos al entrevistaadaptada 
do, por ser destinada a obtener informaci6n de un n(rero de individuos.
 

Un cuestionario eficaz es uno que puede ser contestado con el minimo 
de esfuerzo, que rinda la informaci6n deseada, y que d6 resultados fAciles 

de tabular e interpretar.
 

Hay t6cnicas especiales para emplear cuestionarios, que van desde la 
selocci6n de la muestra, la confecci6n del cuestionario, la prueba prelimi
nar -I cuestionario, y la interpretaci6n de los datos. Es Caconsejable in
forrrmar a los recipientes sobre los prop6sitos y utilidad del cuestionario; 
hacer las preguntas simples y claras y que requieran respuestas sobre hechos 
y no opiniones; evitar cuestionarios largos; y disponer las materias en 
orden 16gico y corrpronsible.
 

ORGANIZC.'ION DEL MATERIAL 

La escritura eficaz requiere un planeamiento cuidadoso. No es sufi
ciente recoger el material y desplegarlo ante el lector; la manera como 
se organizan y ordenan los datos es casi tan vital en la comunicaci6n como 

la transmisi6n de los hechos. 

El escritor t,'cnico trahaja dentro do un molde rigido. Debe escoger
 
sus nteriales y ordonarlos claramente en su mente de acuerdo 
 con algn 
rm!todo 16gico de organizaci6n. Lo que sigue son algunos principios de orga

nizaci6n. 

Enuireraci6n 

La onumeraci6n es la forma mis simple de ordenar la informaci6n. Con
si-ste en especificar una serie de elem-entos que se presentan al lector. 
Las series pueden variar desde tres elementos de una pa]abra hasta enurera
ciones cofrplejas, en las que cada elemento re-;iiere un plrrafo separado, 
A veces se abusa de las series complejas y se las construye pobremente. 
Si oarece necesaria una serie corple~a, se puede tratar de evitarla cambian
do la fraseologia para convertirla en una descripci 6n. Esto se puede conse
guir mediante la separaci6n en oraciones, en orden apropiado, con el uso
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de palabras indicativas tales como entonces, cuando, despu6s y finalmente. 
En una serie, si 'le o comple-a, construida apropiadamente, cada ele

mento puede ser leido separadamente en la oraci6n sin p6rdida de significa
do; esto es, los elementos est~n construidos en paralelo. Por ejenplo, 
la oraci6n "La qezcla fue calentada, sacudida, centrifugada, y el fluido 
supernadante congelado" no esta propiamente construida, pues el Utimo 
ele
mento no puede ser leido como parte de la serie. Los primeros tres elemen
tos hacen una serie, pero el iltimo debe convertirse en una clausula c :or
dinada verbo: "La mezclacon un fue calentada, sacudida y centrifugada; 
el fluido supernadante fue congelado". 

Ejemrplos: 

No paralela: El t6cnico debe aprender el uso, cuidado y como reparar el 

equipo. 

Paralela El t6cnico deba aprender el uso, cuidado y reparaci6n del 

equipo. 

No paralela: 
El aparato es simple, barato y repararlo es fdcil.
 

Pdralela : El aparato es simrple, barato y f~cil de reparar. 

El paralelismo es irportante y es algo que hay que tener en cuenta 
tambi~n en Ja clasificaci6n y en el esquema, como se ver, mas adelante.
 

la puntuaci6n de las series ayuda a la claridad de su presentaci6n.
 

Series sirples 

Para las series sinples se utilizan comas.
 

"La mezcla fue calentada, sacudida y centrifugada".
 
"La mezcla fue calentada a 40Q C, sacudida a 30 ciclos por segundo, 

y centrifugada a 18.000 x g."
 

Series ccmRplejas 
Las series conplejas, en las que los elenentos individuales son largos 

y pueden contener su propia pumtuaci6n, se separan con punto y coma. 
"La mezcla fue calentada a 40Q C por 10 minutos para inactivar X, el 

que se encuentra presente frecuentemente; sacudcida a 30 ciclos por segundo; 
y centrifugada a 18.000 x g."
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"La 	 mezcla fue calentada, sacudida y centrifugada; la munici6n fue 

eliminada; y el fluido supernatante fue congelado r~pidamente y almacenado 

por 	tres dias a - 10Q C". 

Si se requieren series todavia nrs cormplejas y combinaciones de subse

ries, se enunrera cada elemento de la serie principaj con un numeral romano 

peque~o entre par6ntesis, (i), (ii), (iii), se separan las partes de la 

serie principal con punto y coma, y se usan comas para las subseries. Si 

es necesario, se va mcas lejos y se hacen una o mLs oraciones de partes de 

la serie principal.
 

En series extremadamente complejas, puede ser necesario una enume-aci6n 

en parrafos. Se comienza en este caso cada parrafo con un n(mero arabigo, 

con 	un par6ntesis simpie, cerrando el narero, 1), 2).
 

Clasificaci6n
 

La clasificaci6n es una de las t6cnicas fundamentales por las que la 

mente humana trata de cor prender el mundo que la rodea. En su forma nms 

in-ple, es el agrupamiento de igual con igual, el ordenamiento de cosas de 

acuerdo con ciertas cualidades y caracteristicas comunes. para un agrupa

miento l6gico debe haber una base de clasificaci6n, o principio unificador, 

claram nte definidos. Puede haber varias posibilidades l6gicas para escoger
 

como base.
 

El principio que el escritor escoge como base de clasificaci6n depende 

del 	prop6sito que 61 tenga; esto es, del aspecto de su tema que quiere des

tacar. Aqui hay tres exposiciopes qe muestran c6mo el mismo t6pico general 

puede ser visto de varias maneras, de acuerdo con el inter6s especial del 

escritor. 

1. 	 Teniendo en cuenta los m dios usados para obtener la tracci6n, 

los tractores pueden clasificarse en dos grupos: 1) tractores 

de rueda; y 2) tractores de oruga. 

2. 	Los tractores pueden ser clasificados sobre la base del nCi~mro de 

cilindros del motor: 1) motor de dos cilindros; 2) motor de cuatro 

cilindros; y 3) motor de seis cilindros. 

3. 	 Los tractores pueden ser clasif..cados por el largo de la cadena 

de carbono en el combustible que emplean: 1) tractores a butano, 



3. 	 Los tractores pueden ser clasificados par el largo de la cadena 

de carixno en el combustible que oitplean: 1) tractores a butano, 
que usaji1 in :.;tbstbibe que cont-iene una cadena de cuatro carbonos; 

-2) (iuss., quractoe.usLianun combustib:ie contiene una cadeu que 

na ,2 15 a [. ,:-:rbonos; 2) tractores a gasolina, que usan un com

bustible ,.ut ,'a Lonfe cadenas largas o rainificcidas de carbono. 

La fu. (o: (p , -i :(, q ) y L.a estructura (rmteriales, partes, rto

dos 	 do cons r i j-auJuc do. cowrilo j idad, etc. ) son I-as bases rnfs commes 
do 	 c/s i im:.i ,,i,-.,iacci'n Lt ,' icn. Los ejenivlos anotados son todos 

de 	clasif i. i.0 'I .Cadi 111,0 tione tambi6n una base l6gica de 

clasificac ' . . , Lo:3 t:actores ,, 1buiLtalO, diesel y de gasolina. Pero 
agrupar Lractro n e.S ( r-ucda, tractores de cuatro cilindros y tractores die

sel, es .itic1 hal ordonarniento tieno varias bases de clasificaci6n; no 

hay 	princi p i.o uni i (aJd-r. 

5 0 

Narracion
 

La 	 narraci6n .-; ima relaci6n paso a paso de eventos relacionados hecha 
eon 	(A. ,ord(_n enn ( . ecurrieron. Es cronol.6gica; una cosa sigue a la otra 

en 	 el tcomp,). la o- ion rocedhirienLo" do un e,:periranto de laboratorio 

es 	 una n-arram ., :-oso. Un relate do un proyecto de construcci6n tan

hi6n se p1,r V ,] Iiiia r corr narracJi6n. 

las ,(":I. ... :I tainbn na/rraciones, come por ejemplo, las instruc

cionfe.,s pat ,t . 10 r2 (CV1, l.a paso paso ser intoi1ina. prooes i6n a puede 

rruq)jida ii hr s I" )-.tts tara dar explicaciones sobre el procedimien

to. FstLa ei; 1110 k jli pIcti ca do ei~anza. 

A] ordn.vr ie aot(ri.a.os parga una narraci6n, es iportante recordar 
que se l e cubiib r.r, paso clara , coqi]etanmnte antes de considerar el 

pr6ximc). Cal niA ,_ en1cajar ox:actlmavnto en su sitio apropiado para 

uin relate c12ubalt', v na, esenci-a] ciebe ser omitido. 

Anili.sis de causas 

Gran parte de ]a ivestigaci6n cient ifica y t6cnica trata de encontrar 

la causa do alguna condici6n o evento. Uri evento es, por supuesto, causado 

por algo que lo )recedi6 en el tiepo. Pero no es necesariaffente verda

dero, quo porque uin evento o condicion precedi6 a otro, que el prirwro es 

http:aot(ri.a.os
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la causa del segundo. Al analizar causas 
y resultados es iportante tener
 
en cuenta la distincibn entre secuencia y causalidad.
 

Para detenninar 
a causa de una condici6n o evento, es necesario formu
lar hip6tesis de trabajo do causalidad, a partir do hechos sugestivos (indi
cAm), y entonces pcohbar (:ada hip6trsis, ordenando y evaluando la evidencia 
que la limina veri.iica. fo-ivjo la I,a ideal de hacer esto es experimental
m.nte, en un Laboratoru- i V___ "'tuaci(ri confrolada, do ta.l manera que 
cada factor sosj:o-chaso pt, da scor a3.acl para soraerlo a prn:ba. Esta 
es una labor (,1 I -,jirrnador y do1 investigador, pern Al inform escrito 
refleja genoraLf-nt,, IaS t.apas la AWSnvdo i.:OAn. 

La cucstibn Ad wi lgn-ificado de La catusai.idad ha ocupado durante siglos 
a estudioSs d, (i'q a 0 i1i6sofos a_ v ci ntificos. No se puede presurnir 
oe contostarla en clanA (o rodacci6n tMcnica :n forima completa. Anotamos 
aqui aigunas sugr,'c int. 

Cuando dqa,:r, A causa B, queremos decir que cuando A ocurre, B 
ocurre, v cuanadr, A no ocu-ro, B no ocurre. estasEn condiciones, no decimos 
tcxiavia que A causa B, a rty.nos (fue ost:eifns satisfechos, que: 

1. Hay rc.d [,: una conexici) causal. 

2. Nk- !o)utndidola parh c,-):r causa ol efecto. 

3. Un torc,,r tacror no ha producido a A y a B.
 

A! escribir, de!bA corer cuidado 
 en a] uso del tdrmino "causalidad".
 
Siempre 
 hay quo ust.ar alerta con las palabras "causal", "porque". Indican 
una relaci6n conl)]ja entre eventos y observaciones. Hay que tener respon

sabilidad al usar ostos tdrninos. 

Esquema 
Para quo la escrit-ura tdcnica sea eficaz, el material debe ser bien 

organizado. la formt ordenada y eficiente de planear la organizaci6n del 
material Os hacer in esquema. Un esquema es para el escritor lo quo el 
piano es para el constructor. Fi.nd]amtalnhente, al hacer un osquema se 
ostA pl]anando dco anteratno ei Irabajo do escribir, tal comn se pianea cual
quier ot ro trahajo. 

Par supuesto, un 'osquonm puede ser usado para otro-, prop6sitos que 
los de serviy de plan para dei.los objetivos escritor. Puede ser sometido
 



a una persona para que decida si el plan es bueno o puede ser usado como 

una fuente de los encabezanientos en el articulo final. 

Para que un esquema funcione eficazmente debe curplir los siguientes 

requisitos: 

1. 	 Debe cubrir la materia despu~s de que el escritor haya fijado cui

dadosamente su prop6sito.
 

2. 	 Debe ser diserado para acomodar los datos e ideas especificas que 

se quieran incluir en el escrito. 

3. 	 Debe dar un sentido de continuidad, de unidad orgAnica, antes 

que ser siiplemente una colecci6n de encabezamientos relacionados 

con la misma materia. 

4. 	 Debe conducir a un escrito que cumpla su funci6n particular en 

la mejor forma posible, lo que quiere decir que se debe tomar en 
consideraci6n no s61o la materia y ics hechos especificos, sino 
tambidn los lectores a los que se estA dirigiendo el autor y el 

prop6sito con el que se dirige a ellos. 

Preparaci6n 421 esquema 

Antes de comenzar a preparar un esquema se debe decidir qu6 nmateriales 

se van a utilizar en el escrito. Esta labor de selecci6n facilita el orga
nizar los datos en forna clara. 

hay que tener en cuenta que en muchos trabajos t6cnicos no se tiene 
una libeyltad copleta para hacer esquemas. Hay convenciones fijas que hay 
que seguir. Un informe convencional, por ejemplo, tiene la siguiente es
tructura: prop6sito, procediniento, resultados, y recoendaciones. Los
 

consejos que siguen son generales y pueden servir tambi6n para el cuerpo 

de un informe formal. 

1. 	 Anotar provisionain-nte una lista de items (t6picos, ideas, deta

lies) que son centrales a la materia o problema. Se puede despu6s 

agregar o eliffinar material, pero en lo posible las notas deben 
cubrir la sustancia del escrito.
 

2. 	 Agrupar entonces los items relacionados bajo encabezamientos rmcs 
generales. Si es necesario se pueden posponer decisiones finales 
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en puntos dudosos. r.-atar de poner todo el material en no rmas 

de cuatro o cinco grupos.
 

3. 	Repetir este procuso do agrupan-iento para los items dentro do los 

encabezarientos principales para conseguir las subdivisiones. 

Subdividir estas isifas si es n.cesario. 

4. 	Disponer los encahozam.entos v subdivisiones en un orden idgico, 

de acuerdo con una foruma convcncional de esquema, tal corno el si

guiente: 

I.--------------------

A.----------------

1.-------------

a.----------

(2)------

b. 

2.-------------

B1-.-----------------

II.--------------------

Los principales tbpicos so nuryran con nCueros romanos; las subdi

visiones do priner nivel con mayisculas; y las del pr6xino nivel 

con ncmero ar6bigos. Si son nocesarias mns subdivisiones, se usan 

a, b, c, y (1), (2), (3), conformu se muestra. 

5. 	Exminar Al esquema buscando iilconsisLencias y t6picos omitidos, 

y hacer las correcciones necesarias. 

Lo :imrortarite son las notas quo cubren el tema y la fonrici6n de 

la lista do puntos principal's. Una vez tenidos estos so pueden 

toner :LdOUS de cort ordenar los iivel-es inferioros. 

Este primer It-co deW ser revisado para vet si hay errores do orga

nizaci6n. S? dbern tenor on cuerta los siguientes puntos en una revisi6n. 

1. 	 No debe habor un s6]o punto principal. Si lo hay, un examn ms

trara que esLe punto cubre la imteria entera, pot Io que no puode 

ser una divisi6n del material, o bien que algo del material colocado 
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bajo este punto no corresponde alli, 
o que no ha sido abarcada 

toda la materjia. 

2. No debe haber generahIncte ,ras de cuatro o cinco puntos principa
les. Si un esquen-i es largo, la longitud debe resultar del uso 
de rris suWidiviones anftes quo de un mayor ninmero de puntos princi

pales.
 

3. No dele hii- coordinacin defectuosa en la rel1acin de los encabe
zanientos ent: ,.s. Los principales encabezamienLtos (I, II, III, 
etc.) debci ser do igual jn )ortanc.ia y una relaci6n igual a la 
materia, y as! sues ivar nnto on los nlveis inferiores. 

4. No dobe cescuidarse al pralwicioa en la confecci6n del esquema. 
Las ert radas deln exp.resacse, en To posible, en misniala fornma 
gramat ica]. 10 deseable ciple-ar tanto un fraseado paralelo come 
una organWaCc6in paralela. Los puntos principales deben ser escri
tos To wlfs' p,<e-J:do posible, lo misread que las subdivisiones de 
raigo similaW dentro del mismo punto principal.
 

Defectuoso: I. Mtodos do impresi6n
 

A. Tipografia
 

B. Impresi6n por off-set
 

C. AIguna ihq)resi6n es hecha por fotograbado 

Paralelo: I. M6todos de imjpres ion 

A. Tipograf ia
 

B. Off-set
 

C. Fotograbado
 

El siguiente ejerplo muestra corwo se mejor6 un esquema per la aplica
ci6n del principio del pra]elisrm: 

Falta de dcsl-saLrl ]o paraleo: 

I. Constrocci~n hecha bloqucesdo de concreto 

A. Costo original
 

B. Mantenindento y repal-acion 

C. Aptitudes para el uso planeado
 

http:ortanc.ia
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1. Sanidad 

2. Comodidad de los trabajadores
 

D. Durabilidad
 

II. Construcci6n hecha de aluminio sobre un mrarco de acero
 

A. Sanidad 

B. Concmdidad de los trabajadores
 

C. Consideraciones econ6nicas 

1. Costo original 

2. Mantenimiento y reparaci6n
 

3. DUrabilidad 

Desarrollo paralelo:
 

I. Construccibn hecha de bloques de concreto
 

A. Aptitudes para el uso planeado
 

1. Sanidad
 

2. Comodidad de los trabajadores
 

B. Consideraciones econ6micas
 

1. Costo original
 

2. Mantenimiento y reparaci6n
 

3. Durlabilidad
 

II. Construcci6n hecha de aluminio sobre un marco de acero
 

A. Aptitudes para el uso planeado
 

1. Sanidad
 

2. Comodidad de los trabajadores 

B. Consideraciones econ6nicas 

1. Costo original
 

2. Mantenjiniento y reparaci6n 

3. Durabilidad
 

Definici6n
 

El escrito cientifico contiene una alta concentraci6n de t~rminos, 

conceptos y procesos tdcnicos. Para hacer su labor correctamente el escri

tor debe desarrollar su capacidad en definir. y describir en forma clara 
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y ordenada. No s6lo se emplea la definici6n en el caso de t6rminos poco
familiares al pres~uto lector, sino esque necesario en el caso de t~rminos
mAs comunes usaclos bajo un punto de vista especial. Asi, el t6rmino suelo,
usado por un ingeniero civil puedese definir como "cualquier material 
no consolidado que puede -- r excavado con un pico y una pala". En este 
caso, el suelo tiene un siqnificado mas arrplio que el que tiene para un 
agricultor o para uri ge6logo. 

Definici6n formal
 
Una definici6n formal completa tiene tres partes:
 

1. El t6rmino. El t6rmino es la palabra que se va a definir. El 
t6rmino puede ser limitado, y en parte definido, por palabras,
frases o clcusulas modificadoras. Por ejemplo: tubo de radio, 
represa de tierra, tenencia de la tierra, drboles de hojas caducas,
 
etc.
 

2. La clase o g6nero. Este es el grupo de cosas o ideas similares 
a las que pertenece el t~rmino. Ejemplo: "El cuadrado (trmino)
 
es una figura de cuatro lados (g~nero)".
 

3. La diferencia. 
 La diferencia discrimina entre el t6rmino y cual
quier otra cosa que incluya el g6nero. Ejemplo: "El microscopio
(t6rmino) es un instrumento (g6nero) que consiste unade lente 
o combinaci6n de lentes que aumentan las ir-genes de los objetos 
(diferencia)".
 

Al formular el g6nero y la diferencia de definici6n hay que estaruna 

seguro de que distingan esa 
palabra (el t6rmino) de otras. Asi es posible
definir un caballo (t6rmino) como animalun (g6nero) de cuatro patas (dife
rencia). Pero tal definici6n 
 sirve poco, porque falla en distinguir alcaballo L.e los otros animales de cuatro patas. Es mAs fitil decir que el
caballo es un cuadr-koedo grande, herviboro con cascos, (t6rmino seguido
por el g~nero con modificadores que estrechan el campo considerablemente)
domesticado desde muy antiguo, y usado para montar y como bestia de tiro
(d-iferencia que lo distingue de la vaca, el cerdo, y muchos otros cuadr~ipe
dos). 

El g~nero de una definici6n debe ser escogido con cuidado. Debe ser 
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exacto y lo m5is estrecho posible, para no recargar la diferencia con una 

excesiva cantidad de informaci6n. Hubiese sido mjor, por ejenplo, identi-

ficar el microscopio comr un instrumento 6ptico que sirrolemente como un 

instrumento, com se hizo en un ejerplo anterior. 

Algunas sugerencias. Al escribir definiciones pueden ser fitiles las 

siguientes recomnndaciones.
 

1. 	 Asegurarse cue la definici6n concuerda con el trnino definido. 

Esto es, la definici6n de un verbo debe expresarse como un verbo, 

la do un sustantivo com un sustantivo, etc. 

2. 	Asegurarse que la definici6n incluya todo lo que debe ser inclui

do. Por ejeplo, si na ave fuese definida como un animal de san

gre caliente que vuela por el aire, la definicion excluiria al
 

avestruz.
 

3. 	Asegurarse que una definici6n excluya todolo que debe ser excluido.
 

La anterior definici6n de ave no excluye los murci6lagos.
 

4. 	No usar por lo general, en una definici6n formal, cualquier pala

bra que provenga de la misrna raiz que el t6rnino que se define. 

Por ejemplo, no se debe definir fertilidad como la cualidad de 

ser f6rtil, pues se estA definiendo una palabra en t~rminos de 

si mism. 

5. 	A] definir un t~rmino que consiste de ms do una palabra, hay que 

decidir cul es la palabra que necesita d.finici5n. Por ejernplo, 

si se mnnciona "Lrboles de hoja caduca" y se juzga necesaria una 

definici6n, hay que recordar que la palabra que hay que definir 

es "caducas" y no "arboles". 

6. 	 Hate2r las definiciones positivas. "Un tomate no es una legumbre" 

no es una definicibn cani ftil como "un tomate es una fruta". Las 

frases negativas, sin embargo, pueden servir com amplificaciones 

en una definici6n ex)andida. 

7. 	Evitar, por razones de grarngtica, el uso de expresiones como "es 

cuando" y "es donde". Por eje)lo, no decir: "Un caballo es cuan

do un animal tiene cuatro patas"; "un tanque es donde se almiacena 



el agua". Un caballo no es cuando; es un animal. Un tanque es 

una 	estructura.
 

8. 	Tratar de evitar tin lenguaje con el que no est6 familiarizado el 
lector. Recordar ]a famosa definici6n de "red" del 	 Dr. Samuel 
Johnson cono "cualquier cosa reticLilada o Hecusada a distancias 
iguales con intersticios entre las intersecciones". Sin embargo, 
en este sentido hay quie considerar para qu6 pblico se escribe. 
La siguiente definici6n es satisfac-toria para una revista nmdica 

pero no para el lector corriente "Paperas es un desorden febril, 
infeccioso, especifico, caracterizado par una inflamaci6n no su
purativa de la par6tida y a veces otras gldndulas salivares".
 

Definici6n informal
 

No todas las defini dones necesitan tener las tres partes de la defi
nici6n formal que se ha descrito aqul. Muchas veces en el decurso una 
discusi6n puede ser conveniente introducir una corta explicaci6n para ase
gurarse lector exactamenteque el sepa lo que el autor tiene en mente.
 
