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La SMVU tiene vario objetivo para cum ir y uno d 0 rna
trascendentes es a ac ualizacion tecniea de sus integrantes. E
una etapa difieil ara la vida in ti ucional de pais,la JOITlada
y Congresos organizados por la MVU constit y ron a a
fuent de actallZaci6n q p lUlanecia ab·erta.

Hoy an e v caIllb '0 e VaIllOS a tener que
avances ecno16 'co, rans ere cia parcial de la re 0 sab' '-
dad e a call1pailas aria profesi6n liberal, irn Ian a-
cion, en 994 de e os a e mas n cesaria q u ca a
realizac'on eco' 0 sob duer e llla y a er-
rnanencia de a J or ada 0 gre 0 .

A tal e ec 0 a iree 'va a olllbrado al D , · 01
coordinador de a organizac'; de dicho curso .

La vasta y rica rayectoria profesional del Dr. Qu iro 0 y
pelUlanen e con 'bucion con la SMVU y a Sociedad de BUla ria
Ie confiere la i oneidad ec saria para la organizaci6 e' e
rnentacion de 10 Ini mos

Ya ha concre ado s e f zos en a organizaclon d vane
cursos: Adll1ini aci6