En muchos casos, 
 una definici6n formal completa interru-piria el flujo de 
la discusi6n, mientras que Una definici6n informal ser depuede mezclada 
tal manera que parezca una parte de la discusi6n, afadiendo adenmAs inter~s 
y claridad al escrito. 

Sin6nimos y ant6nimrs. Una definici6n informal puede estar limitada
 
a la ciase, a la diferoncia, una las6lo a parte de iltima. Puede consistir 
de no 1m1s de ninadpaabrd o dos, o puede presentar la apariencia de una cosa, 
c6mo se origin6 una cosa, para qu6 usa, o cu~l fue suse destino. Pero 
el punto esoncial en una definici6n infornml es que se le esta diciendo 
al lector io que un t~rmino en particular significa en la discusi6n, en 
la forma que se est.i usando en el escrito. Esto es inportante con palabras 
que pueden tener diferentes significados, como "resistencia", "eficiencia", 

"tolerancia". 

Asi usando tun sin6ninu, "integridad" puede definirse rApidamente coo 
"honestidad". De igual manera, usando un ant6nimo se puede calificar "di
nimico" contrast~ndolo con "inerte", "deflaci6n" y "exot6rico" contrastndo
los 	con los t~rminos rris 	 fam-iliares, "inflaci6n" y "esot~rico". 
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Definici6n expandida
 

Aunque una definici6n form-al es corrpleta l6gicaxente, a veces debe 
ser aiieda si el. iloctor va a conocer todas sus implicaciones, encontrar 
respuestas a todas las preguntas que surjan en su mente cuando la lee.
 

A voces so aniplia rmiante definicionos adicionales que hacen claros 
los signiftcados do las palabras que forman la definici6n. Generahente,
 
sin embargo, so arnoip rrediante ejeilos ilustrados, conparaci6n y contras
te, enumracj6n de las partes componentes, eliminaci6j, y etimologia. 

Descripcin
 

Una deLinicio(n ex.:tensa utiliza muchas otro
veces tipo de escrito cono
cido como diescrIpci6n. Principalironte, la descripci6n so dirige a los 
sentidos: 
 cice conr so ve, siento, suona, sabe, o nuele una casa. Tarbin 
dice conr) s, muevo, trabaja, u opera. Do manera quo on redacci6n t6cnica
 
es invalorable on iadiscusi.6n do artefactos, piezas de equipo, orgaunismos 
vivos, tOcllica v procesos.
 

De (sto so, doduce 
 clue el objeto de la descripci6n en redacci6n tocnica 
es ayudar al looLor a visualizar objetos, o comprender y seguir los pasos 
de una accJI)n o proceso. 

Apariencia
 

Describii: un objoto eni Lposo requiere la respuesta a preguntas tales 
como tairwifo, fonik, peso, dimensiones, color y tambi6n para qu6 y c6rT 
se usa. A rynud]o eus conveniente incluir una figura para mostrar la apa
riencia. 

La descri.pci6!i puede ser 
procedida por una definici6n. En el curso 
de la doscripci6n tanbiiri so pueden definir t6rminos 
nuevos que aparezcan
 

en la exposicid,6n. 
Puede habhor varjas formas de organ izar una descripcion: 

1. Comn;ando con una definici6n, describir apariencia, construcci6n 

v func i(n.
 

2. Comnzando con la apariencia general, describir parte por parte, 
a) do acueodo al ordon so oen que Jas partes arnan, b) de acuerdo 
al orden on que las partes funcionan cuando el aparato estA en 
operaciun.
 

http:discusi.6n
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Movimiento
 

Describ.r un objeto u organismo en movimiento es algo mas dificil 

que desribirlo en reposo, pues se requiere decir no s6lo c6mo son las par

tes y el todo, sino c6mo se mueven y el orden en que los movimientos se 

efectian.
 

Proceso
 

Otra clase de movimiento, algo ns dificil de describir es el relativo
 

a los pasos de un proceso. Aqui hay que tener en cuenta que hay que asegu

rarse que se describen todos los pasos, y en el orden corrcto y asegurarse
 

que cada uno sea descrito en suficiente detalle, y claramente, para ser
 

conprendido por el lector. La falta en tener esto en cuenta puede dar
 

lugar a descripciones vagas 
que no sirven al lector como aquello de una
 

receta de cocina "mezclai: los ingredientes apropiados en cantidades apro

piadas y cocinarlos hasta que est~n listos:'.
 

Al dar direcciones o describir un proceso, es bueno corenzar por iden

tificar los materiales a usarse. Los t6rminos se definen, el equipo 
se
 

describe, antes 
de presentar los p;-sos generales del proceso. Los pasos
 

se presentan en orden cronol6gico y a veces se numeran. La introducci6n
 

define el proceso y da su prop6sito. Puede decir tambi6n cutndo, d6nde,
 

por qu6, y por qui~n es usado el proceso. Debe discutir las preparaciones
 

previas antes de comenzar el proceso y debe enumerar los pasos a tomar. 

Despu6s de describir cada paso en orden, con suficiente detalle para que 

los entienda el lector.
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LOS ESCRITOS CIENTIFICOS
 

Carlos J. Molestina Escudero*
 

Introducci6n
 

Si por comunicaci6n cientifica entendemos todo aquello que se 
agrupa 
bajo titulos tales como "articulos cientificos", "informes t~cnicos", "me
norias cientificas originales", "estudios recapitulativos", y otros nombres 

con los quo so intenta integrar el arplio conjunto de escritos producidos 
por los hombres do ciencia, nos encontraremos ante la necesidad de trabajar 
con una cant idad de literatura tan grande que ni las novelas de ciencia
ficci6n quedarian por fuera (5).
 

Por otro lado, la comunicaci6n ciontifica, en rnrssu amplio sentido, 
no se limita a las forimas escritas sino que abarca aquellas verbales, tales 
comn la exposici6n oral, las conferencias, discursos, etc. Sin embargo,
 
el principal prop6sito de este trabajo es el de presentar, en forma resumi
da una descripci6n 
de lo que significa, para el profesor-investigador,
 

la comunicaci6n cientifica, on sus 
formas escritas.
 
La producci6n de trabajos de 6sta indole es 
tan grande, que cada dia 

se nos hace rn-s complicado el poder separar aquello que realmente nos inte
resa, del sinn6rcro de trabajos relacionados; este es
en caso "el bosque 
el que nos impide ver el drbol". En los Estados Unidos, pais que cuenta
 
con diez millones do graduados universitarios y mAs del cincuenta por cien
to de los bachilleres del mjndo (3), 
 la producci6n se ha visto incrementada
 
notableme&nte, desde 
la aplicaci6n prdctica, especialrente en las universi
dades, del principio de "publicar o porecer" (publish or perish), 
que im
plica hasta una eventual separaci6n del cargo para aquellos que no cuirplen 
con la "cuota" do producci6n cientifica requerida por la instituci6n para 
la cual trabajan. 

* Especialista en Comunicaci6n Agricola, Oficina del IICA Uruguay.en 
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Cam era de esle~rarse, Una acci,"n de este tipo Lo-nia que producir una 

reaccion o.. cC)iira, ya quo lao~n~a par un m!iyo10 VOI.UI~kef de procluci6n 
cientif ica no I.LovUE U aparojada unal oxigoncia similar on cuanto a la cati

(la]dOc (u (HI (.- modCIdu Wo (292 AIem rdu-pro i:o L Cibaj~s cienk 

Fiads in wons;h(1ijlo Iat or iai ovgia- y :on naali iad teflk a h ajar ow pro~

f)o1c'i" i ' Ii pr!(.A l10C i ; pXot 01(I Cljuna icSunlYersidades (1(21 ELs LC 

oh ll, C 01l 199 'dta ,iCUSS11'V rI!XO;;oCsrc 

1(1902 ('i-duA lhni ty,~ in10 CLbmui 7 ruril (1 A aim 13 5 ais con ta ins-

M wcna'n, !1-: ('i l fl-.'pIurrr _)!r) :C-autuos .12 . rabajosAcir 1r. : 


en1 los (go imi 
 inv".sI cn-o ch, m ~Or u 1 Ci!i r poincipa.] 

11io)-(, J'c~1 i 1 !si( )A :1 kah iflCI 2 1odomos hacerros par0 tC;_ a a i :\Iffl i ca 

tFripes (InCUn 11 Il Cr C!!(0Cil. ((17 :1202 (110. -., probbI ma- uvor conl~s e on 

0 "pros,_ -it.! I iC y qlu o ema W mn*faai ov~imi ontFo nos. leva a producir 

II~C1122]V I I J I. ( rudosa C!(.1 C C, 10 Cql.1 unido a9 unO baj a produ.i~a~In, 

02pno cia Ii C02disciplinas nos2PUCIC lOO i a uI situacioniI , pu encmdnar 

WI p~~wKWFocnrilao al dc, escritos por Jas revistas1 ,, r(Jchazo n!]stroC 

g~t;6 c;corninicaci6n cen tifica? 

IoLilCs , 1130u!" tndirpor "redacci.n Mcnica" o "comunicacioin M~ien-

Lifi ica"T Mmm pCi(U(121XOI1311,Green y Nail (8) , nlos dli~c: nro co--NO- or 

1-1)OXOG7tl Ci -( 1 ! Hi7(9V (_-n Ic '1, (1117 'a habi I-Md de Omprxsar nuostros 

ponn2imUI 'ia ((2! 'Ia r:i (C'1' y7CIsuis 0! .~ i. i 011(9 anadi-nos Ia pal abic "oh)-

jC:riLOi dm~" y V - 'E~sl1) "ponsalfniF0Cnh pa)12 'sho tonilremOI!)K.2ifUn dfi-ni-

(711! oI !(i Jo (3(1 la dentfltia la2(1!,2 -i '! 6!iio ser (Gcamacaci (a 

prosenta i Q(((9ivy-Iva mi Mai hCj)JCLiva, Clara y !)rCcisa. 

l[7-i:i (d non dimU' w)f ii ontic Co dAM sur c2az W a) desarillir 

clara y c-or (i (I in1 hodi o0 proaO2 on M IL l, h) (7((91 Iruir , on fors-I 

Clar~a i ul) (kC 1:ai I.,~rj ieno loniit ud, usand) JOS 1 ocursos nonui

los do! himil , ) pt-Urr 0! it:ar on fonla hi 707 y cohoren toi, ]lo-s a rg'iCi!r Oo 

qi t toiv Ian -1 d v, (1 1w120] jar (91r~)S10 ~ii 5FOt101,S1110iU) 110( 

caqut: Ii (pie0 iiicItyor i rol aciones humunas con-4pAejas 1, a) reparar acuerdos, 
contra Los, p9!foy&GiV 1.3 ilIvOCstigactori y otros , con p: cisilOU y Ia 5(91iciento 
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imaginaci6n para prever posibles contingencias.
 

En 	 base a todo ello, trataremos de establecer el lugar que le corres
ponde a la redacci6n t6cnica o prosa cientifica, dentro del marco general 
de la producci6n literaria (4).
 

Tipos de Redacci6n 	 Caracteristicas 

PROSA EIOTIVA, 1. 	 Centione poca informci6n 
dD propaganda 	 2. Llega a los sentimientos: deseo de exclu

sividad, amor al lujo, etc. 
3. 	 Usa palaoras emotivas: opulento, aristo

crtico, belleza, lujo, distinci6n, etc. 
4. 	Exagera la verdad.
 
5. 	Est motivada por un deseo de ganancias. 
6. 	 No es sisterntica: no hay sucesi6n 16gica 

de ideas.
 
7. 	 Parece que no es sincera. 
8. 	Usa recursos tipogr~ficos para dar 6nfasis:
 

mayisculas, cursiva, oraciones fragmnta
rias, p~rrafos cortos.
 

PROSA PERSUATIVA, 	 1. Presenta algo de informaci6n. 
de propaganda 2. 	 Hace juicios sin niguna base. 

3. 	 Es bWsicaimrrte persuasiva. 
4. 	Trata d- influir en la actitud del lector.
 
5. 	Evita Ia exageraci6n y la insinceridad.
 
6. 	Presenta una secuencia l6gica de ideas.
 
7. 	 Usa paiamr,-.s roderadanxnte enotivas: ifejo

ramiertc, njor scrvicio, jr.v',,, Culid--r a 
des, 2ritusiasmo, etc. 

DESCRIPCION: 1. Parte infonwwtiva, parte imaginativa y
irnaginativa, subjetiva subjetiva.
 

2. 	Subjetiva en el uso de: yo senti, rre con
venci6, etc. 

3. 	 Parece sincera y verdadera. 
4. 	Desci.ibe principamente el Animo del escri

tor. 
5. 	Inciuve irnresiones especificas de los
 

sentidos: la lib61ula, el sonido de 
las
 
alitas, los escombros en el bote, etc. 

6. 	 Usa lenguaje figurativo: los dos a'os 
como un espejismo, las olas dando sopapos 
a la quijada del bote, etc. 

7. 	 Usa un estilo natural. familiar, vocabulario 
siTple. 
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CRITICA: 
 1. 	 No presenta informaci6n especifica.
juicio sin apoyo 
 2. 	EstQ hecha do generalizaciones criticas sin
 

evidencia quo las apoye.
 
3. 	Pareco shi prejuicios; incluye tanto jui

cios favo-ahles com desfavorables. 
4. 	Es prirncipa.inmnte seria en tono y lenguaje, 

a pesar ,le que "nueva ola" es jerga.
5. 	IncAuyn ai icions subjetivas personales. 
6. 	Usa t,rninws criticos levrnente t6cnicos: 

juga, arro', 
7. 	Usa alg, de lornguajo figurativo.
 

PROSA ClENTIFICA: 
 1. 	 Es '-s,'Isicali I.! infoLaItiva. 
no t6cnica, concreta 
 2. 	 Es d tonn p)pular, a pasar do que electro

nes v corrienta directa no se define. 
3. 	Es co:rtai -. sieciica. 
4. 	Tieno poa iaricci6n ernoc onal o imaginati-

Va. 
5. 	Usa iinqra-j, fquratiivo solamnte en la 

e 1expr.!.!iii " inac	 r hervir". 
6. 	EsQt arregiada sistemt icamonte.
 
7. Estt diri.lg-ida a]. I.ector con conocLrnientos 

cint i f i cos hbsicos. 

PROSA CIENTIFICA: 
 1. 	 Es to-ral.m:nto informitiva. 
tMcnica, general 	 2. 
Usa 	t!6:minos tMcnicos sin definirlos. 

3. 	Es ci.sintoresada y sincera. 
4. 	 NO i1217.i'/ JUiULios, poro hace generaliza

cMows. 
5. 	 E's pricpiIntL concreta. 

6. 	 Es sac a (2to!r: y orden. 
7. 	No t i .-i raicci6n enio)tiva. 
8. 	Est., Iirggida ad .ector con conocimientos 

t:cn ic-os. 

PROSA CIENTIFICA: 
 1. 	Es abs uract.a y general.
abstracta, seria 
 2. 	DoWh- sar ifartiva. 

3. 	No es t(,nica.
 
4. 	Es desint-eresada y shicera. 
5. 	Incluye algunas opiniones bien informadas, 

sin anoyo.
 
6. 	Es do ton() y lenguaje serio. 
7. 	No Lionc atracci6n ean-)tiva.d 
8. 	Su contnldo y vocabulario es popular. 

ESCRITOS CIENTIFICOS: 1. Es totampnte rforiativa. 
especificos, hist6ricos 
 2. 	 Pasada on fuantes historicas. 

3. 	 No Ltinc. atracc-iOn emAiKJva. 
4. 	Es (linLurasada y sincora. 
5. 	No incluye juicios sobre el valor.
 
6. 	Es concreta y cspecifica. 
7. 	Es semit.cnica.
 
8. 	Es (do languajo y orden serios. 



De estos ejerrplos 	 podemos resumir las siguientes caracteristicas que 

tipifican a la literatura cientifica:
 

1. Presenta hechos 

2. Es exacta y vr-rdaodera 

3. Es desintrt rsada 

4. Es sist t: i 'a 

5. No es (JI)T xa 

6. Exctluyo or, inlones no fundadas 

7. Es sincera 

8. No es arqumntativa (deja que los hechos hablen por si solos) 

9. No es diroctananto porsuasiva 

10. No exagera 

Tipos do escritos cientificos 

Do acuerdo con la clasificaci6n do Petersen (6), y las normas institui

das por la UNTE;SCO (7), lus escritos cientificos pueden agruparse en 6 tipos 

principales a saber: 

ENSAYO 	 El ensayo es un escrito basado en un problema cientifico 

o en un g-upo de problemas de magnitud considerable. 

El prop6sito es tratar un probleim mayor tan definitiva

rnte com sea posiblo. A menudo son evidentes las am,

plias interrelaciones de muchas ciencias. La presenta

ci6n varia con la rmteria, pero en buen nminrro de casos 

el 6nfasis es on la 	teoria.
 

ARTICULO 	 El articulo cientifico es un escrito basado en una sola 

investigaci6n. El prop6sito es contribuir al progreso 

do la ciencia o tecnologia. Est6 presentado en t6rminos 

de literatura antecedente; materiales y n-6todos; resul

tados; interpretaci6n de los resultados; sumario y bi

bliografia. Corresponde a lo que la UNESCO llama "memo

rias cienlilficas originales". Est6 redactado en tal 

forma qje tiu invcstigador coimetente, basdndose exclusi

vanmnte on las indicaciones quo figuran en ese texto, 

pueda: 1) reproducir los experimentos y obtener los 
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NOTA 


TECNICA 


PEVISION DE 

LITERATURA 


INFORME 


resultados que se describen con errores 
iguales o infe
riores al limitco superior indicado por el autor; 2) rope
tir las obser-vaciones y juzgar las conclusiones ,o autor
 
y 3) verificar la exactitud do los anlisis y deducciones
 

quo han penitido ai aut-or- llegar a sus conclusion's.
 

La nota t6cnica s un escrito que proporciona info]rracio
nes de resultados prelirminares o do wrivstigaciones on 
rnrcha. Si bien aporta una o varias inforrTnaciones cien
tificas nuovas, su redaccion no permit( a sus lectores 
verificar esas infoiarciores en ]as condaciones indhca
das para el art.iculo. Corresponde a to quo la UNIESCO 
il-mna "publ]icaciaoi,-?s provisionales" o "notas ini.c iales" 
y a] tipo de escrjtos quo predoinina en la secci.N "Com
nicaciones" de ]a revista Turrialba. 

La revisibn do it.:ratura es un escrito basado en un 
an Iisis de lo pubhlicado sobro un problema (lado. EL 

prop6sito es el do esedefinir estado actual pra-b].nma 
y evaluar la investigaci(n hecha hasta el noe:,nto de 
escribirlo. [.st presentado en t6rminos de ]a's Eases 
del problema; avances hechos por investigadores indLvj.

duales o on grupos; cambios on la teoria o nuovas lucs 
sobre ella; contradicciones sin resolver, enigmcs, et:c.;
 
y direcciones Lendenciasy futulras. Corresponde a ]_o 

quo la UNESCO I-lama "ostudios rocapitui.ativos". Los 
libros son por lo general revisiones amlias dc litera

tura.
 

E1 info.-rnc: s un escrito basado en la "necesidad( do sa
ber" de un clionte, superior o grupo directivo. (General
ante (-s n-s una herramienta do adrinistraci6ii qtte una 

contribucil( cientifica. Est presentado, us rtim, , 
en tL.rrmiinos del pragres( exacto realizado (cmol 6'nfasis 
rIri-iore en cornefno echo el trabajo); cl sign:iflcado 
del progreso; et-apas siguientes en la ex-porimztrilfaciOn 
con 6nfasis on c:6mo se debe rnmliejar la pr6xdii..7 etapa 

de la ex×perirn-intacion. 
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RESERA DE La reseia do libros es un escrito basado sobre un conoci-
LIBROS miento especializado del caripo sobre el que trata e1 

l.ibro. El tipo arialitico de revisi6n tiene un tono judi
cial y busca evaluar los rLr'itos de un libro en lo que 
respxecta a su seriedad cientifica, los valores ospecifi
cos que ofrece, e] ( _-ado con que el libro alcanza sus 
objctivos, y su rango de iirportancia en el area de estu
dio a. que pertenece. 

El estilo en la redacci6rn t6cnica 
El buen estilo en -a redaccicii t6cnica tiene su fundamento laen co

rrecci6n gramtical. Pero no hay creaci6n de buen estilo automticamnte 
con el solo hecho de atender a las reglas de la gran-6tica. 

La propieudad de escribir bien solo se adquiere con larga pr(ctica, por
Io que resuita absurdo dictar ]eyes al respecto. En la rsedacci6n t(-cnica 
se reconocen algunas reco rundaciones fundainntales, sin embargo, que pueden 
guiar al autor a hacer ]la autocrftfca de sus escritos. 

He aqui a1gunas de esLas rocomendaciones: 

Escribdi sobre hechos y no sobre fantasias. Santiago Ram6n y Cajal.
ha dicho "PaL-a cscribir un ar-ticulo cieritifico es necesario lenar tres 
requisi t.s : pi-ro, t: err algo que decir; segundo, decirlo, y tercero 
no decr i aca nv uequo". 
EviJta.- .] nruescr it hr -i]lante y florida y el uso de imt~foras. 
Evitar I- e-cso lIciLjbra; (Brevedad). 
Evitcu- las palahl-as a. Ltisonantes y exceso de tecuicisnys o palabras 
rebus cadas. 
Escribi-r pArrafos coi-.t)s que tengan unidad ideol6gica. 
Utilizar pocos adjetivos y con precauci6n. Escribe a los mndicos es
critores Charl7es A. Mercier: "Es una verdadcra ] stima que no se haya 
adoptado nuica la propuesta de Dean Swift, de guardar odos los adje
tivos bajo ilave, y prolx-cionar-los a los escritores solo provio pago
de una cuota. flay palabras em).leadas con tanta frecuencia y tan poco
cuidado por los nrdicos metidos a escritores que claman por la creaci6n 
de una Sociedad Protectora de Adjetivos". Precauciones similaces so 
pueden hacer sobre c1 uso de los adverbios. 
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Exponer un 
solo 	concepto en cada oraci6n. Evitar las oraciones de cons

trucci6n complicada.
 

Dar preferencia a la repetici6n de palabras antes que 
 al abuso de los 

pronorbres. 

F6rmula r~pida para analizar el contenido de un articulo de investigaci6n 

Do acuerdo con Petersen (6), puede aplicarse, con posibilidades de 6xi
to, 	 la siguiente f6rmula, para analizar rcpidanente el contenido de un ar

ticulo do investi-gaci6n.
 

I. Intioducci6n 

A. 	 .Por quO m rece resolverse cl problema? 

B. 	 Curles son los antecedentos - quines han progresado, o tarmbi~n 
cqiines han confuidido Ta ruta hacia una soluci6n? 

C. 	ACuiles son los prop6sitos dle este articulo? 

II. Parte Fxperimental
 

A. 	 .Con quO rateriales so trabaj6? 

B. 	 jQuo5 ntodos fueron usados? 

III. Discusi6n
 

A. 	 jCu l fue el avance significativo que se hizo? 
B. 	 &Qu6 clase razonamiento fue usado y ayudar auO do c6mo interpretar 

los resultados de esto cstudio? 

IV. Conclusiones
 

A. 	 Qu anlicaci6n tienen los resultados? 

B. 	jD iQ6s.gnifican precisan-ente en lo que respecta a investigaciones 

fut-uras? 

-QuO
V. 	 A. ]iterati ra pertinente fue consultada y empleada para susten

tar y probar el trabajo del cual se informa? 

Algunas nociones sobre politica editorial
 

1. Todo trabajo cientifico debe publicarse en una revista cientifica, antes 

de ir a revistas de divulgaci6n o prensa. 
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2. El editor es el puente entre el autor y el lector.
 
3. El editor, en revistas especial izadas, debe conocer a grandes rasgos 

el 	tema y debe tener nociones de tipografia e impresi6n.
 
4. 
 Cada editor tiene que rodearse de un determinado niirero de especialis

tas, que lo asesoren en la apreciaci6n de los trabajos.
 
5. El editor debe hacer el proyecto de formato (dumu,) y remi-irlo a la 

irrprenta. 

6. 
 El 	editor es responsable por la presentaci6n y correcci6n desde el pun
to 	de vista est6tico, gramatical o de redacci6n, pero no lo es desde 
el 	punto de vista de las opiniones o nechos presentados en los escritos.
 

Toda revista debe tener un Comit6 Editorial, coipuesto, por lo menos, 
por tres miembros. La funci6n principal de este Comit6 es la de aprobar 
los manuscritos para su publicaci~n (o rechazarlos), y el asesorar al editor 
en 	asuntos relacionados con la politica editorial de la publicaci6n.
 

Pasos necesarios para una publicaci6n 

AUTOR "-	 EDITOR, Oini6n - ESPECIALISTAS 

EDITOR Opini6n I 
Opini6n b COMIM] EDITORIAL. 

-j UTOR 	 Onini6n 1 
Aceptaci6n 
 EDITOR 	 IMPRENTA, 

AUTOR Aceptaci6n EDITOR Primera Prueba 
Correcci6n 

_ 	 __ __ __ _ EDITOR IMPRENTA 

Formato PIMPRENTA 

EDITOR . Prueba de Pagina 

44 Correcciones V 

_______________ IMPRENTA 

T 
IMP 4S ION 

DISTRIBUCION
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La revista cientifica en Anrica Latina
 
En Anrica Latina, la situaci6n de las revistas cientificas, y par

ticularmernte aquellas en el campo agricola (1), adolece de los siguientes 

probleinas: 

a) Existe un nfrnero excesivo de revistas (1 1000). 
b) La myoria no observa las norms internacionales sobre estilo y 

redacci o5n. 
c) La trascendencia o importancia de sus articulos es muy dificil de 

determinar.
 

d) La presentaci6n no es la rnas adecuada en la myoria de los casos.
 

Indices latinoamricanos (1962), para juzgar la aceptaci6n de las revistas 

cientificas 

a) El 75% do todas las revistas publicadas, tienen algn trabajo de inves
tigaci6n ((l 50% de ellas son agricolas). 

b) El 50% del total tiene conqxondios. 

c) El 33 del total tiene resetas do libros. 
d) El 40". del total son cornpendiadas en las publicaciones de corrpendios 

(48% de 6stas son agricolas).
 

Existen norms para la confecci6n de cuadros y grAficos, para la pre
sentaci6n do referencias bibliogrfL.cas, etc., pero como ello tiene una re
laci6n directa con la politica editorial de cada revista, considerams que 
no era necesario discutirlo en este trabajo. 

Conclusi6n
 

Que (7,i profesor-investigador latinoamericano 
 debe publicar el resultado
 
de su trabajo, 
 es un hecho que no admite discusi6n. Lc que si debemos tra
tar es: a) seguir nornms establecidas, con elfin do uniformar la presenta
ci6n de los escritos, b) definir bien el pfiblico para el que escribimos y 
c) elevar la calidad dle contenido. 

En base a esto, conseguireos el necesario prestigio para la producci6n 
cientifica latinoTericana y la satisfacci6n de haber curplido con el requi
sito final de todo proceso de investigaci6n; la publicaci6n de los resulta
dos, sin la cual es inOtil por cuanto no llega a producir beneficios para 
los demois, lo que debe ser el fin iltinao de todo nuestro esfuerzo. 
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Nornias para l.a confecci6n de graficos* 
Para (21l 1 , y i, - i ,nd elos grficos, co ma redios de reprecjo L 

sentar info13i.pi dIin ir hei , siguiJertes indicaciones: 
1. El inarr2lo -t un i e1 tie daLar iaIIiordenarse de izquierda a derecha. 
2. Cuando ' I- pre: -be !as 


nitudSi, rw..I , in 


1) -.se cantidades por medio de mag
, ',lasl (]tLY2 
 aSs los vollmenes son susceptibles 

a rFkl}.]. i li t-p- , , :tO
 

3. Para una , vrtica,l':.]a de ser posible, debe ser seleccio
nada de ta! l[kil r- 0,.I .la.n eao aparezca en el diagrama.


4 Si ]a in ",c I ' "sealu e' U: 
 a veo-Lical no aparece en forna normal 
c n _iiHcuZrv,1, (II Irx s)e MO"I1.rada usando un corte horizontal 
en ei d'aigiw,,t. 

5. Las l.i es dl -c(-r en Jas escalas pai-a una curva, deben distinguirse 
perfectar nti, ]1(2I*i as coord(enadas. 

6. Para las q ei, tnqanc u,,s escalas representando porcentajes, es desea
bIe (A' dam ,I; fariv distintiva,t:is a Ia linea que representa el 
100 par : ts jfido coimo base do copaiacidn. 

7. Cuando i.a esna de1 di ayirairni so refiere a fechas, y el periodo repre
sentado no es sna unidad entera, es nyejor no dar 6nfasis a la primera 
y ia ilL.tr orrIenada, ya que el diagrama no representa el principio 
o fil de] ti il(po. 

8. Cuand,- 1, c se , razadas en c a das Iogaritmicas, las J.ineas 
lirnitc d, wIinite debhn referirse a alguna potencia de 1, en la esca
la itmi Ca. 

9. Es anons jnb],) no mstrar inais coordenadas que las necesarias para guiar 
ei ojo ert I lentu: a del diagrarmn. 

10. Las cnmvs de:l] dicInraro doben diferenciarse notoriamente del cuadricu
lad d.A].pl- . 

11. En las ,etI (jS( mephrsenltan uno 0eVIe do observaciones, es aconseja
ble, cu, se')a psihl ie, el idnchiCn clau:nmante en el diagrama los pun
tos qTi t,-, c.II -J,"-).))bC.' ' IC '.Sl divJCIua].es. 

12. La esca.] a h i'nta I dleW leorse, nojrrrmirnt- , de izquierda a derecha 
y la escaia v l:Licat de abajo hacia arriba. 

13. Las cifras para Ias escalas den ser colocadas a la izquierda (escala 
vertical) y abajo (esca.a horizontal), o a lo largo de los ejes respec
tivos. 

http:divJCIua].es
http:info13i.pi
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14. 	 Frecuentemente es deseable el incluir en el diagrama los datos nuineri

cos o la f6rnula representada. 

15. 	 Si los datos nurrfricos no son incluidos en el diagrama, es deseable 

el proporcionarlos en form tabular aconpafando el diagramna. 

16. 	 Todas las palabras y cifras en un diagrana, deben ser colocadas de tal 

manera que sean fUcilrente leidas sin un excesivo ianipuleo del mismo. 

17. 	 El titulo de un diagraiwa debe ser tan claro y conpleto com sea posi

ble. Se debon afadir sub-titulos y descripciones, si 6stos son necesa

rios para asegurar la claridad y buena interpretaci6n del contenido. 
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zQUE TIPO DE GRAFICA USAR?
 

Para mostrar Barra simle Barra nmltiple Circular I Lineal Cosmograma PIctograma 

El todo y sus partes Si No Si No Si 

Comparaciones simples? Si Si ? ? Si 

Coparaciones nTltiples No Si No No? 

Tendencias No Si No Si No ? 

Frecuencias 
 No 
 Si No Si 
 No No
 

Si: Recoxendado; 
 ?: Posible; 
 No: No recomendado
 

Investigaciones realizadas en la Universidad de Wisconsin, con la colaboraci6n del U.S. Department ofsobre coriprensi6n de graficos, Agriculture,an permitido elaborar esta guia sobre los tipos nms reconndables segni los casos. 
Referencia: CUBERTSON, H.M. y PCWEPS, R.D. a study of graph corprehension difficulties. Audio Visual 

CcTmunication Review 7(2):97-110. 
 1959.
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ERRORES FRECE/ENTES EN REDACCION TECNICA 

Y CCMO CORREGIRLOS
 

Carlos Luis Arias* 

Al concluirse una investigaci6n, asi cowo el estudio de cualquier pro
blema, el trabajo no se ha conpletado hasta tanto no se escriba el inform 

y se difundan sus resultados. 

Este procedimiento es ya tradicional entre los investigadores, pero 
a mnudo estos aspectos no se cumplcn con eficiencia, el invostigador fraca
sa en su intento y por 1o tanto puede ser juzgado err6rieannte. Puede dar 
la imo.resi6n de que nada est-A haciendo do queo sus investigaciones no estdn 
orientadas hacia b~squeda soluciones losla de a problemas que aquejan a 

una regi6n o pais. 

El inform escrito es pues el producto final de una investigaci6n. 
Es tan iniportanlte coor la investigaci6n imisma y su proparaci6n sumomeroce 

cuidado v atenci6n. El infornm escrito 
es lo Onico qe llegara al escrito
rio de otros investigadores y es el que pintara en la mente de los lectores, 

la imagen del autor. 

En cuanto a otras informaciones que produce el investigado:- debenos 
docir lo mism. A mnudo se le pido al investigador que escriba una nota 
o quo haga una breve descripci6n del estudio que llova a cabo o quo ya ha 
concluido, ya sea para alg~n visitante, para un periodiista o para alq]in di
rectivo o funcionario relacionado con ,I centro de investigaci6n. Con Ire
cuencia t-mbifn so le pide que de la investigaci6n que ha realizado, haga 
un escrito para darlo a conocer al p(blico, ya que los resultados obtenidos 
son iriportant(es p)ara cterminados grupos de la sociedad. Sin embargo, a 
pesar de la gran o:qxriencia que poseen muchos investicladores, a irenudo no 
logran co.nnicar sus ideas o apenas lo logran parcialnrunte. Si analizamos 

*Especialista en Comunicaci.6n Agricola, Oficina del IICA en Guatenila. 
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las diferentes situaciones es posible que encontremos cuales son las causas 
y con minim deun esfuerzo corregirlas y hacer ms eficiente las comunica
ciones. 

Cisi6n de los objetivos
 
Al planear la investigaci6n los objetivos del estudio 
 debieron haber

quedado clammente definidos, asi suscomo liLitaciones y la importancia de 
sus resultados.
 

Todo esto deber6 estar claro en la mente del investigador y patente
en todas las ocasiones en que se refiera a su estudio. A menudo sin embar
go al leer informes dc investigaciones, los autores omiten indicar curles
fueron sus prop6sitos y se extienden en explicaciones sobre la m-etodologia 
que utilizaron y muy brevemente explican los resultados de su trabajo.
 

Brevedad de las exposiciones
 
En otros casos su exposici6n es muy breve y una dedeja serie dudas que confunden lector,al restan importancia a trabajoun que ha costado tiem

po y dinero y .ue posiblemente dio resultados positivos.
 

Apatia para escribir
 
Otros investigadores padecen de granuna apatia para escribir y se li

mitan &Iicamentea informar sus
a superiores sobre la marcha y los resulta
dos de su trabajo y de envez cuando a intercambiar ideas con los colegas.
Se olvidan del piblico consumidor de los resultados de su trabajo que est6Avido de nuevos mr6todos y medios para mejorar la producci6n y salir del sub
desarrollo en que se enoentra.
 

Recuerdo 
 una vez que el redactor agricola de un peri6dico me decia

si nicamente 
 el diez por ciento de lo que se encuentra 

que 

en los archivos dse
los investigadores agricolas se pusiera a disposici6n del pilblico seria po
sible duplicar la producci6n agropecuaria en Anrrica Latina. 
Talvez parezca
 
un tanto exagerada esta afirmaci6n, pero no deja de tener algo de cierto.
 

Falta de objetividad
 
Pero, muchas vecea se 
pierden trabajos valiosos 
por deficiencias en
 su presentaci6n. 
 Sus autores 
carecen de objetividad al presentar los ante

cedentes que originaron sus investigaciones, al explicar los procedimientos 
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que siguieron y al interpretar los resultados observados. Y el problema 

se origina al registrar Io que se percibe, lo que se observa, pues esto re

sulta corplicado debido a que para ello se uti.i2;a un conjunto de signos, 

sirnbolos, palabras, para los cuales el autor tiene un significado, y a ratnudo 

.os lectores otro, dohido a sus diferentes antecedentes, experiencias, y 

fonnac i-6n personal. 

Esto quiere decir que los escritores dan al lenguaje un sentido muy 

pversonal y ot-o tanto hacen los lectores. El investigador al interpretar 

los heclhos a nnudo 1o hace en for.MI subjetiva, le agrega a los hochos y 

a las Palabras que utiliza para roferirse a el.los ciertos significados eor

cionales. Los lcx.troes a su vez bacen Io rmismo, Io que da coro resultado 

una comunicaci6i disi:()rsionada, en t10r-t17ImIto d la oxactitud que corresponde 

a la interpretac6rn y e:presik.n de los hechos ci(ntificos. 

Se presenta pues un probleim cuaido s desca i nformar sobre un tr.abajo 

que se ha rea]izado y que se desea (lifundir va sea entre colgas, o xersonas 

interesadas on los resultados. So db sm. objetivo y evitar palabras, ox

presiones, s3mholl)],a y signos que se puodan pr(astar para inter)retaciones 

err6neas.
 

La diferencia entre lo objetivo y Io subjet-ivo se puede determ)inar sCi 

se piensa un poco sobLe io que es literatera y 1o que es redacci6n Ldcn ca. 

La ]iteratur.a os una fonima inrtorretati-va de regi.strar el progreso de]. hombre 

hasada on e:perienc.ias limginativas y emocionales, y no el rogistro (- ls 

hechos que ban ermpujado al hombro desdo las cavenas hasta los vuelos espa

ciales. La 1jtaratLura so refier, pri ncipanante al individuo, a sus pu.nusa

mientos, sent-imientos y reacciones frente a las oxpcrioncias. La redacci6n 

t6cnica se ref ijre a la infoairrci6n de hechos, su .lenquaje no reculrre a eim

ciones ni a la Lnaginacibn sima a] intlocto. Sus palabcas son exactas y 

precisas. Su objetivo principal. es infarmr y su inforaacin es el- resultado 

do la actividad y el proqreso de la cioncia y ]a tecnoLogla. 

Al escribirse el JnfornY2 de una investigaci.on so espera que se haga 

en tal fr-o-na que quien Io lea, puccia interretar correctamente los datos 

y sea capaz de segeir los ii.sm s pasos que siguWL el autor y alcanzar los 

mismos rosul tados. 

Veamos aigunos otros aspectos del. escrito t6cnico en los cuales a menudo 

fall-an los escritores. 

http:investigaci.on
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Terminologia 
Se supone que la terminologia cientifica es comprensible para el profe

sional de la ,idsrn especialidad. Si se escribe para el pfiblico no habr6 
problem0, pe algunas veces le also pide investigador que escriba sobre 
su trabajo para la prensa o para alguna revista de difusi6n popular. El 
escritor de[.xri± seguir las normas de la redacci6n simplificada. Elirdinar 
los t6rmiinos cient.if'icos y evitarri los t6rminos t6cnicos hasta donde sea 
posible, sienpre %, cuando no vaya en detrim-ento de la exactitud y precisi6n 
con que un ticnico 1-,Lx narrar los hechos de su trabajo. Los escritos debe
rdn hacerse ern CFoiTO- sirple para facilitar su comprensi6n, pues el autor 
ignora cuanto da asunto,1clo sus ]ectores, cudnto desean saber y cun fami
liarizados estLin coI La terminologia particular del investigador y del asunto
de cue trata. Sj el p(iblico est3 interesado en el tema se deber suponer 
que posee -ioet-o conocifiliento sobre 1, pero de todos modos, es conveniente 
dar ciertos datos ilntrodUctorios para failiarizar al lector con la terinino
logia que se unmolea y hacer nvfs cotiprensible el texto y mns eficiente la 
comunicaci6ir. 

La precisi6n es 1o n-as Jiiportante en la redacci6n t~cnica. Si se hace
demasiado s-imple el escrito puede perder valor y resultar f~cilmente "digeri
ble" pero poco "nutritivo". Algunos escritore.3 recomiendan algo de "miste
rio" en los escritos t~cr1icos. Esto se puede lograr mediante el uso de
t(rminos t4c:nicos prec isos pero comprensibles para los lectores. Tambi~n 
s recor[mldabl(>. una vez quo se ha captado el nivel de corrprensi6n del p~bli

:o lecthr, nTI1teners a un mismo nivel. Esto resulta may eficaz y produce 
Tayor inaci0 .
 

En 7!giuiwas 
 ocasionos los investigadores se resisten a escribir en forma 
3jIple y Inlfrst-al I poco int-er6s en diseminar informaci6n fuera de sus circulos. 

a menudo pi sai que traducir la terninologia de su especialidad, a palabras
oomnrensih) ,c!,,-upos do imw nor nivel educativo es una tarea aburrida. 
Tambidn t tln aln qe rv>ou.arizar el conocimiento cientifico se produzca una 
publicaci6ii quo no Lione, sentido desde el punto de vista t~cnico. Este temor 
es infundAo, pues se ha dad el caso quede al querer difundir ciertas in
formaciones valiosa- s* ha creado en los lectores inpresiones err6neas sobre
el trbajo cientifico y [a]sas esperanzas. Cuando el cientifico se opone 
a traducir a t-6niinos populares los resultados de sus investigaciones, es 
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posible encontrar mn individuo eo.erto que lo haga, con un alto grado de 

integridad profesional. Prohablemonte los cientificos estardn muy complacidos 

en cooporar para que esto so ileve a cabo. 

Datos nti -ricos y fechas 

En la u-ayor paLe de los inforn-s sobro invest igaciones hay gran canti

dad do Maos nurr ::os y fechas. 

Debido a la varida procodencia do los aparatos cientificos, l.a maquina

ria y mtire -. aios que - 1tilizan on la investigaci6n, so usani una gran varie

dad de sisteims ca p.sos y wh.Lidas. Esto ha rreado una ananquia on el uso 

do las oniAdWs uil izad-ios para registrar los ro,:ultados do las .invesuigacio

ns y ha. provocado granj conf us con y if iS A , on su intiorpretacion. En 

tsudlo . Si.. .ismo so t ilizan diferent:os sistetrus (de rlodjdas. en la nryor 

parto &io los , "ow a s ha adoptado por iey c1 sistoimr mArico decimal, 

0-..s ii ie :.:p 11icaiY (!iiTo algnos tecnicos sigan utilizando otros sisem-as. Hace 

ailgn Li,..:aipo on LOcHOici pUbP iM.on' a dio comparativo de 1n culLtivo 1n va

rios p:.soS. lIpmoso los re(rtmi eIOCos y areas sembradas del product:o on 

Jos sJi:. orlfls QP pxsos V muldiras usuales on cada pals y discuti6 las causas 

do los hajoS. y a]ltos rundindenLts. El autor estaba familiarizado con estos 

siWst-nL-s y di;la ow g,ran facilidad las diforencias de los rendindentos, 

ero 1 017r- c:,, W valor de osas irmdidas lo unico valido eranOL i,;, (10a 

las c, :eacal a (.lcar'losii, dada su reputaci6n tecnico.c] autor, com El 

estudi ,,-do di ti i i jnt-rpr t:aci6n pa-a alguien no familiarizado con estos 
s istrrvts do. pe<sos \' : dicas. 

! (0A- fo.!c.ha con frocuencia so nota descuido. El autor 

sinipLe:ici P, rrin01a ,-!,a1. an-o pasado", "en el afio prxim", "en el aio 

w!tp-]ach" . Si 1 .....i! , c Oi l rtoza la fecha on que fue escrito (A]., 

inftornmi, t,-. ra-(e invor; ti.qa-i o por so cuenta. 

is I. escrk.oI.ss-' crar tor ii s cian fico, asi co(0K) las do la investi

gaci6n misnnr, s) procisi or,n m.ac:aiLud. Por lo tanto A. aotor deb-. se 

preciso y :aL..o al InII-io onar Fechas y datos nurnricos. Ula revision deteni

day c.L a_ (i, ,-1140 os d tos v I-,chas a]. finalizar cA escrito asegurara 

su buena calidad. 

Coando hay riccesirdad de nunlcionai rmuchos datos, es conveniente forar 

cuadros. lay que ixer en columnas los datos que so vayan a comparar; eso 

http:fo.!c.ha
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facilita su interpretaci6n.
 

Uso de simbolos
 
La ut iizacio6n d simbolos en los trabajos cientificos es cas siempre

inprescjnd ]i. :s rn-]s f~cil Iwnipular simbolos que 	los objetos que repre
sentan; al utilizardlos en ei escrito se debe estar seguro de que el lector 
los cono -e, de otri rmnera se debon dar explicaciones sobre ellos. 

Las definiciones
 
A mntido sc onc'entra que 	ei tcnico utiliza una palabra o frase que

se supono uaia 3 tieno un significado particular, pero 	 resulta vaga 
para 	 el lect.oi:. .s ecosario (]ef-infi clar.ruente 	 quetodo 	 tdrrnino o frase 
se util-cO, \'aguedadesc vara que le rest-en calidad al escrito. 

Uso de abroviaturas 
Se n1ota on La mwyoria de los oscritos t~cnicos un abuso en el uso de 

las abroviaturas nn el texto. Es recomnndable su uso en cuadros y gr6ficos 
pues en e]los se quiere acunmular mucha informci6n en poco espacio; pero 
en el LexLo, no hay raz6n ldgica ara enuearlas. Cuando es preciso utili
zarlas es reco- daI_,Ie consultar con la Grarntica do la Academia Espaiiola
de la Lengiia, ,n Cionlfo se incluye una lista do abreviaturas. Aiqunos diccio
narios t.aib:tcr: Ia incIlyen. 

Uso do nayfsculas
 
Se observa on 
muchos escritos t6cnicos que so usan las letras maylOsculas

indiscri amn idmymt-. La gramtica espafiola es precisa en su uso. 
Para ]as portadas y titulos es-r6 	aceptado el uso total de mayfsculas, 

aun para los nombreos del autor y sus titulos, aunque para estos con nnyfiscu
l.a 	 inicial . , s fi,, .iento.
 

En cl toxto Cinicca-mnte 
 deben emplear las my~sculas para nombres propios 
y para art-ibuos qu.. 	 toiga el individuo, asi como para titulos y nonbres 
de diqnicac. 

Van t-1riibiri con mnayi'scula los g6neros de los nombres cientificos, nero 
no los de las espcijes. Tambi6n se escribe con miayisculas los simbolos de
los elerrontos. En (i texto es preferible usar 	los nombres coipletos de los 
elemntos.
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Los sustantivos y adjetivos que corrpongan el nombre de una institucijn 
deben ir con n'avisculas, asi con el nombre niismo de la instituci6n (Centro, 
Instituto, Colegio, etc.). En los titulos de articulos de revista v ljibrs 
se ponchi con mysculas i.,icial los sustantivos y adjotivos que cornrpongal 
el titulo, fnicami-onte cuando los titulos son cortos, de otro modo s61o va 
con mayscula indcial la primeira palJra del titulo. 

A nudo se obse va en alqunos escritos ue se usa mayscula en la pala
bra quo sigue a los dos puntos. I.Esto so justifica inicarente si la palabra 
qie sigue a los dos punt.os corresponde a un nombre propio. 

Redaccion del texto 

Otros erroroes fPrc.cuOntOs en la redacci6n do los escr'.tos t6cnicos se 
debon a er1:ucs clrau-t icales. Podemos c-itar los siguientes: (Adaptaci6n 
de recoirridnaciOn(,:5 deI Cuirso de Redaccien Tdcnica d]l CATIE, en Turia bs, 

Costa 	Rica).
 

1. 	 - Falta de concordancia y 16gica: -I error n-s usual es de falta u_ 
concordancia on 9Cnero: "se escogi6 (singular) dos parcelas (plur il 
Debe cuidarse t:miJbi6n la concordancia on los articulos y los adjetivos 

con Jo que califican, asi como de los verbos y prornobres con los 

que se 	relacionan. 

2. 	 - Faitas do ortografia: eotas son injustificadas en personas de educa
ci6n universita-:ia. Las porsonas que sufren de nmla ortografia deben 

poseer 	 un diccionario y consultaclo con frecuencia. 

3. -Errores do construcci6n: esto se ref iore a faltas en la sinLtaxis 

L-egular. STNPAXIS = (estudio de las funciones y el orden do ]as pa]a

bras). [,a Ilamada sintaxis figurada (la que admite figuras de dic
ci6n) es permitida en algunos casos pero el abuso de ella crea un 
estilo tortuoso y difici de secuir. Esa fLita ocurre con f-ecumo-cia 

al inciar oraciones con coipliemntos on vez do art.icuLos y su jo:. 
Ejeiplo: "par:a hacer posible el exTrimernto mrnc.ionado se !srqo 
un Area...", on vez de la construcci6n liana y natural, genera 1rnt~o 
n-6s corta, "so oscogii6 un Area...". 

4. -	 Oraciones incofrpletas: esta falta consiste en dejar frases haci.on!do 
el oficio do oraciones. Por lo general ocurre esta falta en construc
ciones con exceso de palabras, donde el autor despuus d hilvanar 



- muchas palabras cree conveniente usar un punto sin darse cuenta que 
a fesar de la extensi6n de Io escrito puade faltarle todavia el verbo 
* el sujeto para hacer la oraci.6n coupeta. 

5. - Errores de puituacj6n: las reglas de debenpuntuaci6n consuj.tErse 
en un toxto ,ramihica. La pontuacion lobe ser funcional y no per
ceptiva. (o,yudar conoronsi{, lo escrit-o crear 
cc entre las p)artes dO Ia or,::1i6nr. La _ctura en voz alta do lo 

a la do y balan

es
crito avuda a onc-o:itrar Ios Off.ores. 

6. - Faltas a la uni.dad dci] significado: ,icic d- construir frases amrbi
guas, (,.f ib.,logci,) q< pgrescn a :flLis do una interpretaci6n. Ejen
plo: "Pund i ,s im cr,,16 1h uo on he.r', de parafina". "Ayud6 a I 
herido v u 1],:von su cochoe",'o de cluin?. 

7. - Uso de barbactrisims: oso JIndoehl doc-. :.,-,hcras toLnudas de otras longuas 
cas.tel lanocuando e] anni pos1.. tnijnos o'qlivalentes. Este Lnes error 

frecuento on (fr"onas y escrben ot-ras leriguas y por perezace Jeen 

rrentai no bus.can las traduccionos CO2respX)o, oientes. 

8. - Abuso de fornms ncinalis por adjetivos, y de infinitivos por sustan
tivos- Osto error so descubro genoraiIoiit-e por el uso excesivo de 
l.a prcposici6n "do". Ejerlo: "es difici]. la formrci6n do pastes 
y pradora", f)or "s dijfic:il la formaci6n del pastizal". F71 use inde
bido do infinitivos ocurra en frase:esta "inyectar el insect icida 
sist:6mico es pc].igroso", por "la inyecci6n del insecticida siste-mico 
05; po mqrosa". 

Como comA,.)iik'nt o de .o expuesta hasta aqui incluyese unos consejos 
de Andr6 Manc sronhis e..). osti]o exprosado en su libro "El Arte de Escribir". 

"flay que onsul.ta- los diccionarios, sobre todo los de Acade]I 
mia. Cada vez que so ignora ei sentido de una palabra hay que buscar-
Io. flay qoe loer a los grandes aUt-ore!s, a los c]Ssicos antiguos y 
modornos. Ik~rnnosltran quo con palabras do todo el mundo saben cons
truir un estilo. flay que encontrar ci secreto de cada uno do ellos 
y los r,:cursos do; so raestria. 

flay que ovitar los rebuscamientos porrposos y pedantes. Nada ectropea 
mrrs un estilo que la vanidad. Hay que decir de una manera muy sencilla 

http:onsul.ta
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lo que se desea decir. Val6ry daba este consejo: "de dos palabras es nece
sario elegir la mnnor". La m-nor, es decir, la menos ambiciosa, la menos 
ruidosa, la ns modesta". 

Hay que preferir sienpre la palabra concreta, que designa objetos o 
seres, a la palabra abstracta. Los "hombres" valen ms que la "humanidad", 
Un homlbL:e vale ms cte todos los hombres. Las palabras abstractas son iti
les, poro es preciso ilevar al lector ripidarrente a lo concreto. Sin esto, 
su pensamriento vuela por regiones nebulosas. Con palabras abstractas se 
puede prolir todo, pero nada se puede realizar. Hay que preferir tambi6n 
el sustantivo y (A4 \,erbo, al adjetivo. Mcs tarde aprender~is a manejar el 
adjet:ivo cony- 1o hicieron Chateaubriand y Proust, pero es dificil. 

lay que tfl(er en cuenta tambin que la rroyor parte de nuestros lectores 
no salxn nada ch] tema y deixmos darles, en algunas frases, los elementos 
esenciales. En casi todos los casos debi6ramos decirnos: he aqui ic. que 

voy a tratar d( demostrar: he aqui mi domostraci6n: he aqui lo que he 
derms trados. 

lJnalmu-nte, hay que evitar, hasta que no se llegue a ser maestro, las 
frases largas. Bossuet las empleaba mucho, pero era Bossuet. En la 6poca 
en que Cai.liaux era Presidente del Consejo, le dijo al jefe de su secretaria, 
cuyo estilo le parecia ampuloso. Escccheme: una frase.... se corpone del 
sujeto, dc -, verbo y del co,plemento directo. Eso es todo. Y cuando usted 
tenga necesidad de ui conrplemento indirecto, haga el favor de consultarm. 
Era una exageraci6n deliberada y divertida. Pero, en el fondo, justa". 

EJEM4PLOS DE REDACCION DEFECTUOSA 

... Sin embargo, ses ha encontrado infestaciones medianas durante la 
estaci6n seca, una de ellas en la Hacienda Sant Juan de la Isla... 

... Hierro-hen-atoxilina de Heidenhain y violeta cristalina se usaron 

com c orantes. 

.. Se estudi6 ei g6nero en todos sus aspectos: botdnica, silvicultura 
y madera. Este Citim se estudia su anatomia. 

... En los paises tropicales esta preocupaci6n de obtener animales con 
nmximos aumentos todavia grande ya que estases nmls regiones no cuentan toda
via con la variabilidad de razas adaptadas, sucede las zonas delcomo en 



clima terrilado, en estas regiones es muy conOn producir animales de ceba 

a corral por contarse con la materia prima necesaria y de bajo costo... 

...En las hojas del duraznero esta arahita se sitfia preferenterrente 

en el haz aunqlue se encuentra en el envds. En el haz se aglomeran principal

mente a lo ].argo de la nervadura foliar corrprendida entre la nervadura cen

tral y el borde lateral. 

...El presento estudio tiene como finalidad determinar el nOmero de 

genes en grupos lIgados en algod6n Upland (Gossypium hirsutum), para lo cual 

se estudi6 dieciocho mutantes, once de los cuales dieron cuatro grupos liga

dos; y los sJete Joci restant-es (cn, cu. fg, P, Rd, V1 Y1 ) son independientes 

unos de otros y do ]os cuatro grupos ]ligados. 

.. .La p)ALucci(on d la cosecha procede de la Sierra entre mayo y julio, 

y la de la Costa eitre agosto y octubre, quedando un periodo del aflo en que 

el rrercado so_. obasLoce con la pequefia producci6n que se obtiene en ]a Sierra 

bajo riego y que so conoce como prirneriza, la que no cubre ni el 20!,, otro 

20% so obtiene con el alrncenamiento en frigorificos... 

... La fijaci6n de] f6sforo en los suelos en forTna de fosfato de calcio 

o magnesio, es rapidame-nte soluble en disolventes d6biles en esta forma es 

bastante Otii. para las planLtas este f6sforo puede ser fijado coro i6n f~rrico 

y fosfato de hierro por hidr6xido de hierro y aluminio, cloruros y sulfatos 

en pequeilas partes fccilmento hidrolizables, y variables a las plantas, mien

tras, que el fijado por la geotita es muy insoluble, s6lo es Otil a la planta 

en forma soluble, 1a geotita presenta en el suelo una creciente de variaci6n 

de cantidad y una fijaci6n en suelos donde una vez se forn- por el insufi

ciente ca].or en e- sun Io para deshidratarse. 
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Cuadro 1. 	 Correlaciones entre las2medidas de cada uno de cuatro
 
caracteres (W, X, Y y Z)2en dos experimentos con
 
frijol
 

Caracter W X y 	 Z 

W 	 -.170 
-.045
 

x 	 -.179
 
-.020
 

Y 	 .332* 
.520**
 

Z .878** 
.900**
 

1: 	 El coeficiente superior indica la correlaci6n entre J.as medidas 
 de la 
primera y de la segunda siembras del Experimento I; el coeficiente infe
rior, la correlaci6n entre las medidas de la prin-era y de la segunda 
siembras del Experimento II. 

2: 	 W = rendimiento por planta (en gramos), X = nmero de vainas por planta, 
Y = nCu~uro de granos por vaina, Z = peso promedio de un grano (en gramos). 

3: 	 Experimento I incluye 36 y Experimento II, 61 lineas de frijol.
 

* Excede ei nivel de significancia al 59 

**. Excede el nivel de significancia al 1%
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CUADRO 1 CON NUEVO AREGLO
 

Cuadro 1 Coeficiente de correlaci6n sirrple entre los valorespromnedio de cuatro caracteres en frijol determinadosen dos 6pocas de siembra en cada una de dos localidades. 

Localidades 
Car~cter S-inbolo A B 
Rendimiento W -.170 
 -.045
 

Vainas por planta 
 X -.179 .020
 

Semillas por vaina 
 Y .332* 
 .520**
 

Peso por semilla 
 Z 878** .900**
 

• Excede el nivel de significaci6n del 5% 

•* 
Excede el nivel de significaci6n del 1%
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GUADIIO I CUADRO 11 Anexo 1 
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Transici6n
 

B. -Explicaci6n G- Demostrac16n 
c n l s n .3 3 . P ar t e x m n Ant itej is

conclunconveates
 

ade la explicacl6nI-CnIul. 
 acl 

flecapitulaci6n de C-F-I 

[roposcionn Proposiciones 

I J Ansxos 
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LA PREPARACION DE INFORMES 

EL INFORME 
El informe es un documnto escrito en prosa cientifica, t6cnica o comr

cial con el pcop6sito de comunicar informaci6n a un nivel m-6s alto en una 
organizaci6n, 
Presenta hechos obtenidos o verificados por el autor. Gene
ralmeKnte contione no s6lo la scuci6n sino tambi6n los datos y el mr6todo 
empleados para arribar a la soluci6n de un problema o para obtener la res
puesta a una consulta tLcnica. 

Los inforns estn basado en reconocimientos, investigaciones, estudios 
y labores realizadas. El. estilo, aunque inportante, es incidental. La pre
paraci6n del inform- t@cnico requiere conocimiento de primera rano, corrpren
si6n y contacto con ia nmateria. La recolecci6n y ordenamiento de los datos 
envuelve una discriininaci6n que se deriva de una familiaridad coirpleta con 
el problema considerado. La soluci6n del problema y la interpretaci6n de 
los datos requieren razonamiento cientifico, pericia t6cnica, entendimiento 
te6rico y experiencia pr6ctica. El llegar a conclusiones y el presentar 
recomndaciones se derivan del juicio de evaluar los mr6ritos de varias alter

nativas.
 

CARACTERISTICAS DE [OS INFORMES 

El informs_ t~criico posee caracteristicas que lo distinguen definidamente 
de otros estilos de escritura. El inform t6cnico no es un ejercicio pura
wente literario com el ensayo, la prosa, el cuento 
u el verso. Las princi
pales formas usadas en el inform son la exposici6n y la descripci6n. 

Las caracteristicas principales que distinguen al informrn t~cnico de 
otros escritos son:
 

1. El inform es generalmnte preparado a pedido de un superior o de un 
cliente; 
rara vez es preparado por el autor de su propia iniciativa.
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2. 	 El informe no es preparado y leido par libre elecci6n, sino como un 

deber. 

3. 	 El inforni es preparado bajo una situaci6ri especifica para llenar una 

necesidad de inforaciX(n o coni base para tomar una decisi6n, de parte 

de los suri ors ,ci aUt-or. 

4. 	 La audiencia ci :if'r:.E asi l imititada a un s6lo individuo o a un grupo 
estrecha..nti,,n c t a7 s ,-amo (.] gerente, propietario, ingeniero jefe, 

un comit-6, nun mi s 6 , tiin u.nsajo, un directorio, un cuerpo legisla

tivo. 

5. 	 El infoLi,2 se .accr:.a por su uso liberal de cuaciros, grficas, mate

rm'ticas, V; iia-.oia !-<c a o comercia]. 

6. 	 El info-m, . b:,tl;cna!o so dai; opniones y conclusiones se las 

denomina co tab-s V stU na<a so] a conocer al lector. 

7. 	 El infomi cont lanetnna couijiata doscripci6ri de la metodologia usada 

para reunii- ]a inforr cb6n qi:e contiene, y ademins toda l.a informaci6n 

pertinenl_c n J1(,ta~Io 

ESTILO DE LOS TNFOIWES 

Aunque hay cieactca, oportunidad para trabajo creativo y estilo literario 

individual, ia redacci6n dci i nformrr sigue una costumbre bien establecida. 

El estilo se doriva de aqueli_:s; peculiaridades propias de la naturaleza del 

inform, a sabe-: 

1. 	 Naturaloza t;L)cn:ica do ]a n1-ltei:oa. 

2. 	 Estricta adheiran.- ia a i-o fonivi esquemtica do presentaci6n, desarrolla

da par un ataqu- directo so;0 consigue md-i. inte una escritura que es 

corpleta, corrc La, ca I -a V co!iVwilIconLAe. 

3. 	 Errpleo forirol de I, era jal:persona a]. escribir. Ciertas considera

ciones especial us p-lekin icnwns(,jar (] usa do la primera y segunda per

sonas, pore c],O:5i ilo iun:a-sonal es mvis general. 

4. 	 Enfasi-3 en o.] mtiaf,_clo cuarit tativo, afin cuando se erpleen frecuentemnte 

afirTmcionos c ia J ia L vas. 

5. 	 Dependencia establecida sobre la exactitud, anlisis razonado y defini

do, interpretaci6n y conclusi6n. 
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6. 	 Uso de otros mdios que las palabras para transmitir el pensamiento; 

a saber, raftodo y presentaci6n estadisticos, arreglos tabulares, ilus
traciones fotoqr~ficas y diagramticas, y tratamiento matermntico de 

materiales cientificos y tdcnicos. 

7. 	 Inclusi6n del material que sirve de fuente original, y sobre el que 

est~n basados la soluci6n, conclusiones y recomendaciones.
 

8. 	 Relacitn pxersonal entre el lector y el autor a trav6s de una carta de 

remisJ.6n. 

Cuando se escribe un inform formal el autor planea las secciones pre
liminares, el cuerpo y la secci6n final. Cuando se escribe un inform carta, 

todas las part is dol informn se condensan y se presentan de acuerdo a conven
ciones aceptadas de redacci6n de cartas. El lenguaje del inform es irrper

sonal, calanso y noderado. No hay lugar para el uso de exprcsiones extremas, 

pues 	ellas tienen a debilitar el prestigio del autor. Se debe hacer un 

esfuerzo para escribir on forma corpleta, concisa, correcta, clara y convin

cente. Los prrafos de un inforre son caracteristicamente cortos. El lector 
es guiado a trav s del inormr por la inclusi6n de encabezamientos principa

les 	y do sulivisiones. La tipografia de estos encabezamientos se planea 
cuidadosarente y se coloca ventajosamente para servir mjor al lector.
 

La selocci6n de palabras, las rmterias incluidas, y la posici6n de cier

tas partes de] infornr son todas determinadas en t6rminos de la persona o 
personas cue leercn e] informa. Ademns, el inform, en contraste con otras 
fornias L rc s, usar6 ilustraciones, diagramas, grAficos, cuadros y anali
sis nmtem[iiticos en conjunci6n con el texto. El autor necesita tambi6n estar 

bien enter-ado de los Cltin-os y mds eficaces mntodos para la producci6n de 

toosos sLeeotos de un informe. En la mayoria de los informes el autor 
necesita dastreza on el uso de las cuatro formas aceptadas, narraci6n des

descripcil6n y araun.mntaci6n. 

El autor do infonrrs esta constantemente usando todos los artificios 

que el lenguaje ofroce a la comunicaci6n de las ideas, desde la escritura 

de la introducci6n donde historia la materia puede asumirla de el estilo 
narrativo; del desarrollo del cuerpo, donde la descripci6n de cosas y la 
exposici6n de procesos e ideas son importantes, hasta la preparaci6n final 
de las conclusiones y recomendaciones donde puede ser requerido el estilo 

http:remisJ.6n
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argumntativo. A estos, el autor agrega su pericia y conocimientos t~cnicos, 
su habilidad para analizar y sintetizar, su fanijiaridad con procedimientos 
grAficos y mateiriticos v cierto entendirnento do sicologia.
 

En la rryoria 
 do los casos (A autor do un informnn so comunica con un 
piblico lector predeteniiado, frecuenterrnte s6]o uno a una docena de indi
viduos, que tienen un iJntcr.s ciutoestablecido on la mrateria y generaln-ente 
una responsabilidad sobre ella. Esta exclusividad en el p'blico denanda 
una fornu directa, no acordada a los escritos gone-ailes on prosa, incluyen
do los articulos ciontificos y Ltcnicos. flay por supuosto, muchos infornas 
escritos para un phlbi]co applio; ain estos elpero en casos inform estA 
dirigido a un p'blico que salWsc Liencc un interns definido en la materia. 

PASOS EN LA PREPARACION DR TNI1TX]MENS 
Para la proparaci6n de un infoni)2, es aplicable el rrtodo cientifico 

usual. La sOcucncia d( opo'racion s incluye los siguientes pasos: 

1. Determinaci6n dto naturaloza la'a do inforrnaci6n quo se desea y del 
valor do la so toi quo so anticipa. Este paso generalmrnte lo toma 
el superior o el clienite de I pi rsona quo prcpara el inform. 

2. Definici6n y linitaci6n do la tarea y tareas a realizar, incluyendo 
autorizaciones de gastos y enpleo de personal para alcanzar el objetivo 
quie so desea. Se hace una declaraci6n concreta y objetivos conjunta
mente por el supervisor y -a persona a la cual le ha asignado el traba
jo, o por eI ciliento v su consulitor. 

3. Recolecci6n dc pert inentes,los hechos experiencias, ideas y suposicio
nes que tengan quo ver con los objetivos que se buscan o con los proce
dimientos pa-a alcanzar osos objetivos. 

4. Analisis y ashiii]aci~n de lia informaci6n reunida: correlaci6n, conpara
ci6n, organizaci6n, soleccion, y evaluaci6n en tormuinos del objetivo. 

5. Sintesis del anlisis para alcanzar todas las scluciones especificas 
posibles que pedan satisfacer el objetivo. 

6. Evaluaci6n dc los rusultados que conducen a decisiones positivas en 
la soluci6n o selecci6n de la informauci6n, y verificaci6n de la exacti
tud y solvencia de los datos y procedimientos t6cnicos.
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7. 	 Organizaci6n y preparaci6n del informe para someterlo a]. superior o 

cliente. 

Estos pasos son importantes porque representan un 
mtodo 16gico de pen
sar. El tonerlos en mnto ayudarf al investigador y acelerarA su pensar. 

ESTRUCTIRA DE LOS INIOML1ES 

Los inforii :s varlan mucho en longitud, forma, coplejidad y estructura, 
de acuerdo c-Or, ia ocasion y las necesidades de la organizaci6n para la que 
son escrij Los. A posar de osto, la nmyoria de los infor-nes siguen una forma 
prescrita da a tongan 	 puededu ]igar: clue elementos comunes. Se entonces 
hablar de una estructura b1isica del informw. 

Los eh~mnyritos comunes de esta estructura bsica los siguientes:son 

Estructura b&s icn 

1. 	 Prop6siro. Todo informn, al iqual cque todo escrito t~cnico cientifico, 
contione una declaraci6n del prop6sito con que se hace. Se describe 
el r)roblrvi quo so investiga, el objetivo que se pretende alcanzar, 
la finaliclad con gue se presenta. Se responde aqui a la progunta LPara 

qua? 

2. 	 Procediniento. El informe debe dar la infornaci6n suficiente para que 
el lector juzgue la exactitud y grado de confianza del trabajo realiza
do. 	 Puedo consistir de entrevistas, uso de cuestionarios, experimentos 
de laboratorio, visitas de inspecci6n, etc. 
 Se respondo aqui a la pre

gunta jC6mo? 

3. 	 Resultados. Si la descripci6n de los procedimientos es el cuerpo del 
inform:, los resultados son el coraz6n. Los hechos encontrados se pre
sentan en forma objetiva, exacta, 16gica y clara. 
 Para esto se enplean
 

cuadros, gr~ficas e ilustraciones. Se contesta aqui a la pregunta Qu6
 

se encontr6?
 

4. 	 Conclusiones o recomendaciones. En las conclusiones y recomendaciones 
es donde se revelan la descriminaci6n y juicio del t6cnico; son el re

sultado del pensamiento del autor de c6mo interpreta sus hechos. Las 
conclusiones emergen del anAlisis detallado del informe. 
 Las recomenda

ciones son ias ideas del autor sobre decisiones futuras. Se contesta 

aqui a la pregunta LQu6 debe hacerse? 
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Todos los inform-s contionen estos cuatro elens-ntos de alguna manera, 
aunque su fornm varia mucho. Esos cuatro elerntos forman el cuerpo del 
informe ; la variacion se opera noyotii-nto en las partes adicionales tales 
como caraLtua, cjctLa de rrn isi6n, comp'.]io,,.pQnldices. Sin embargo hay 
partes convenciona-les q(ue ocurre-n (;,,laa mvo-ina do los informes. Para un 

inforiiy forinil, estas partos convencmr idaes son: 

Partes convencionales
 

1. Cubierta 
 7. Conclusiones
 

2. Cartula 
 8. Recomendaciones
 

3. Taba do contenido 9. Ap6ndice 

4. CarLa do remisi6n
 

5. Co pto;dio o resun-en a. Bibliografia 

6. Cuerpo 
 b. GrAficas, ilustraciones
 

c. Datos nmaten-iticos su

a. Prop6sito o introducciOn pleaentarios
 

b. Procedimiento d. Otro material suple

c. Resultados 
 nentario
 

d. Discusi6n y anbisis
 

El osqueniui antrior es flexible y no necesariamente incluye todo lo 
que puede cunt:enr un informy. Si Ai informp os iuy largo, el autor puede 
desear agrogar un km.indice de aht::rias. Si es corto, puede reunir dos o tres 

partes on una, o piudo Iprsch1y]r do aigunos do los ap6ndices. 

La cuWi nta t, se usa .gianeralmonto es dal . ip)o quo perniite extraer 

alqunas soccino,: dol inlonm _o. Contiene indicacionus sobre el titulo del 
infonr2, c--. nomihi c i, ao,_,, ]al<c-ha, el nombre do la organizaci6n y un 
nun,o O ,eri. ka carcLul.a epit-lc. esLos datos on foorra mbs detallada, 
con sul 1: los y gra el nomwr,! La persona o entidad a quien va dirigi

do A] infonrmv, v a voces una codos firin-s cle supervisores que aprueban el 
trabajo. ]a aI)d]; de coMtendo es esencialmnente uL esquenma del inforre, 
una lista A ...... no, pincipales y scundarios on e. orcien en que 
aparecen e indica las secciones principales y las pfiginas en que se hallan. 
El compendio o ro-sunwni aparecen goneralnunte antes do la discusi6n detallada 

del problem con ol objeto de informar a los superiores en formw breve sobre 
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el problema y los resultados y recomendaciones que se presentan. Muchas 
veces esta es la 1nica parte del informe que los jefes leen o que se publi
ca; por esto, debe tenerse especial cuidado en prepararlo. El cuerpo del 
informe es la parte rias larga y debe contener los elementos mencionados en 
la estructura bMsica. El apcndice, finalmnte, sirve para colocar el mate
rial adicional que no puede presentarse en e texto del informe sin interfe
r.tr con el progreso ]6gico y ordenado de la exposici6n. Las dcitas libros, 
revistas, documynt:os se agrupan en ei apdndice bajo el epigrafe de "Biblio
grafia". Graficas mapasy adicionales, mdelos de cuestionarios, proyectos 
de reglarintos y otros materiales adicionales que ayuden a clarificar los 
datos, pero quo no son absolut-mnnte necesarias el texto,en tambi~n se pue
den poner en -.I ap('.ndice. 

TIPOS DE INFOJFIS SEGIN SDU FJNCION
 
La clasificaci6n do los informes en tipos 
 definidos permite al autor 

orientar sus p nsainientos y su trabajo. Tan pronto asocia el informe con 
cierto tipo puedo laorqganizar recolecci6n y tratamiento del material. El 
tipo est6 estrechan2nte vinculado a funci6n sela que espera que cumpla el 
informe. Sobre base lala de funci6n, los informes se pueden clasificar 
como sigue: 

I. El informa px ri6cdico  registro de trabajo ejecutado peri6dicamnte.
 

A. Intervalos regular-es. 

1. Diario, semanal, mensual. 

2. 'Triijmstral, semstral. 

3. Anual. 

B. Intervalos especiales. 

1. Preliminar. 

2. En marcha 

3. Final. 

II. El informi de consulta - asignaciones especificas en consulta. 
A. Reconocimientos y observaciones. 

B. Estudios.
 

C. Experimantos y pruebas. 

D. Investigaci6n.
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Los informrs preliminares, en marcha y finales dan 6nfasis al factor 

tiempo antes cue al procedimiento mndiajte el cual es elaborado el inform. 

Por esto 6c hion clasificado junto a los -Lnffomrls peri6dicos. IPero los in
formes prelirinares, e nmarcha y finales que requieren reconociiniontos, es

tudios, experim-ntos o JnvesLigaci6n, aunque eloas so considerei corno infor

res peri6dicos !speciaies, seranm prepara(,os segin los procod.imien Los para 

informes de consulta. 

En los inforiixs peribdicos hechos a inLetrvalos regulares, cony-) en el 

control del mnnejo do enpresas publicas v privadas, es necosarlio Ilevar re

gistros cuanti ativos e mterial consum ido, Lrabajo eip]n: ado, utidades de 

articulos producj doL( cantidad de Lrabajo L, mriinado, L .eriqo necosario para 

ejecutar ope.aci 5 , otras Lar--as. Iara que sea (de valor esta JinforrLnaci6n 

debe sor ca:i la, (!xacLa y presentad.a cnoll raddez. Los irifo-rny.s diarios 

estin heclios (n lpiniclarios preparados, dlsoniados cu-idadosa-m-,nteo para refle

jar la inatraleza (10 trabajo y para reridir los resrnmc0,s deseados. Los 
resuniiris de los inr-rrres diarios se trasfieren a los inform:2s somanales 

y nrrnsua]es. I'x Ostos, los jefes de dopartamentos pueden oscrildir sus in
forires a las auzaridad,:?,s, los (iUe a sU vez preparan inforrrcns anuales a sus 

directnrjos, accionusLas, miembros do consejos o jefes de agencias guber

namentales. 

Los infornws proIi.ina-res estda) basados en roconocimientos, estudios 

y c/lcuos para detemi-nar La practicabi]idadle un proyec-Lo y para planear 

procedimientans r cr-iistrucrciones. Los infonvos do narcha o progreso son he
chos a :i.ntorva [as sol irtados o apropiados para mantener infonIados al clien

to a a l0ofo JrA-. ):Infoi-e final oscriLo a la terninaci6n del proyecto 

tione natur, l,;:.a lhist6ri-ica. Por regla geoneral, e] infomk9 final contiene 

solo los hechos saltantes pars- usarse postorJornmnte s. so aconx-ton proyec-
Los siinllars ("s i. os necosaria hacer a ter aciones o adicionos. 

Muchos fonu:r Si ec-lbnI. para rendir inforrruci an o (.C-mscejo sobre 

un probleim es(c i.icoCa. HIstos infornus se clasifican co) informis do con

sulta. 

El informYw de investigacion so distingue porque so mtoria trata 1) 
de creaci6n do teori.a y princ.ipios fundmntales; o 2) la aplicaci6n deprin

cipios fundariwnt ales o procesos nuovos. 
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TIPOS DE INFO RMES SEGUN SU LONGITUD 

Segfin la ]ongitud y la naturaleza de su cairpo, el autor de um inform3 

tiene un nCrmiro do forinas posibies a escoger. Estas formnas pueden ser usa

das en la p-oparac]6n de cuaLcjuiera de los tipos iincionados previanmnte. 

Sin embargo, cierLas forrnas so prestan major a ciertos tipos. La clasif i

caci6n usual seoqn Li forrn (!s ]a siguiente: 

1. lormll~ar io. 

2. Mertrandun. 

3. Carta. 

4. Foral. 

5. Ora l. 

Los iJnfonw-s en formul.ario son instrumentos .inrrortantes para registrar 

informcinzi original acerca del procoso do rnnufact-ura o do un trabajo de 

construcci on. (.; :orfuiarios son tarnbi6n indisponsables on Ta recolocci.6-r 

de datos o -icJ inalos a tj v6s (1i reconocimientos, pruebas y observaciones. 

Las respuo'sli :; d ,':stjonarios bien p1aneados so devuelven on infor-Iws for

nul.arios. Ifai rcihido poca atonci6n porque los AutLores croen quo es facj] 
]lonarlos. I:1comd(tarlos es solo una parte de]. cic1o. Hi diseno requlore 

un amipll io <n()clfeo de la inforraci6n requerida y de la intc1T-)re:aciOn 

esperada. 1in fonmulario diseiado en fona descuidada rend r, infoirmriciOn 

insufic ent-o, inadecuada y confusa. 

Los informgs ntmorandu-n son registros infornmales de conferncias inter

dopart~annzal1 s ont:re jeles do un1a organlizacin y otros n_-iormbros on sus de
partaii)ntos. I.sL(,s infonius sirvon para registrar declaraciones saltantes, 

reconncaci ones o ideas discutidas en una conferencia. Es nccesario ejerci

tar una car;I5Jdorable discrinu naci.6 para rotenor los puntos esenciales y 

dosca-Uar 1 nlntorCial cuo no cont:ribuye al propcsito de la conferencia. 

Cuando l.a es una rouni6n o especial do un comit6, conseesrrencia regular 

jo, comisi 6l () directorio, (I inforny- rnrrandum asunik 1a dignlclad do un 
"acta de Ia reuni 6n". 

Las cart-as i.nfornn se usan cuando hay una neczsidad def-nida de comun-i

caci6n ent.rc , I oscrito y el. receptor. Las rniras y el cointenido son do tal 

nmagnitud cuo:, ]a carta, sin contar las inclusiones, va do una a tres o cuatro 
pfginas. Los cuadros, ilustraciones v cfilculgs corrplemntarios se agregan 

con inclusiones o muestras. La carLa inform es una composici6n general 
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escrita de acuerdo a un esquema generalmente aceptado, pero permitiendo el 
ejercicio de la individualidad y recursos del autor.
 

Los informs formales se usan 
cuando el objeto y contenido son relati
vamuente amplios. En tales casos una carta inform tendria poco significado.
 
Una carta en estos casos colocaria el saludo tan lejos del cierre o despedi
da que el lector no se daria cuenta que estaba leyendo una carta. En el 
inform forma] cada elemento breve do la carta esta extendido en tratamiento 

y llega a converLirse en lo que se llama una "parte". 
Los informs orales se mencionan aqui como una de las formas porgue 

juegan un rol importante en presentar la esencii de un inform a un cliente 
o a un grupo. 
 Hay L6cnicas especiales para la presentaci6n eficaz de infor
ms orals asi corn 
hay t6cnicas para preparar buenos informes escritos. 
 La 
presentaci6n oral de trabajos a reuniones t~cnicas indica que la mayoria 
de los oradores se beneficiarian al aplicar t6cnicas conocidas para hacer 
llegar sus mnsajes clara y eficazmnte. Mir6ndolo bien, ain una carta cui
dadosamente preparada no al
iguala inter6s personal que puede ser creado
 
por un inform oral, rendido on form din&nica y digna.
 

EWABEZAMIENTOS EN LOS INFORMES 

En los puntos en que cambia el asunto tratado en un inform se insertan 
lineas cortas sobre materias. Son los encabezamientos. Tjenen dos prop6
sitos principales. Rorqren la masa de palabras produciendo una tipografia 
agradable, y sirven como guia a las materias del inform. Los encabezamien
tos se distinguen del cuerpo de la composici6n por su posici6n, por el espa
cio en blanco quo los rodea, y por el tipo y tamaho de las letras que los
 

componen. 

Los encabezamientos est6n relacionados directamnte al esquema del in
form. Estin por consiguiento, graduados en prominencia, desde los encabe
zamientos indicadores de capitulos hasta los que indican subdivisiones mno
res y pdrrafos del infornm. En una imprenta hay una amplia variedad de ta
mafro y forna de las letras como para seloccionar un plan apropiado de enca
bezamientos, pero con la mcquina de escribir no hay mas quo un s6lo tamaro, 

con mayisculas y minsculas.
 

Los planes do encabezamiento para manuscritos a mnquina gradan la im
portancia de los oncabezamientos primro por posici6n, segundo por el uso 
de mayiLsculas o minsculas, y tercero por el subrayado. 
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La inportancia de los encabezamientos va de la posici6n central, a la 
posici6n lateral y finallninte a la cabeza del pcrrafo. Una li.,.a de s6lo 
maytisculas esta por encin- di la que estA escrita con s6lo las palabras r ms 
importantes con maysculas; el ibltii-ci en categoria es ci. encabezamiento con 
solo la priirera ]let-ra do la primera palabra -n iny'iscnIa, comenzando todas 
las dcps nalabras con min6sculas. El subrayado stdLe la categoria por enci
ma del onecdoxamhnto d. Ia misnm posici6n y tipo d,, Ietra que no est6 sub
rayado. A soleccionar un plan d encabezamieniLos, Ai subrayado debe evi
tarse por el V i .pUo extr-a cnr)Ieado al nEcanografiarlo, y si sc hacen los 
informes en mrnruocr-jafo, per cA peligro do cortar las rmtrices. El excesivo 
subrayado le dA una aparlencia poco agrac]able Ai texto. 

Las coidnvaciones quo se pued]n hacer en una mquina de escribir para 
hacer tn plan do encahczaniientos so ilustran en el cuadro adjunto (Cuadrol). 

Sc da (_nfasi.s adicional a los Lfleabezarnientosdiiantc (I uso apropiado 
del. espaclo on bianco que los rodoa. El. cspaci.o cncima del encae zamiento 
y dehajo d lIa t-it~nm .ina dcel p .rrafo precedent-oi debe ser una linea rmrs 
graide que el espacio entre el encahezamiento v la primera linea del parrafo 
que le sigue. Esto es wvlido para encabezxmicntos al centro de la linea 
cono 	a los laterales.
 

Fos encabeZaimientos de capitulos 
 que 	 comienzan con una pagina nueva
 
deben colocarse una pulgada nms abajo del normal
nmrgen superior. En estos 
cases Ia:l:t, -,i-An de osa pagina dele scr colocada el fondo par6nen entre 

tesis. 
los oncal e-arniontos puedrn o no ser idei-Lificados por n(1rrros o letras 

para ndicar su -ecuencia en (21 esquem. Para inforroas que tienen muchas 
sublivisr ones y 50 o rabs p/lginas, de cuatro o nbs clases de encabezamientos, 
la num2 acvic-6n puwyk ser conveniente para c lector, especialirente cuando 
(dundan las ,-e'roncias a las secciones. U]na serie aconsejable es: I, A, 
I, a, (1), y (a). Par ejenlo, la num-eraci6n en un esquerra puede ser la 
siguiente: 

I.- Prirn-.r pun to principal 

A.- Prjifrar subedivisi6n del punto principal 

1.- Primnara subdivisi6n do A
 

2.- Sogunda subdivisi6n de A
 
B.- Segunda subdivisi6n de] punto principal
 

l.- Primnera subdivisi6n de B 
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a.- Primera subdivisi6n de 1 
b.- Segunda subdivisi6n de 1
 

2.- Segunda subdivisi6n de B 

II.- Segundo punto principal 

A.- Primera subdivisibn del punto principal
 

B.- Segunda subdivisi6n del punto principal 

Ademc s del ntodo de encabezamientos que se acaba de mostrar, se usa 
a veces otro. Este se denomina la forma decimal, porque emplea un sistema 
de puntos para diferenciar las cabezas y subcabezas. El esquema anterior, 
presenLado en !a forma decimal, quedaria entonces as:
 

1. Primero punto principal
 

1.1. Prim:ra subdivisi6n del punto principal
 

1.1.1. Primera subdivisi6n de 1.1. 

1.1.2. Segunda subdivisi6n de 1.1.
 

1.2. Segunda subdivisi6n del punto principal 

1.2.1. Priuera subdivisi6n de 1.2. 

1.2.1.1. Primera subdivisi6n de 1.2.1. 

1.2.1.2. Segunda subdivisi6n de 1.2.1.
 

1.2.2. Segunda subdivisi6n de 1.2.
 

2. Segundo punto principal
 

2.1. Primera subdivisi6n del punto principal
 

2.2. Segunda subdivisi6n de! punto principal
 

--- 00 ---

Cuadro 1. Plan de Encabezamientos de un Informe 

A. En el centro de Ia pfgina.
 

1. MAYUSCULAS, CENTRADO Y SBRAYADO 

2. MAYUSCULAS, CENTRADO SIN SUBRAYAR 

3. Mayisculas y Minsculas, Centrado y Subrayado 

4. May~sculas y Minisculas, Centrado sin subrayar 

B. A1 costado, alineado con el filo izquierdo del texto.
 

5. MAYUSCULAS, CABEZAL AL LADO Y SUBRAYADO 
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5. MAYUSCULAS, CABEZAL AL LADO SIN SUBRAY.R 

7. May6sculas y Minfisculas, Cabezal al lado y Subrayado 

8. May~isculas y Minsculas, Cabezal al lado sin subrayar 

9. Mincsculas, cab.ezal aI lado y subrayado 

C. Pj.-rafo, aiineado con la linea del pdrrafo. 

10. MAYUSCUIAS, COMIENZO DE PARRAFO Y SUBRAYADO 
11. Mayliscu1as y Min(lsculas, Comienzo de Prrafo y Subrayado 

12. Minciscuias, comienzo de p6rrafo y subrayado 

Para seleccionar- los tipos por usar, eI punto importante es el n(Onero 
de encabyzLqurcnLt)s distintos iue se necesitan para indicar las relaciones 
de las varias seccP ncs. Una guia satisfactoria es la siguiente: 

Orden conveniente de encabezamientos
 
Ncmro de diferentes ti- (N~Mceros del Cuadro 1)
 
pos de encabezamientos
 

que se nectsitan 
 A L T E R N A T I V A S 
Prinera Segunda Tercera
 

2 2,6 2,8 2,7 6 1,6
 

3 2,6,11 2,7,11 1,6,11
 

4 2,4,6,11 2,6,7,11 1,3,7,11
 

5 2,4,6,7,11 2,4,6,8,11 1,3,5,7,11
 

6 2,4,6,7,10,12 2,4,6,8,10,11 1,3,5,/,10,12
 

CIJALIDADES I'INDAMNPALES DEL AU'IOR 

La rnaestria en la preparaci6n de informs descansa en la prctica adque
rida de ciertas habilidades que son comunes a toda clase de infor.ms. Cada 
tipo de inforrL viene a ser la aplicaci6n de un n(mero limitado de capacida
des fundairnlales en una intensidad y rmanera apropiadas a funci6n.la Con 
Lu doninio razoncable de estas habilidades el autor de informes puede hacor 
un nilnuro ind':finido de aplicaciones adecuadas para desempehar cualquier 

ftuci6n requc r-ida. 
Mdiante el estidio y la pr~ctica el autor de informes puede adquerir 

dominio y confianza en:
 

1. Captaci6n del contenido, formia y clasificaci6n de informes.
 

http:infor.ms


2. 	 Recolecci6n, selecci6n, anlisis e interpretaci6n de datos. 
3. 	Presentaci6n de rnaterias mdiantet&cnicas la preparaci6n de correspon

dencia, cartas infornies e informes formales basados en la e -?eriencia, 
observaci6n y juicio personales.
 

4. 	Obtenci6n de una respuesta a prohlernas t~cnicos a travs de conclusio
nes y recomendaciones bien fundainentadas. 

5. 	Exactitud y profundidad en el estilo.
 
6. 	 Capacidad para preparar un inform forml siguiendo normas uniformes, 

con las partes preliminares y principales en 	 orden l6gico, arregladas 
y presentadas en forTna atractiva y artistica.
 

7. 	Conpleta comunicaci6n de ideas, concisa, clara, correcta y convincente.
 
8. 	Dominio en la correspondencia, presentaci6n gr~fica y presentaci6n tabu

lar.
 

A las habilidades mrencionadas el autor informes
de generalmente trae
 
las siguientes habilidades adqueridas previanente.
 
1. 	Dominio razonable de la conposici6n en castellano.
 

2. 	Dominio de la ortografia, gram:tica y puntuaciin.
 
3. 	Conociniento de los principios de correspondencia com-ercial.
 
4. 	Suficiente adiestrarniento t6cnico para escribir 
con autoridad sobre las
 

materias de su campo.
 

La 	capacidad del autor do escribir informes que infundan respeto, apro
baci6n y acci6n sera mjorada considerablemente si se fornia un archivo perso
nal 	de informes. Estos informes pueden ser reunidos sobre la base de tipos
 
y formas. 
 La selecci6n debe ser basada en las caracteristicas do un buen
 
informe. Do estas muestras tipicas se pueden derivar ideas .3otr 
el 	conteni
do y formnato. La prctica en las habilidades enumeradas ;erniitira a uno 
escribir buenos i nfornxs, consistentes con los tipos y formas aceptadas, 
y sin enbargo distintivos en individualidad personal.. 

CCMO ESCRIBIR UN BUEN INFOIM4E 
Lo anteriornente escrito contiene informaci6n sobre la naturaleza y 

clases de inforrres. Siguen ahord algunos consejos que esperase sean Otiles 
para escribir buenos informes.
 

Los 	 objeLivos en pedirle que ponga atenci6n en escribir sus informs 
son los siguientes: 
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1. El escribir un informe 1o ayudarA a desarrollar su juicio.
 
2. Le ayudarl,a aprander a hacer exposiciones exactas.
 

3. Le ensefiar a pvnsar con claridad.
 

4. Le ayudarhfi a expresarse con claridad.
 
5. Le ensena-i qu aprender hechos do memoria es menos importante que apren

der con"L usarios. 

6. Le imstrai-, qu(i escribir un inEorm- Ps importante porque el hacer infor
nols ocupaNI miia 
parte grande de su trahajo profesional.
 

Cuandn gLaMu y consiga un trabajo, Ud. serA llamado a preparar va
rias c lass dc cart as, ImIrrorancims c inforim)s. Si Ud. puede hacer esta parte 

t raA far mde su , ,. nv satisfactoria, sus posibilidades du prorncibn seran 
incrum a-iams qr if ni La. Si Ud. no es capaz de realijzar cestv trabajo sa
tisfacLor ia re, as iqualn-nt: ce!,to quoe aiguien, probabemente su jefe, 
In Lt:enduh qt i hyc r a n lugar de Ud. y sus perspectivas cie avance sufrirOn 

o 	 Ifo.lari currceq5jK)ridPaWr .
 

La capdci . buenos i.nfonrns i-equiere pr~ctica.
-!dascribir Muy poca 
gente puede hacaclo sin prdictica, aunque hay algunos quo estin nrjor dotados 
jar la na-uralaza que otros. Casi todos, sin embargo, puede aprenderlo si 
ponen enq:ano -n tLratar. Los principa]es requerimientos son que Ud. piense 
con exactitud y escriba del mismo modo.
 

Po 	 i-,:I;,r con a:xactitud se quiere decir que antes de todo su trabajo 
deie s(:f !Ic]l,,id) a Tpiiamcnte antes de iniciar.o, ya que obviante un buen 
inform- dehco ,xisarseen un buen trabajo. Antes de conmnzar a recoger datos 
para su infore, conisidara Ud. las siguientes preguntas: 'Cudl es el prop6
sito del i f'Qc ? ,'ui.1n le ha pedido que lo escriba? IPor qu6 (para qu6) 
quiere tal los hachos (:Iue le pide que le consiga? Las respuestas a estas 
pregunt-as le dicen ciur! hechos deba buscar en su trabajo de campo. Por ejam
plo, SU jarasn le pide axarninar e informnarle sobre una situaci6n, su trabajo 
de carpo (lb tratlar principalnente de los puntos que conciernen a ese propi
sito particular. 
 Su jae: no querrM un informe largo y extenso, que discuta 
valores estaticos, () dtLalles y rm}todos t6cnicos relacionados con su consul
ta. Dole la Jnv i(i6n que necesita, pues para eso lo ha contratado. 

Cuarndo escriba un informe rrantenga delante de Ud. los nii.sns objetivos 
que tuvo en rmmtnt cuando recogi6 los datos. Ud. puede saber mnis de Io que 
dice en el inforl:a; pero su jefe s6lo sabr6 lo que 	Ud. le dice. Si ornite 
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puntos importantes, es culpa suya, no de 61, porque 61 lo ha contratado para 
descubrir y decirle todos los asuntos de irportancia. No acentie puntos 
no requeridos por su jefe, pero procure que 61 obtenga todos los lotalles 
necesarios. En una palabra, no olvide nunca que Ud. esta escribiendo para 
su jefe, no para Ud.
 

Hay algunas precauciones generales a seguir en su inform. 
Si Ud. vigi
la estos puntos su infor-e causar6 mejor inpresi6n a su jefe, quo si est6 
escrito en forma descuidada.
 
1. Organice sus hecho5,. faga un borrador do esquema en una hoja de pape1, 

juntando el mvaterial relacionado. Decida sobre la secuencia 16gica de 
ideas do la manera que una materia conduzca Mns o menos a otra. Decida 
despu6s curies puntos son rngs iirportantes para su jefe y m rezcaii por 
consiguiente la mayor prominencia en su inform, cuaios hechos son los 
menos irportantes, y cuaies pueden ser descartados corqp]etamoante. Su 
esquema muestra como agrupar estos hechos. El inform es sj-qA].eprrnLt 
una expansi6n del esquema. Organizando el material de manera que Ias 
ideas relacionadas queden agrupadas, ayuda a su jefe a captar rjpidamnete
 
el significado de su inform. Si 61 encuentra facil seguir c hilo de 
sus pensamientos, quedar6 inpresionado con su pensar clar y directo. 
Si, por otra parte, sus ideas estan presentadas en form mzcada y con
fusa, el jefe estara forzado a liegar a la conclusion dc quo Urd. es tuna 
persona descuidada y de ponsar confuso. 
Usted puede estar a!)solutament.e 
seguro de una cosa: si si jefe no capta el sentido de su exposici6n 
no se culpara a si mismo, sino a usted. 

2. Examine sus frases cuidadosamente. Usted puede ent:ender lo que quiere 
decir. Pero preguntese, para cada frase, si su lector conocera 1o que
Ud. esta tratando de decir. Puede no entenderle nada. 0 pi1ed1e loer 
en sus frases un significado enterminente distinto al quo Ud. cnier (arle.
 
Escriba do nuevo cada frase para quo nadie pueda entenderlas mil.. 

3. La mayo ia do sus informs deben se cortos. No hay sitio para exceso 
de palabras. 
Las U-rases floridas no tienen lugar en el informa. Dspu6s 
que Ud. ha ordenado sus hechos, no use rrvls palabras que las recesarrias 

trasmitir toda la informaci6npara acerca de esos hochos. Su jefe sera 
un hombre ocupado; no querra perder su tierrpo leyendo un cCImulo de pala
bras ii,necesarias. Su inform debe se claro, correcto, y coITpleto -

pero tambi6n debe sen conciso. 
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4. Hay puntos inz.iores que, si n1o s(2sf en guardia contra ellos, arruinar6 
su inforim2,, poi: .fs on;,,had0 que haya ten ido (n o udrC1s . Uno de los 
puntos a vigJar' Lon atrC jc)i us[f,.501 d s ]1o Ort-o raf-Ia. OLro es la 
mal.a 11 C(, ,f sc , CCFSt(" estias;,: w-ol s" (onh, "cstas pruebas 

son" ) . ot.rv diusui i do ts t., ,-,o: i lIta ; "oJspw: ejurtqplo, omitir 
.
el vrbo, ,-1V-iId1 ,-' 1so currocto-, IIs o rysclias . Estos puntos, al 

parecer i(si (Jul t ,is,puoon sc,- iriroori ,.:-JmhY- su -iefe. La redac
ci6n descnitad,-l , I II.'a-1]O , 1, lt:;, i r],1 Ill 1< S; t r:abajo de caq.)o 
OS (]e Cscl](I (Iot'vlIIhi( Iil. k)1- 2-11 p117)1) ( I ('Ll I,, t':;1(15 MIutOS Min nor1es. 

5. Aprenda a osac- rit.s p i,. rio Iic,Oi ida>;. riiuue varies art iculos 
en revistas Ie pr,>stsig pa:ra qie re con- so nan . Ilay va-ios mrtodos 
para dar cr6d L'iP a infIrrv:n ian rc.ida ico.i:as f ontLes quo la propia. 

6. Hay varias nvnoras dea nK.jGIvar La aparjoncia oxlerior de su inforne. 
Use papel ]iqio y .scria s6io en un lack). No Snhaga text:o aprot:ado: 
el papel. es barat-a. Si suI jnforryl es largo inserte encal(azamientos cor
tos (tornados do 1 es(cueniUt). Fstos s<ern irm1ecesa-[ios en mu infomnea corto. 
Use mapas, pJano., bosquejos y fotogr-afias cuando pucdan ser (itiles. 
Numere las p~ginas y engrape el inforrie. P6ngalo entre cubiertas, po
niendo en la pa-±rte exterior qu6, es, d6nde es, qui.n lo hizo, y la fecha. 
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ESTRUCTJRA JIGICA DEL ARTICULO CiENTIFICO AGRICOLA
 

Para que la ciencia pueda cumplir cabaimente su funci6n, es decir, que
 
constituya un esfuerzo continuo por empujar 1a frontera de 1o desconocido, 
se requiere la comunicaci6n oportuna de los resultados de la investigaci6n. 
Comunicaci6n en el sentido anp].io de ]a palabra, que inq)lica la publicaci6n 
de los resultados en r:evist:as, foiletos, o libros; su distribuci6n a diversas 
partes del mundo; su coiecci6n en liotocas inst-itucionales o privadas; 
la documentaci6n sobre lo publicado; y el uso por parte de investigadores, 
profesores, t6 cnicos y est:udiantes. la creciente complejidad de la ciencia, 
y el constante aumento de .a producci6n bibljogrdfica requieren c3 uso de 
mndios nideLnos de docurnentaci6n bib]Jogrifica (42, 43) y el uso apropiado
 
de la biblioteca uspecializada (5, 27).
 

En este proce(so do la comunicaci6n cicntifica, el 
art ictlo de revista
 
es la c6u1La basica. E-I 
-ibro ,Je ltexto, la onciclopedia, la obra de referen
cia, son buenas fuent:es para informna-rse de los descubrirtjentos hasta 
un nm
w-ento dado. Pero es prin.cipalmnte 
a trav6s de1. articulc cientifico (y en 

menor volutnie-, de la ni)nografria o del. folluo) que se comunican los avances 
de la cecIa, liesgracJijda mtnte, en Amrica Latina al nrrnos, se da poca 
o ninguna inportancia a la prcparaci.Ori de los futurus invest igadores en la 
reclacci6n do articulos ciet ifcos. Algunas facu.1tades de agronomia dan 
a los estudiant:es nonris sobre preparaci6nrde tesis, poxrc ninguna orrece 
a sus aluuros un curso regular de redacci6n t6cnica coin lo haco el Instituto 
Interamericano de ciencias Agricolas para sus estudiantes postgraduados. 

En Estados Unidos y en paises de una cultiira cientifica avanzada no 
solamente se ofrece instrucci6n acad6mica sobre redacci6n cientifica y t6cni
ca sino que el estudioso puede consultar una hibliograf.ia bastante extensa 
sobre diversos aspectos del temia. Esta bibliografia va desde manuales de
 

http:hibliograf.ia
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investigaci6n corm 
 los de Williams y Stevenson (54) y el de Whitney (52), 
textos sobre redacci6n do trabajos y articulos cientificos com 
el de Trelea
se (48), rnanuales de redacci6n de 
informs corn los de 
Jones (22), Kerekos
 
y Winfrey (23) y Ulman (49) y manuales sobre redacci6n de tesis con el. de 
]a Escuela do del SLateGraduados Iowa College (20) hasta un gran n~m:aro 
de opisculos publicados poL- entidades oficiales, com los de Allen (1) y
Merrill (29), del. Dopartarrmnto d' Agr~icuitura de los Unidos,EsLados instruc
ciones a ]-0S a6t 2doerru los d rev 1st a, corn l-as de Riker (37) para
Phytopat hoog.y, LOs Lrtcciories a auLoro; de fibros con- las do la casa editora 

(e5t)i, doeisJohn Wi].ev and wmnuals do esLtJ.o editorial como el. de la Irrpronta 
del- Gobierno do .st.-ds Ui 1dos (50) v a ir~ront:a de la Unives-idad do Chica
go (10), y un ndoiro cons.ildrablo do so-roart-i cu.os redacci6n cientifica 

~ublicados en roevis Las cois S<co,, Irgano do Ia Asocjaci.6n NAr i-cana para 
el. AvancL. (de la C](elria. 

en con trasto, es itiv pocu 1.0 Uo(;o h, ptb] i ca(do on .v),rica Latina sobre 
redacci6n ci cnt..1if(-a y Lbcnica, y pflct 1ccanenil,, iada eCr o1(( s- reflere 
a las ciencias agric.i].a.;, flay excepciones, claro estI. En Colombia, par
ejerrplo, la Fi-cu.! fad Nacdona l,de Agronomia de Mde.I.in, a iniciativa del 
profesor Carlos Garc(s, prpoar6 unas iorma-s sobre t1rabajos de tesis y Wmno
qrafias (28) y e Costa Rica, Trejos y Zeled6n (47), de a UI1iiversidad de 
Costa R.ica, prepararor, una muy Otil monografia sobre nomks para 1-a prepara
ci6n do trabajos c.id-] fi-cos. 

La esLructura adecuada del art.iculo es paso indispensable para quo dste 
ci.n-rla cabalmote su ftmci6n de comunicar los rosultados do la investigaci6n 
en form. exacta, breve, y clara. Una investigaci6n iral planeada y datos
 
ana.lJi ados i-ncorrectannte, rivi.l pueden sor materia prima 
 para un buen articu
lo cient: ifi.co, por e.eTt:Irado q10led 0
es 
 I,] InmisnOmo<o, jdeas c-on1fu
sas nml. pue-en rosulta-ir o1n pal.abras c]aras, pr16gica sea
([e su presenta
c.(5n. Pero una presoitac.06r10 desordenada ilogicae 
 do ei., a I autor, 
(lesesy ra al. redactor, co(infUllde al lecLor, o-ilIq.i.de la comLlicacJi6 ,-intifi.
ca con .].a exac1(Litrid(, 1)17-ved ad, Y claridad que ]-a investigaci{n ciont.-fica 
roqu iere. 

Aqi so sugiere (ma o!structu:a 1.6gica para e] art-Acu.o ciontIfico agri
cola, con base en Ia rxxperi(,Icia quE; ha tenido el. autor en los Oiltims cinco 
afios revisando editoria-nYnte 185 art iculos cons.iderados para publicaci6n 

http:ilIq.i.de
http:Mde.I.in
http:Asocjaci.6n
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en la revista Trrialba, editada por el Servicio de Intercambio Cientifico 
del Instituto Interamrricano de Ciencias Agricolas. Se espera asi facilitar 
a los invest..qudoe=s la tarea ardua, pero impostergable, de dar a conocer 
los resultados ,W la investigaci6n. Conyj dice nmuy bien Merrill (29): "La 
finalidad &I-nvi l.a investigaci6n es su publicaci6n. Esta puede poster
garsc, pero t ,ua'!PctIn-;a a ia iarga si la investigaci6n ha tenido 

ito. Ua I:sg esua labor fki~rvd , comoC tl fin de un mal cigarro, es 
frecuentemnD, awnjaa. Ieo en la i.nvszigaci6n ei fin es mrs importante 
que eL conio o v s irerece qu, sea Lan bien hecho como cualquier parte del 

trabajo".
 

PRINCIPIOS GIAI S
 
La ost.ucLuro de un articulo varia 
segOn las necesidades del tema, las 

preferencias 021 at ttor, y la politica editorial de la revista. No existe 
ni-nguna f6r i migicant que pxerrita encajar todos los articulos cientificos 
dentro de uin : .rucura invariable. Todo articulo cintifico, sin embargo, 
tiene por finalidadl presentar hechos, discutirlos, y lleaar a una conclusi6n. 
Cuando se LtLCt-aCi presentar los resultados de trabajos experimentales, el 
orden 16gico 0 introducci6n autores,y compendio, resehia de literatura, 
rrater.iales y i~lodos, resultados, discusi6n, conclusiones, resuxnen, y litera
tura citada ,i . considerabler.mnteliLa la coinunicaci6n de los resultados. 
Esta estr"ctOra i~igca se presta para dar a conocer los resultados de casi 
tcdos los itos dQ trabajos cientificos. En algunos casos, sin embargo,
 
una estructlura -spucializada de acuerdo 
 con el tema resulta ms adecuada. 

T1 U )LOY AULTIVA
 
Titulo. Vaj, 
 )-a pena --nsar bien ei titulo. A-1 consultar listas de 

adquibjciores d, ]as bibliotecas, indices bibliogrdficos, bibliografias 
agricolas, vna:.JisoJ de !as bibliotecas, y revistas de compendios, los pre
sunt-s lechto:; so guian casi cxclus.ivamnte por el titulo. Con raz6n dice 
'1'ro..eas ('18) ":;"a uin Litul o descripLtivo y conciso, que sea suficiente
rnunte corpcit) I incluir los priv:Ipaies t.6picos que se requieran para 
elaborar r,: drnaiterjasun in (Ih n una revista de compendios" Y agrega Uns 
adelante "PreugnUes a si isfm Bajo qu6 t6picos buscaria en el indice por 
niaterias de ruvista douno copendios si quisier-a revisar la literatura sobre 

tel eam que Lrato en m trabajo?" 
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Recientemente una revista editada en los Estados Unidos (39) public6 
un articulo bajo el t.itulo ingl6s)mio (en cde 'Cooperaci6n Agricola". Los 
posibles lectores segurmrefnte creervr que se trata de un articulo sobre coo
perativas o sobre cocperaci6r tW6. ica, o se proguntarn "Coopraci6o sobre 
C@"- No puedon saexr q0e (A. il(kia,-_ou 1i(. ]a rovista so tonb) la l.)ertad 
de poner ese t:ltulo coLmb:i o de:A. que yo hahia c1 Jdo aL art-culo on ]a (speran
za de quo1 pudijcra (1,:I-ua i.6a so e I i onlor iu ,:1 odor nnso r que 
se trata de un or I in sol 11, "Nuo'n'or";a.,os c -tnromunic.gci6n aiontifica 
gricola )ara los homeirS (o ciaeocia 0I_.,,1.ra L ituna". Ta] vez (2l titulo 
no era aecua(o pa:o osa vis a,d :oo'-,,, luo o[0,!urocoos u I La con el 
autor, eI rfdactol: hub.Jra onconLradol un ti-s explicat:ivo dc.i tema del ar
ticulo. 

El titulo tiene que ser exacto, breve, y claro. Auncue algunos reco-
miendan q.e no exceda de 7 palabras, ei la revista 'Prriilba consideramos 
que titulos de 10 a 1.5 palabias son per:cct,-_mnte aceptables. Hl litulo 
no debe seW ni trai ( :Lonso qit, resulte fis bivori 011 ( ompendi0 dc6 articulo, 
ni tan breve que no diga nada. Por ijemplo, e I Iecltor desprevenido que lea 
,I titulo "Una reciente visita Congo nml puede queal Belga" so iiiaginar 
se trata de ur estiudio sobrc las posibilidades do expandir la producci6n 
de cacao en el Congo Belga (15). C6mD, puede saber el lector que "Oqortuna
refutacibn t6cnica" s(2 refiere a Ia poda del cafoto? (13) NC hace mucho 

una revisLa del Africa public6 bajo el titulo ---en ii.s-- "El cafr y sus 
aspectos econ6nicos c1 Kenya" on art-iculo cn que so habba do los suelos, 
las plagas, e benefi . o, etc. y que (,n ninquna parLie toca el tema econn6uco 
(26). flace un LiioUo recibi, pa-ra pubicac iOn en Tu-irp0iRi)a, un interesante 
trabajo con un enigr-6tico LIt uio: "Una pq,eca contr-ibuciOn a ia investiga
ci6n micolOgica". Uwi vi- estt(liado cl cnilenido del artLiculo y provia con
sulta a] autor, so cambi6 e)o "Ap]icaci6n f6rrico a la tWcnir del acetocarmin 

ca histopato]_6gica" ( 0). 
En el Ltulo I1, tin art lculo cientiL ico conviene caiar ol nombro cientifico 

do las plantas, Io insctos, ins hoqos, c do que so a moosI:raLi, que 
el nombre vulgar sea muy co)0(',ti lo y ,c us genolra] en varios noo;cs. La 
mayoria de los octor-s potlonci ales cuo voan en un indi cc bibIi ogLrafi co la 
referencia sobre un artLiculo a,:erca del "quinchoncho" se quedarjin sin saber 
si se trata de un plaga, una enferiv.dad, o una plant-a. Sin embargo, al 
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vor el titul-o comlpioto de Lin articulo ciOtifico sobre esta planV~ publicado 
roieit21un1e en) ura revita V.(00(,Uitulo quo dlice "Prirrc-r ensiayo (I. 
ctU]LIChfl(achU (ci 1 nus I ",!,:I ";jth1 dh o se Lratai ( 3). WI LcLor LI 

'703(c~ jsoI'f A1, r ) Ih " Ijjj ' n"fo 9 awuln "g' JII7L1 rUe(iepXI0 idoI- i f Lc~ki 1 
La.ihL l C C!;( I11(1 AM' U 15m (a Win. Cccwivol arc ta. W aw 

TieC ( !c G LUM !gw MKO Yi-cj"I(jonva os(d i raIch(flI cu'ic ii- 1 


cjJICICZ 
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Autor. Los autores de un articulo van seg~in la importancia de su con
tribuci6n a la investigaci6n, no en ordep alfab~tico o de rango. El nombre 

del autor principal, que va de primro, es el que da la clave para las citas 
bibliogr~ficas y debe ser, por tanto, el de quien reah-ente fue el lider 
del proyecto y ejecut6 el trabajo. Casi sierrpre es, a su vez, la persona 
que es-ribe el articalo. Sin embargo, el articulo en si. puedu laber sido 
escrito por uno de los investigadores auxiliares. Es buena pracLic incluir 
com autores (previo acuerdo con ellos) a quienos realnente bhicieron aportes 
directos a la invcstigaci6n. No seria justo excluir, por e3Lmplo, al t~cnico
 

profesional que tuvo el peso de ):as observaciones continuas de canmpo, como 

ocurre a veces. 

Pero no debe abusarse de esa pr~ctica. Ss cierto que la investigaci6n 
roerna se hace en ec.po, pero no todos los integrantes del equipo hacen 

aportes igua]irente inportantes. Muchas veces el lider de un proyecto de 
linea o el jefe do un deparLamento ha facilitado los trabajos, los ha estimu

lado, o inclusive, ha aportado ideas, pero a menos que haya participado di
rectamentc en la ejecuci6n do los trabajos no tiene por qu6 aparecer corm 

autor del articulo en si. En ese caso, basta con una nota de agradecimiento,
 

en el articulo mismo, por parte de los autores. Igualmfente, es suficiente 
una nota do reconocimiento para dar cr6dito adecuado a quienes ayudaron a 
planear el cxTorinento, hicieron determinados andlisis parciales, o contri
buyeron con ideas inrortantes. La prcctica exagerada de colocar- comr 
 autores
 

a todas l0s personas que en una forma u otra intervinieron en el trabajo, 
com cuentas en un rosario, comlica la presentaci6n tipogrAfica, dificulta 

las referencias, y causa complicaciones. Por ello, los editores y bibli6gr.a
fos tienen que recurrir, cuando hay un rosario de autores, a la pr~ctica 

de agregar, despu6s del nombre de los dos o tres autores principales, la 

frase "et al" o "y otros". 

Si un investigador inici6 un experimiento que al autor del articulo co
rrespondi6 concluir, debe incluirsele como autor si su aporte alcanz6 a ser 
suficientennte ijiportante. De lo contrario, basta con una nota explicativa. 

Aunque las pr~cticas editoriales varian respecto al lugar donde van 
los autores (generalmente inrmediatamente despu6s del titulo, pero en las 

notas tdcnicas a. final) y a !a presentaci6n tipogr~fica de los nombres, 
invariablemente se indican los autores. En cambio, muchas revistas omiten 
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mencionar la instituci6n donde trabajan. 
Es IAstima. Se trata de una refe
rencia jxportante quo estinla la comunicaci6n directa entre los investigado-
res y que debiera ser prActica universal incluir.
 

En Turrialba se ha adoptado la siguiente editorialpolitica respecto 
a los protocolos quo se consid:2ran importantes en un articulo cientifico:
 

a. Invariablemnte se indica, corro llamada de pie de pigina que arranca 
del titulo, la fecha en que se recibi6 el articulo; esto para efec
tos de prioridad cientifica.
 

b. Los agradecimientos a otras personas por sus aportes y a institucio
nes por donac Lones, las explicaciones sobre cooperaci6n de otras 
entidades, etc. se dan como Ilamada de pie de pagina, que tambi6n 
arranca del titulo. 

c. El cargo que o -upa cada uno de los autores (o el que ocupaba cuando 
se efet,u6 el experinento) y el nornbre y sede de las respectivas 
inst-ituciones, 
se dan tambi6n en ]ilamada de pie de p~gina que arran
ca del nombre del :lt-Jim autor. 

d. Si el articulo fue escrito originalmente en lengua distinta a aque
iLa en quo so publica, se indican la lengua original y el nombre 
de]. traducLor, en ilamada do pie de pAgina, que tambi6n arranca 
del t-Itulo dl articulo. 

En total se dan solaronte dos Ilamadas de pie de p~gina, una que arranca 
del titulo y otra do] nombre del autor. Estas sellamadas identifican con 
asteriscos (uno y dos respoct.ivamente) para evitar confusiones con las otras 
Ilamadas d, pie de pagina correspondientes al texto mismo del articulo y 
Tue van con nurrr.raies armbigos continuos a deltrav~s articulo. 

CCMPENDIO 
Cada dia es mayor la tendencia a publicar un corrpendio (abstract) a]. 

comienzo del articulo. Esta pr~ctica, que siguen varias revistas 
cono Tu
rrialba, facilita la documentaci6n bibliogr~fica y ayuda al lector a nante
nerse al en ramos ledia los que interesan. Si el compendio est6 escrito 
en longua diferente a la del texto del articulo y en ma de tipo relativa
mente universal cono el ingl6s, se ganan lectores que de otro modo no podrian 
utilizar el articulo. El coapendio debe ser una sintesis de todo ei articulo,
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no de una sola parte. Aunque breve, debe ser suficientemente detallado para
 

dar 	 los razonaTdientos principales, los datos rmds irportantes, y las conclu

siones (33). Aunque la longitud varia segdn el tema y otras circunstancias,
 

es preferible cue no exceda de unas 300 palabras; Biological Abstracts sugie

re que sea un 3' del articulo.
 

INTRODUCC ION
 

Una buena introducci6n es requisito esencial de un articulo cientifico. 

La introducci6n, que debe ser breve, sirve para dar al lector los anteceden

tes que no tiene por qud imaeginarse y que le permitan toivar un asiento de 

primera fila para que comience la funci6n. La introducci6n debe aclarar 

los sigujientes puntos: 

a. 	 Naturaleza y alcance del problema; qu6 iportancia tiene lo que 

se estudia, qu6 relaci6n bAsica tiene con otros estudios sobre el 

mism terra, qu6 limites fue necesario darle al trabajo.
 

b. 	 Objetivos del estudio, es decir, concretamente qu6 informaci6n im

portante se esperaba obtener con la investigaci6n; y 

c. 	Procedimiento que so us6 (en t6rminos generales, no en el detalle 

de los nateriales y los mitodos, que van nr-s adel,.nte), lugar donde 

se efectu6 la investigaci6n, y tiempo que cubri6. 

La introducci6n que se transcribe en seguida (vertida al esp;Afol) de 

un articulo sobre genninaci6n de la semilla de kenaf (19), es buen ejerrplo 

de una intrcxucci6n clara, concisa, y corrpleta: 

"Una de las caracteristicas visibles de las semillas del kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.) que puede correlacionarse con la madurez y la viabilidad 

es e] c:oaIr de la samilla. Puesto clue los hMbitos de floraci6n del 

kenaf son indeterminados, puede esperarse encontrar semillas inmaduras 

al hacer Ia recolecci6n. Aunque asto ocui:re con mayor frecuencia en 

las zonas ten-pladas donde la estaci6n estAi delirnitada marcadamente por 

las heladas, se ha informado tambi6n acerca de dificultades en conexi6n 

con la producci6n de semillas en los tr6picos (3)*. 

* 	 Las cifras entre par'ntesis se refieren a la literatura citada por los 

autores en su articulo. 
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"La semilla madura del kenaf es generalmente de color carnnlita oscuro 
o negruzco y se distingue f~cilmente de la semilla inrnaduri, que varia 
de blanca a canmelita claro. Puesto que en la revisi6n de literatura 
hecha por McCann (4) se dice que la calidad de la semilla del kenaf 
puede determinarse hasta cierto grado por un ntodo simple de flotaci6n,
 
los estudios que aqui se presentan fueron hechos para determinar si 
el color de la semilla puede usarse tambi~n como un indicador de la 
viabilidad, especialnente en relaci6n con un mtodo prActico de separa
ci6n tal como la inrmrsi6n de las semillas en aqua. Los trabajos se 
efectuaron en el Jardin de Introducci6n de Plantas de los Estados Unidos, 
Glenn Dale, Maryland, con semilla de kenaf (P. I 189208) de zona templa
da recolectda en el Area de Maryland por la Divisi6n de Algod6n y otros 
Cultivos de Fibras, del Servicio de Investigaciones Agricolas".
 

Si los autores hubieran dado tambi6n las fechas en que se efectuaron 
los experimentos y hubieran agregado que se trata de dependencias del Depar
tamento de Agricultura de Estados hubiera akgslos Unidos. qpedado coMpleta 
la introducci6n. 

En cambio un original sometido recientemente para publicaci6n en Tu
rrialba abria fuego con una descarga a mansalva: 

"Las figuras 1 y 2 muestran los sistemas tanto de comunicaci6n como 
de status social en San Juan Sur, una comunidad de fincas peque'as de 
tipo familiar, y Atirro, una comunidad de tipo hacienda, ambas en el
 
&rea del centro de comercio de Turrialba, Costa Rica. Las familias 
est~n representadas por circulos, etc."
 

Se pidi6 a los autores que redactaran una introducci6n adecuada y expli
caran los materiales y mtodos usados en el estudio antes de entrar en la 
presentaci6n de los resultados, que es lo que se ref iere el primer pArrafoa 
citado atr~s. De buen grado hicieron los auzores las modificaciones sugeri
das y el articulo posiblemente se publicarA en un futuro pr6ximo. 

Como ejemplo de introducciones bastante completas de articulos publica
dos en Turrialba sobre temas disimiles se sugiere consultar las de L6pez 
y Loegering (24) sobre resistencia de variedades de abacA a la nmncha de 
la hoja; la de Claver (7) sobre factores que influyen en 
la incubaci6n de
 
la papa; la de Nazario y Goodman (32) sobre utilizaci6n del nrtodo de encues
tas en la recopilaci6n de estadLsticas agricolas; 
la de de Alba et al (12)
 



-86-

sobre valor iutritivo de la cascara de cacao para producci6n de leche; y 
la de Alvim (2) sobre causas del marchitamiento prematuro de las mazorcas 

de cacao.
 

En gen2ral, puede decirse que la de los articulosmayoria cientificos 

publicados en revistas agricolas latinoamericanas Ilevan buenas introduccio
nes. Alcunas son nmuy extensas, muchas omiten al.gunos do los datos que se 

sugieren atr~s -- tales comao lugar donde se efectu6 la investigaci6n, tacha, 
objetivos del estudio y relaci6n con los conociinientos previos-- pero on 
general se nota que los autores tinen concepci6n clara del problenma bajo 

estudio.
 

Opina Trelease (48) que la introducci6n debe dar en fomia clara y defi

niti,a el resultado nrmis Tiportante de la investigaci6n. No comparto esa 
opini6n; seria cam.y servir el postre antes Tie la sopa. Estoy de acuerdo 

en que, al destacar la inportancia del teim, so anticipe quo la investigacion 

ha dada ya resultados positivos. Por ejemplo, Casreres, Petersen y Reddick 

(6) serialan en la introducci6n al articulo "Tres nuevas variodades de papas 
resistentes al tiz6n tardio" quo "tres clones fueron seleccionados despu6s 

doe muchas pruebas y observaciones, par su superioridad an rosistencia y ron
dirniento" y aladen, "estas selecciones que sc nombran ahora par prirora vez 

y que so presentan coma nuevas variedades son Ticanel, Rosaincl y Gutar". 

Do Alba et al- (12) en e] articulo ya mncionado anotan mue "en e-tos experi
rwntos se prolW6 par prinym!ra vez, en una prueba de aimentaci6n, Ia cascara 

o cubierta externa de la rrnzorca do cacao". Taylor y Loegering (45) on un 
articulo sabre neinr~todos asociados con las lesionos do la raiz en el abacci 

dicen que "se encontr6 que P. rmusicola era un parfsiLo comon <]Cl abac6j on 
ese lugar". En los tres casos, la informaci6n se da en funci6n c la irnpor

tancia dol tema, no cam conclusi6n del ostudio. 

Cada dia es mayor la tendencia a liniitar la revision do literatura a 
los trabajos Mras reci.intes y que so relacionan en forma nVis dui:ecta con el 

tema y a inco)orar]a a la introducci6n. Es una buena pr{ctca, y en Tu

rrialba se acepta do buen grado osa t:endencia. Aqui, sin embargo, se trata 
esa secci6n com tem aparte para discutirlo con mayor amplitud y par1 consi

derar que, si la revisi6n no es muy breve y no se puede incorporar, par tanto 

corm parte orgdnica do la introducci6n, debe ir por separado. 
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REVISION DE LITERATURA
 

Hace algunos ahos se acostumbraba dar al comienzo de un articulo cien
tifico una reseiha hist6rica corpleta de la literatura publicada sobre el 
tema. Pero la ciencia avanza. La magnitud de la producci6n bibliografica 
y la complejidad de la investigaci6n irderna han dado inpulso a la tendencia
 

de limiLar la revisi6n de literatura a las contribucicnes importarites clue 
se relacionen directamente con el tema, dando 6nfasis en las mAs recientes. 
Hace algn tierpo lei el original de un trabajo sobre efectos de una hormona 
en las raices del cafeto, escrito por un autor joven lieno de entusiasmo 
y 6vid(o do saber. al resear la literatura, comenzaba por la historia del 

caf6 y de las hormonas. 

Puesto que las revisiones completas y extensas de literatura cump3len 
una funci6n irmportante de intercambio cientifico, muchas revistas publican 
articulos en que se analiza la literaturda publicada sobre un- tema dado. 

En Inglaterra, por ejeaplo, algunas de las excelentes revistas de comepndios 

que ecditan los diversos negociados del Conmonwealth Agricultural Bureaux 
publican en cada n~mero un articulo de reseha de literatura sobre temas espe
ciales. En edici6n reciente, por ejemplo, Dairy Science Abstracts public6 

una resefla sobre eliminaci6n de las aguas de deshecho en la lecheria, basada 
en andlisis de 71 referencias de literatura (44); Animal Breeding Abstracts, 

-na sobre la relaci6n entre ciertas medidas del cuerpo del ganado de came 
con e peso vivo y de destace, basada en 32 referencias (21); y Nutrici6n 

Abstracts and Reviews, una sobre los antibi6ticos en la nutrici6n, en que 
se revisan 372 publicaciones sobre el tema (4). En America Latina se publi
can pocos articulos de este tipo. Sin embargo, Agricultura Tropical, de 
Colombia, public6 recientemente un articulo (40) en que, con base en los 
76 articulos publicados en los tres primeros volmenes de Turrialba so hace 
una resena parcial de los resultados recientes de la invest i.gaci6n agricola 
en Amnrica Tropical; Turrialba misma public6 hac. un tiempo una resenFa bi
bibliografica sobre el t6rsalo o nuche, Dermatobia hominis (8) y publicar6 
pr6ximamente una sobre propagaci6n vegetativa del cafe.
 

A mds ae los articulos sobre rese~as de literatura que publican revistas 

coro las . mneJonadas atr~s, la necesidad que tiene el investigador de mante
nerse al dia de los avances de la ciencia ha dado origen a revistas especia
lizadas exclusivamnente en reseas de literatura. Es el caso de Bacteriologi
cal Reviews, publicada en Estados Unidos por la Asociaci6n PAericu-ja de 
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Bacteri6logos, The Botanical Review, cditada en el Jardlin Bo3otrhdco de Nueva 

York y otras similares. 

Por tanto, si en ei planeanilento de una inveAsi,-caci6n on la redacci&n 

de un articulo se- ha hecho una revisi6n exteniSa (20 itoa a es preferi

ble publicarla por separado, corn uit aurt ul .o wvhsion doT iteratura. 

Es nyior sagir la ticncencia ruderna d( Jar ton 1-4 Loxt o 621 arl ulsoiamrnan-

La i--senas breves (]-Jo 1 ratura que se ref creian a u(iiisrport hri an-t as 

-olacionadas diractamenta con e.i Lana:- de.l art i ctib,, HCS hal Ii ]CSaoa

raciendo rcipidan-entc decl articulo Ciellt i. iceu 1;rrJ 'ruo la c1 La toxturi die( fra

sos dea otros autorus , h, ,sta ei punto quo oi- Ma Jiyi,( a-- 1cLis roevisLs no 

se cocuentra una sola cita diract-a dcrae u jxrr a J Ion ut-orcs cuya 

I.1 tratura ha siclo rescfada or el autor dol.acI'l. > ijiit jml 

vertido a]. espahol ) del art iculo de Al', im ( 2 )) o-:,aIc, Sobre Causas del. 

niarchit.aimiento preaouro de las mazorcas dea . sr a aclaa,. fLczdcncia 

tual- a J~ar reser~as c:.orplctas, paro conicisL-s: 

"El- raal se conoca gencralnr-2ntc 'a'c(r(iewl y se ha informajdo 

sobra pcrididas quo- aicanzab dclA 60 a]i 93" dci mlmr- ci frotos qu~e cuajarl 

10, 11), No sO conocan ]la .- %ii Pound23) *. )ien causa caram,S61. nl (22) 

suqi rcqua e] riapido Oesarrollo de l-os rconuo(voVAa)i-;aIini excesiva 

y it o>:treada sequia puadan sar los Factores qu i 0t : 0 1mch i~amionto 

(I-- las n-vizorcas o 'chorelias ' Vccr(26)vIh:pir c (1-3) Lamd non apr nan 

nia- c(recirolcIido I 10s ronucovos (J-)1 (4 #A.Iro~ if110 de,: 

los ret ones y (1e . . I to6 j6venos y poi7 :a La peItit mirch1.1Lafiiento 

urim ri-v.-2c s(1do- u :ryor Jo ' cherellas' SgnIIrih 3O C0711npa-toncia 
as prirleipalmnant par cA potasio. 

I2>":parLinnto:s para combat i1 at iivwirchi Lamwen It~ ror cii:i'-lrmu pl;r n io dIO 

tart ilizantes 1101 sido hachos par Copo- (4 , 5 ) y Bical-otinrr, (1). E'i pl- ifiinr:, 

on Trinidad , obtuva una dc:,isd nucJ6n cons5 idarab lo 6A~m11 ahl'baIduc pvo-iasjo; 

el segundo, en Costia Rica, tic) 01icorntrb n-minin;11I(10:C ri.pui 1

dad dea Jism-inuir 1-a -iflcidemc-a del.m ei.Ia i 11 r i ( ;1 i caciorcs 

al suelo Ci10 pot-asid), f6sforo, a nitocj(ric). 

"Naundorf y Vit-arnil (1.9, 210, 21) y Naundor 1f y (rnr(1.8) presonltaron 

daLos qlue li-dican quoelcirrrchitainiento priklitur 17( spari.jando~-i(O11fYi 

* Estos nuiros so refjeren a la literatura citacla pa (A autor del. :Irticulo. 
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los frutos con ciertas sustancias reguladaras del crecimiento. El acido 
para-clorofenoaxiac6tico y e3 6cido nafta!enoaxiac~tico, en concentraciones 
de 25 y 50 ppm. fueron recomendados como los que dieron los mejores resulta
dos (18). Tarbi6n nanifestaron que 
ese tratamiento 
habia incrementado el
 
cuajamiento de los frutos (7, 8)".
 

en como deben darse en 

cuanto a la maeccica de la forma 
 el texto las
 

referencias de la literatura citada, conviene seguirx en cada caso la practica
 
editorial adoptada por la 
revista a la 
cual se envia el articulo. No es
 
propio ir vestido 
en caiuisa de figurines a donde se 
lequiere el traje de
 
ceremonia. 
 Para que, entonces, hacerle perder tiempo al redactor dando las
 
citas en 
la form- que prefiere el autor 
en vez de 
la que exige la revista'
 
Y para qp.6 exponerse a los errores que pueden surgir cuando el redactor arre
gla las citas para conformarlas al n-6todo uniforme adoptado por la revista?
 
Es cierto quc algunas revistas, especialmente, las latinoamericanas, no re
quieren un irtodo unifornc do citas; en ese caso, el que use cada autor es 
el aceptable.
 

Desgraciadamente, no hay uniformidad en cuanto al mtodo. Si se analizan
 
diversos tipos de revistas 
cientificas, y aun revistas unen mismo ramo de 
la ciencia, se vert que no hay un 
solo metodo que predomine decilic.amente
 
sobre los dems. 
Angelina Martinez (27) en sus conferencias del curso sobre
 
uso de la oiblioteca 
y preparaci6n de bibliografias enumera 
las diversas 

arreglo Iasformas de de citas alfabeticamente por autor, por t6picos,
 
cronol6gicrmente, geogrc'[icarfente, 
etc. 
 Aparte de esto, puede decirse, uti
lizando la clasificaci6n sugerida 
por Trelease (48), que 
hay dos mn-codos
 
principales:
 

a. 
La referencia en el texto a la literatura citada 
 que aparece al
 
final de]. articulo; y
 

b. La referencia en 
el texto a ]a literatura citada en llanrida de pie
 

de p~gina.
 

En genera-., el n-todo dc 
dar las citas bibliogr~ficas 
en llamadas de 
-ie de p~gina es el preferido Por los investigadores en las ciencias sociales 
y es ei que usan revistas tales coma Economic Geography, Journal ot 
larm
 
Economics, Rural Sociclogy, etc. 
Tiene dos ventajas importantes: la priiu-urd, 
que el autor puede anpliar conceptos al dar las citas; y la segunda, que
 



-90

la cita aparece en la raisma pgina en que se hace la referencia en el texto. 
El otro mtodo, el de dar las citas con referencia a una bibliografia que 
aparece ,=1 final del articulo y que es casi universal en las cienclas biol6
gicas y narurales, tiene a su vez, dos ventajas irqortantes: la prinra, 

bibliogralia usar-seque la puede comcn una unidad aparte; 1a segunda, que 
las llamadas de Pie dco pcgina ste reservan exclusivanente para las e>:-plicacio
nes que requiera el texto inisrmr. Las ventajas de un rrdtodo son las desventa

jas del otro.
 
Las opiniones estin divididas sot.:re Ia forma como deben darse las 
 refe

rencias en el tleyto. flay qui-nes sostienen que dar el. nombre dcl seaut:or 
qui'do, ent_ re ariC, Ltesis, por cI ano de puhlicacibn de 1a obra, por- ejerTlo, 
.iulano (1953), es el imr;-:o n todo priciico. Otros, defienden .a claridad 
y senc I tez dc] rn todo dL az t tre parC-ntesis, en segudda del nombre del 
autor o al. final de la oraci0n, in nmro que corresponda a. de la literatura 
c itada, cCrfl- por ejerip]o, l'oster (3). E'n real.idad sivenarnbos el fin que 
se igue , lersinguno se na encontrado superior al otro, connlo atestigua 
el hecho de (pie unas revistas pref:ieren ci uno y oLras ei otro. No vmos 
a tratar acui de resolver esa querel..a de una vez p,)r toedas. Aceptamos que 
dar el nombre de- autor tacilita agregar o sustraer citas en eli proceso de 
rer]acci6n dlel a-t-icuio y -,u(! dar un nnfnro entre par6ntesis si.mlifi.a la 
referencia. El re(dactor La Sta el arbitro decidedo reV es qcie cui]. de los 
OCs ITr-toos ,:pt urrialba, ujermlo,'. por adopt6 desdce un ccmienzo el 
iretoo do refrc:e;,cia a base ,-c un nCrTero entre par6ntesis y la exige, sin 
excepci6n, de ios antons qu, aspliren a publicar sus articulos en la revista. 

En cainbio, hrdtical:rtj.,hay unanimidad respecto a las ventajas dce orde
nar ]a ]_i.teratura citada vi* orden a.lfabetico de autor. A-.gunas revistas 
coorr por ejeniplo, .as in.esa- Eiideavour, The Epire Journal of Experimental 
Agriculturc y otas, dan Las (:ii as en el orden nun-rico en que aparecen l.as 
referencias ei ci toex.l l(_ro La nm.yoriagran de las revistas prel-ieren 
e orden a]fabti-co, que hace wis /icil.]a consulta 1ade bibliografia citada 

Treease (V1) on ia qu- las citas de literatura se deben dar en La parte 
del texto que .enga mwts relac.i6n con el. terna, especialmente en la discusi6n 
de los resultados del e:in[nto. Aunque es necesarin en ocasiones -- y 
c nveniente-- reforzar con citas de literatura la explicacj6n de los inateria
les y m~todos usados, la discusi6n de los resultados obtenidos, y an el 



resurn de las 	 concluisrones, no dobo-- abusarse do ese pviviiegio. Es mnls 

f k- OL~O.--ut Al irezclarl6gico res( nvir ilD-f Li e ot100j ores han descubierto. 


intenrci onadaiout. 1() p1<1 it) ccm to a~r1 I1 ajb la proteccibn clobil- de
 

un nulrc~() en t-rf.Y It.0 pur :dt cn urildiLrst al. lecLor.
 

tMMEIRIALAES Y I tX) 

I'a va I d. (Il.! .1 IV ' Oa 1(1 c1.eni-Li ld (pend, do ~la seqjur-idaci quo 

don Los IF' 5 s )a (.rt k-'iaosar i Vid do las obserlvacion( 3 hochas. 

IIir il~lI (l.J unla pe~roDe all- (- ' s I I 1k leer FIO~scF pc.iOil concisa , ccorupletLa, 

de Los nue a P v tlii ):, ii .cff 10 

Para fni~'l ( I'ri y o .1 L.inl do1'(2 urr quo est-os pin tos quedon 

debidaiien :(! 1( va I in orniar sobre Jlos resuitados obt-eni

dosC)Ic 07112(- 6-dci(! ui -St c-(on Bart: I cu lo uxchIls ivain:,Ih, ,~ :iutco(riales 

y aTK0 lxos. I1ly I ) (.p 2 ,;Ill cilbargo . La pI~iliwraO, -uinic) (.1 17', ar-

Licril so .i Vt o i stu :.p F1ri: si i Iarcos perfO con va 17 l ons poitn 

L1os I-,-, t. Jilli (-. i [mis 	 lostos ell1 I-vcv-o 15, pl1k Jr sur convo~linirto descrihir 

mater ii]es y iilt .oudos (iprs11a lo-, resultados de cada experlwflntO; icf~ai

iwx~nte , en al.rjuInos caso!; ia OF 1 Ii IP dar hajo hi sec ior "'Hato2m ales 

y M6tLo.dos " 5CK c .1( quo so v-el: it i al procod i mien toc en gone v!-a I, dej aiiio la 

presontaciOn -e2 ins 4tL ls palv-a Ida 0cc 101) (21- QUO so- dan 1('s rosult-ados 

de cada sh:p :1- ut It ().i:oiro, V~iip l.0 el- artBiculo- " Efo * 17 u Ivezaciones0 

in2,.-i 11 '1 '- *cli'i.i (I'.' 1oa calia d'! azuicar de poc-a odor]", flavi s (8) 

cijc. 1a pc2 t:rvos,. Losprest iiL,Ba I,->ts.nii: rot .i re 1 qua]. a los exrxerirnani 

hochos , o) kto. I Iceil:5cs e I imiicas y otros datus riol. Lugar dondo 

SfO (, eet los1f)IIh - F I d2v do cafia usada, el i1uarn (,:.: 1 1I lI. c., ea seilo exp7ori

rmf~nta t, las,1 I: wirltI adas , el dc,10 it fi', 01.1 v Lipo pulv(-rizadora 

2m!Tp 1(0 lii.; 1, 1 -C : P5 air dsr prirv, en cada X07iFnto 

Los do taI F-I0:a i ado( lcha de las apli icacionos , condi c-16n 

do lais 11 i: > I' a. pIiitv y dos is doe las pul1v(!17izacioncs ) y 

presenta i .- iiidi 5i :;I i ottl idos. Is o~'ifclita al 3 ct~or 

la v- a. i6 ~: . 11*~ 2I ( y 1ennl. C0 1 cada Cj rr~nt 

La -sequin . osb~riCis Miln n asunLo doeinaicaua Ai1gunas 

revisi~as r52 Ii e n:Jra La presonLacion del. articulo una 

estructura (.11if r-it L a(L prir crio-!mp1-o, en la closcripci6n biol6gica. 

Esas seccrr; n embairgo, pocirian encajarse L-odas bajo Lin titulo "Materia

les y Mt-Lodos" - Lo relorento. al. combato podria darse corn "Resultados", 

Si fuera del caso. 
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Algunos autores profieren no dar a esta secci6n el titulo de "Materiales
 
y Mtodos" sino titulos rf'ts descriptivos como "Determinaci6n del trea", "An
lisis quinico", "iseno oxrx~rmm~nta.", "Procedimiento usado", etc. Por otra 
parte, algunas revistas collY) .a inglesa Experirnental Agriculture que en gene
ral usa en sus art__1cu.os 1-a tisn-ka estructura l6gica que se describe aquli, 
prefiere usar titto, r ( ei.onados directamente con el tema. Por ejerqlo, 
en un articulo sobro ah,_)Lilwrt:u deL caf6 en Kenya, lo que en realidad son 
los materiales y rtvSt@o,'o i I(CLos aparoce hajo el titulo do "Modernos oxpari
mentos de canpo" (314); oi uro sobre una nueva enfern-dad bacterial en el 
miz, 6stLos apare( en "I ,nferiredad", "Pruebas de patogenicidad", inocu
laciones", Mec. (-18) ,.1 ,,i! ,ILi i sobre herbicidas selectivos on Africa 
del Sur, los nuLer ia],, , ',s apar:ecer rings IJen bajo el Litulo descripti
vo de cada una V prwnt i(Gis (Je iiunejo do praderas bajo las cuales se 
probaron los h rbi ia.; ( 7). 

So sefhal[an las l'n'o.mns anterJores para indicar que on algunos casos 
puede ser nis (:ovn - -lay ost iit:. nuteriales y nWtodos corm socci6n apar
te, o darlos m::i Lu1:n e .o ref.-ieran arks bion al toma. Es preferible, 
sin embargo, ,n: "re.'mi,:."< Mtodos", paraMaterialos y evitar confusio
nes. En las ciet-im ina.-,I: u.s prac:ica casi universal dar los materiales 
y n todos comt) .i .ICs I(-(_:(ni )]L del art:-iculO. Esto octrro on revistas 
tan diversas cony) l.as , P u nmla, suplos, bot~nica, ontorr)log.1", fisiolo
gla, ,,coilogia,1 .: (,n Ias cioncias, onl sociales no se ha adoptado 
esta prActica, cm mt.m :, , t t s. No hay raz6n para el].o. Ciert~anante 
Ins art 1;Wlos s,,-, ,-i w ;,ialus ganarman on claridad si. los autores
 
adoptaran la pric i w 
 VI,(,,i ' i,,d(mi, on pocas palabras qu6, nvteria].es (5ireas, 
pablacionos, ins]. I1in m k ) sf_ usaron y qu6 rn~tcds do analilsis so 
siguieron. Q) mi:m, ::: Alica lasa otras partes del art .i.cu.l.o, que bien 
pueden oncajar d(:tttt o , hi estructura il6gi.ca que aqui se describe.
 

A] hablar aqui I "Miaux¢:iales" so usa 
 la palabra en su sent:ido amplio. 
Es decir, por nuti,L. a a;, -nt icndmn las vacas, los productos quL:ri.cos, 
los aparatos, las vr.i,-o i . plantas, las condicionos clirniticas del 6rea, 
cs suolos, CIl w(xI.i K. Iaywtorio, etc. Igualnr-nte, pro "M6todos" so 

entienden el aims: Irmliro, as tdcnicas de laborator.io, los procesos 
t6cnicos a quo fueron sonua~~dos los productos, los tratamientos omrpleados, 
etc. Debe darse 6nfas.i.s on la oxplicaci6n a lo que sea nuevo, original, 

http:laborator.io
http:il6gi.ca
http:nvteria].es
http:art__1cu.os
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o signifique modificaciones importantes a t~cnicas o equipo ya descrito. 

Conviene erplear dibujos 0 fotografias, cuando esto simplifique la descrip

ci6n de un aparato, la explicaci6n de un proceso o del. disenio experimental. 

Tambi.6n debon darse citaz bibliogr~ficas para referir al lector a la litera

tura en quo la t6cnica, el m-6todo, el aparato, el disefio o el procud.imiento 

haya sido descrito en detalle.
 

La descripci6n concisa pero coipleta de los materiales y in6todos usados 

cumple por lo ninos dos finalidades irrportantes: 

a. 	 Permite al lector entender claramente el experimnto, interpretar 

los 	resultados, y juzgar su validez.
 

b. 	 Hlace posible quo otros investigadores repitan el exporirento o usen 

los misms ntodos. 

Algunas voces -u publican articulos cuya finalidad en si es l.a descrip

ci6n do nuevos mitcios. En Turrialba, por ejemplo, se han descrito, un rw-to

do bioaralit-ico con moscas Drosophila para detectar residuos do insecticidas 

(51), uLn rr6t:odo hioanaljtico para la evaluaci6n corparativa do adherentes 

en fungicidas orginicas (9), una nueva rmquina para remover quirmnicanento 

el mucilago dc] card recien despulpado (11), un propagador de alta humedad 

para e31 @nraizaLrnieto de estacas de cafr y cacao (14), y la aplicaci6n del 

acetocannhn FCrrico a Ia t6cnica histopatol6gica (30). 

rESULTADOS 

La presontaci6n de los resultados es la rrdula del articulo; todo lo 

derns tiene or, objeto facilitar la comprensi6n de los resultados o su inter

pretaci6n. Es un proceso selectivo ya que el articulo cientifico no es un 

sustituLo del cuaderno do apuntes o del archivo t6cnico. Se deben presentar 

Lodos los hechos, tanto los positivos con- los negativos, pero Cinicarente 

los que sean inportantes y se hayan podido analizar correctamente. La presen

taci6n, po: otra parte, debe hacerse en orden 16gico, agrupando conveniente

mnte los diversos resultados, y con subtitulos que faciliten ]a comprensi6n. 

Los "Resultados" deben considerarse como eslabones on la estructura 

l6gica de un articulo, no necesariame-nte corm una secci6n que dc-ba ilevar 

exclusivamente ose titulo o constar s6lo de una parte. Si el articulo no 

es muy extenso, ni el tema muy corrplejo, se faci.lita la lectura agrupando 

los datos experinentales bajo una sola secci6n de resultados. Esta puede 

http:Tambi.6n
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ievar subtitulos adecuacios para fac] .'iar .a comprensi6ii. La revist~aingle
sa New Pathologist, publicada per Camnbridge University Pes, us uil buonejen-plo de la claridad que so puedo, ganar en la peo a o - stados usando subtitul os aprop-i ales Fn canit)'in, cuand- (_J1 r-t c -s oxtonsoy el tea coirplejo se gana onr ci aridd 1evad uc nV' ion unLf LuhI) anpar-to. acada secci6n en quo se i iqe del-erninalcs uI i()


En as to articulo 
so anal i a Elc): ct0 io UL(I 0 1o ~Ifico; per cilo no so Jan dotal.(os soiccro c d"i nnl I-]~gir
Proparaclen tr 

de. cuadres y gr~f-icos, do ( n Je: s~f\,i~~ViliiIhcetc. Se reljiore al. lectorlos, 
ins 1)"'ii lo, misiud 1) \) ( (Jue Llevan ins truce irnos arplias al ro(speci 1 c i i (48)y Trojos y Zeiechin ( 47 ), to iisrm: luo -I a il-cil 6u 

JEJo-01taci6p, sin embargo, 
-o(1 

so Jan on se gui~kcal~uncs de LaS o 51ildeo esl id) citoria.I usacias on ]a rviS ta Tl]uiri 0 1Ild isl : 

a. Los cuadros io~vani refker ulcia en ol Letxto y' Van uvrcs 1ibgo
eI ordan consecu ien v en (Jt.h dae--i.iot::.tc- Cclda cuiadie 1levaun t-1-1ubIF nI i y(.(nla exp(3AiCa va, cjueC ropne Ia pro intmas quo,

cl6nie, y cu~indo. 

b. Las jAust-rac'ieils, seail ro-Fe eraf [cias, gr It:icos, a JsiCI a boos0 vanltambi6n iww'011d crict 1Vnritco oat-c;air) 
,taa.la

denmina>i (ii Unicxi do(1'f i gjli . \/a; tdinhion en 0Ielu *i".1e-1 (Iue z' aec
la rafencia on oi texLo,-to 

c. Se prefiare dar7 un rol;IDnn brave del afl Aiis is o's t:.aJlSI icc) (I(-. los datos o a]. nrunos uina refe-_roncji a l.os \'aloes -imi: am i Las.
 

La present-ac in 
 diie~ los cslta; i elldn. (- IoF'iici (1du cuilcdrcisetci Iinomiza expiicaciuoc-' en (_A Lexh: u . 'Fs, pro-lo Jar v 1_rin c-unu; > In 1la un10 mluy f !.-:I ursc y cemtuli . . Hi 1) t-(.:o t.() cdoIx n rs ifn i I--,' t. I 1 -h,,b alientos qua, se norsa el(1 cuadnci polt() sin leo iili 0 Icu on beJ1los dlates quo a ]II ,pWIclii o ' IS Iicire1 ()I d I I - 1 ('iIu I i(1(,;visualos cu]ya f Anal Acad eye I usiva )9S tcii ja 1f ci tIu 0 ' ') ZMiiiexpiicacionas on e.] texte. 1-ii el 111t- ic (iIIo 'i 2im, lats f 1 m;u; n'- Sonun adorno , con-u) pujcosrleoi dr-nI'en] '1)()(11 Icr. 
En coniclus i6n , Ja piresentLac._iin (t-, 1as (esil~vo,c1) ol -;oel ln aexacta, l6gica, y clara. Peo hay quo. I-earc:!-li- gilt. a inmc u1oba:Iorr0)m

to haya side bion cisor~aco, los dlat-es tzl'iadoa (ii1 1blIO__71UiiexeLa 
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y completa, y e anailisis estadistico de los mismos haya sido apropiado, 
ral puede e-. l.ctor sacar conclusiones objetivas, exactas, l6gicas y claras 
de Ia presorntaci6n de los resultados. Muchas veces la confusi6n esta on 
e] exljx-rin-nLto, no en el.articLilo. 

DISCUSION
 

Ninguna seccion reoftloa ntis Ia preparaci6n y madurez intolectual del
 
invest igadoc ,:ue la discusibn de Jos resultados. Es aqui donde se aprecia 
la capacridad do a!1 isis (0]. i!vestigador, su habilidad para relacionar los 
hechos ex. rinnt als y Il.0: a 07nc lus-i ones vWl]idas en colrsonlulci-a con 

(pai,: I,-i ,'l.a hip6 tl:;i s ot. iv6 W ces I_ig i jn. 
A <I(11110 i~it-o * ra I i (1!,Ii comhiiiar la presentaci.n do los resu.Lados 

con .1a &i.scuLsii o los isiiir)s. Ci a ndIo Ai investigador ti.ierne una irannte lOg.1

lt ront.T, 


dad, h-dtiriit. am: simul1n.tdlmaniwntne 


ca fm.< 1111a cxp ri.,,ncia wonsi (elrab]e, y sabc, redactar :on clar-:i
]a pros rLtac icn do .s daLos y su nt:orpr 

tacW6n. POrn an Ai novatoasa pr:Clct. rosulta gonera]nnto on unLa conliusj611 
de hechos y op.' Tones. Parcee nvis I6gico presenLar primoro los datos expori.
mu Lalos, para quo cm in quia anal.izarlos independjentemn t puwda hacrl o 
sin di iciltad, y dar po1: sopo)arado Ia ihlLer)rotacin qum Js u IdA alauto. 
(el aci::icuLo. Con rims jl~ocuoncia de lo quei so cree, 1].3- ilvo; .iga lam s quo 
len uL ail 1 ln, 1.1ogani(-' ien.ifico a conclusiones dif.l:siILOS ( L aCtinatvor. 

A. hAl).ar 1 .]a inLot rrprt-acon de 10.Os result:ados dice 'PTrelosoi (18):
 
"El fi priif,-hdtial_ de ta discuLsi n do los resultados es seinalar las Moaco
nes entre los l ochos obsorvados. Dleab indicar el significado ao hochos,
Ws 

las causa::, siis aofctos, y sus imipicac.noes teo6ricas"
 

Veomms (InO, .Jnpi)o. Claver (7) en su ostudio sobre los factor s que
 

influygmi on Ia ncl)0ci6n 
de la papa, dice: 
"Colm pi.ido osorvarso, ]as tenpuraturas bajas (4.7-8.8-C) son las que 

alargan on imyor g]uado (.I poriodo de incubaci6n do la papa, alcanzando a 
un m x.1ir (k 171 ias, r folr.dos al 50' de las papas incubadas . Fm cuarnto 
a los Lia iijntuL)s d( [uz (obscuridad y ]luz continua), reLardan la :inctiaci6n 
de los tubh6clmilos, po-o on irenor grado que las hajas tenperaturas. W)e los 

cuadros 2 y I se firfiere que de los dos factores estudiados, ]a lbz es e. 
nmis ifnLMIoranlau,ya qo st.ministrada en periodos pequeos es osLImulantO, 
to-nindose eatardcatriz de la incubaci6n cuando se someten los tubt6rculos 
a su acci61 duranto LLenpos mayores. La obscuridad no influye en fornma 
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narcada en el proceso estudiado, con lo demuestran los datos del cuadro 

2"1. 

Er resum-en !a discusi6n debe: 

a. 	 Establecer is relaciones entre causas y efectos. 

b. 	 Deducir las generalizaciones y prircipios b'sicos que tengan conpro

baci6n en los hechos experimantales. 

c. 	 Aclarar las excepciones, modificaciones o contradicciones de las 

hip6tesis, teorias y principior directa-nente relacionados con los 

hechos estudiados; y
 

d. 	Senialar las aplicaciones pr~cticas o te6ricas de los resultados
 

obtenidos, con clara indicaci6n de las limitaciones iirpuestas. 

C('NCTUS IO[IS 

La linea divisoria entre la discusi6n de los resulcados y las conclusio

nes es sutil. Algunos autores prefieren tratar similt'neamente r'Discusi6n 

y Conchsiones". En realidad son dos cosas aparte. La discu'si6n tiende 

el puente entre "los resaltados" y "las conclusiones". La discusi6n, amo 

su norrLre io indica, es el lugar apropiado para interpretar, aclarar, justi

ficar y re]acionar los resultados y las conclusiones. Un articulo cientifico 

ciertasnwte gana en claridad y utilidad si el autor, despojado ya de J.as 

explicac-iocies, indica en fonma 16gica, clara y concisa los hechos nuevos 

descubiertos, st. aporte nue'vo a la ciencia. Si las conclusiones no signifi-

can un apurx:te orqriial, se ha perdido tiempo y dinero en un experimrnto in(i

til y ciertaimne no se justifica desperdiciar mAs tienrpo y dinero publicando 

Ins resultados. 

Lats conclusionies, obviamente, tienen que basarse solamente en hechos 

co p)robados. Se gana en claridad si se agrupai en orden l6gico y se nuneran 

o indican- con letras en orden alfab6tico. Deben ser conclusiones, no reco

mandiciones. 

RESUMEN 

Aunque muchas veces, por conveniencia, se tratan simultcneamente las 

conclusiones y el resunen en una sola seccL6n de "Resumen y Conclusiones", 

debe recordarse qua son asuntos diferentes. El resumen debe dar en forma 

breve la esencia 6el articulo. Debe decir cual es el problema, qu6 resulta

dos jrqiortantes se obtuvieron, y cuAles fueron las conclusiones principales 
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a qge se lleg6. El lector interesado solamente mantenerseen al dia en de
terminados ramos debe encontrar en el resumen la informaci6n importante; 
si quiere nayores detalles, lee al articulo corpleto.


El resumen y el conrpendio no son lo mismo. El resumen puede referirse
al texto del articulo (diciendo, por ejemplo, "Se sefialan los factores que
afectan la incubaci6n de la papa"). El coirpendio, en cambio, debe dar los
resultados com unidad independiente (en el caso anterior, indicando cada 
uno de los factores que afectan la incubaci6n de la papa y destacando su
importancia relativa). 
 Un buen resursen puede hacer innecesario el cormpendio,

cuando amnbos envan la misma su unlengua, a vez, buen coapendio puede hacer
innecesario el resumen. Pero en realidad cumplen fines distintos y si van
redactados de acuerdo con su funci6n, son complementarios. El corpendio
es un sustituto del articulo, tantoen resumen unaque el es recapitulaci6n.
Y en esta era de multiplicidad de revistas y articulos cientificos, los lec
tores aprecian de verdad un buen resumen, conciso, claro, y conpleto. 

TI:I.]RATURA CITADA
 
Un articulo cientifico que Ileva
no citas de literatura consultada o
 una bibliografia de obras cuya lectuxa se recomienda, siempre deja dudas 

en el lector. Ser6 qua el noautor conoce la literatura? SerA que quiere
dar la icrpresi6n de que todo lo que dice es original y nuevo? Raras veces 
se justifica en articuloun cientifico el no citar la literatura pertinente.
ACn en los cases de descubrimientos conletan-ente o.:iginales y nuevos, casi
sienrte ha habido una serie de antecedentes que el deautor EA. articulo ha
leido en la literatura pertinente. S61o en los articulos de informaci6n,

orientaci6n, o popularizaci6n se justifica omitir la literatura 
o)nsultada.


Quienes hems sido redactores de revistas cientificas nos sorprendemos
del descuido con que un buen rn~fmero de hombres de ciencia tratan las referen
cias a la literatura consultada. Son frecuentes las citas secundarias toma
das de -Thros articulos, sin verificaci6n con el articulo original, y que
perpetuan, cita tras loscita, errores de copia y de irrprenta que se van
acumlando. No es raro encontrar en las citas autores principales conm se.
cundarios, apellidos mal escritos, fechas incorrectas, abreviaturas ininteli
gibles en los tituilos de las revistas. Pareciera como si algunos autores 
se dedicaran exprofeso a dar citas inconpletas y erradas. Y qu6 raz6n hay
para creer que un autor descuidado en swu citas de literatura es exacto en 
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cifras de resultados, ortografia de nombres cientificos y demAs aspectos 
del art iculo? Hate algin Lirw1o zecibims para TUrrialba los originales 
de un articulo, escrito por rrsona no reputaci6n en su canpo, en el cual 
casi todas las bib.io (-stabn Lcoapletas o orradas. Prevenicitas ,4rFff.cas 

dos ya revisanos cudrosaP.ko_'T1 :1C:Lo y Oncontramos que muchos de los 
nombres geograt icos esLarami P C orados, los nomL)ros cientificos ral 
escritos c, inclusivc hahir ecr!-s corn decir que eI. gamlD y el jaguar eran 
especies de wono s. 

Aunque ..a foroTnir1', v1 . (,J.tas varia mucho de u-na revista a otra, 
predomLina (-. t o dc deiar s-;) ].i i.i Eceratura citada (en vez de una 
bibliograf ia sobre Ia Tn 1_,ria) v pr( ;,?ntarla en orci)n alfabtico dc autores. 

En la revista .Aricalba ha seguio Ia pal._itjca editorial que se indica 
abajo sotre las citas da tra 

a. 	 Se exige tin -ft-Ctodo nuLY ,ira todos los articulos y la bibli6gra
fa dcl Sovvicio I ac vaniE Tas citas y las arregla para confoiTnarlas 

a lasrimaasaha s 

b. 	 Se dan tcodas al final, aunque sea s61o una; Ia pr- ctica que sigue 
el Departanantra de Agricult-ura de los Estados Unidos, y cue han 
adoptado v is rox'istas, de dar raenos de seis citas comn l.amadas 
de pie do prigjna y iii'is sois literaturaKr::, c~rn citada, al final 
del articulo, os ',a r. 1.1 arbitrar..a (le dudosa justificaci6n. 

c. 	 Van arregalada.s; on rc>l, if-2 LL io d-aores

d. 	 No se usari vit-u.al dero do erovisLas, para evitar confu

siones. Bajac) .i o.r: : o d- econornizar cspacio, la mayoria de re
vistas e.qjc.n abr.avi<a - y los autores las dan siguiendo la auto
ridad que nfs les 2'--,-ao nventando un sisLciiv propio que nadie 
entiende. To.:_.L_ a :rfcni.-sir sac.ifar el espaco y ganar 

en claridad.
 

e. Se siguen nornims Ln! 1nfarirm; de presentaci6n de cada cita. Desde 
su fundacid cm 1950 a,,ista .1953, se adoptaron las norrnas rec~mnnda
das, por Ia 13ici:itcca.-ia del Instituto, Srta. Angelina Martinez 
(27). A partir de 1954, so adoptaron como oficiales las normas 
aprobadas por la Reuniin Thcnica de Bibliotecarios Agricolas de 
America Latina (35, 36) que son a su vez una adaptaci6n de las reco

mendadas por la Srta. artinez.
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Algunas revistas aniten intencionalmfente el titulo del articulo u otras 
partes de la cita, para ganar espacio. Otros como McCasland (25) van mrs 
lejos y proponen un mtodo conciso en que se don solamente la priinera pagina
del articulo, cl titulo de la revista en clave de cuatro .etlras (Science 
seria ASCI), y el aho. Consideran que el autor, El titulo, y el resto de 
la informaci6n son superfluos. Pareciera que se quisiera sacrificarlo todo 
hasta la identidad del investigador en aras de la economia de espacio. 
Pero
 
la ciencia sigue siendo el produrto de los hombres de ciencia, no de mnquinas 
y laboratorios aut6matas. Si no que lo digan Copernicus, Newton, Pasteur, 
Einstein y tantos mafs. 

Es una verdadera lstima que existan tantas discrepancias en los nmtodos 
y en las normas para dar citas bibliogr~ficas y se esti lejos ain de que 
se adopte universairente un sisten-i. Mientras subsista esa anarquia, se 
ganaria mucho con que al rmenos cada revista adoptara un sistema uniforme 
para todos sus articulos, ccmo ya lo hacen muchas. 

CONC-LUS ION GENERAL 
En esta 6poca de gran producci6n cientifica y complejidad bibliogr~fica 

todos ganan si los escritos cientificos se presentan en forma clara, concisa, 
y exacta. Seguir una estructura !6gica en el articulo cientifico facilita 
llenar esos requisitos.
 

Se sugiere seguir el orden 16gico de titulo, conpendio, introducci6n,
 
revisi6n de literatura, materiales y mtodos, 
 resultados, discusi6n, conclu
siones, resuen y literatura citada. Esta estructura permite seguir paso 
a pass el orden l6gico de las ideas ya que se establece de qu6 se trata,
 
qu6 se sabe al respecto, 
 c6mo se hizo el estudie, qu6 datos se obtuvieron,
 
qu6 impcrtancia se les atribuye, y qu6 aportes nueves 
 se han hecho. Aunque 
las secciones no se titulen bajo los ac~pites indicados, el seguir ese orden
 
en la presentaci~n de las investigaciones facilita la corrprensi6n del tema.
 
Pueden combinarse algunas de esas 
 secciones, cuando el tema lo aconseje,
 
como, por ejemplo, dar la revisi6n 
 de literatura como parte de la introduc
ci6n, presentar simult~neamnnte los resultados y la discusi6n, o dar en una 
sola secci6n el resuren y las conclusiones. Debe tenerse en cuenta que cier
tos temas especializados pueden requerir una estructura diferente, y que 
es necesario conformarse a la politica editorial de la revista que va a pu
blicar el articulo.
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En todo caso, se considera que este orden l6gico, que prefieren muchos 
investigadores y gran n~imero de revistas, se presta para la mayoria de los 

articulos 	y facilita la presentaci6n de los resultados de la investigaci6n.
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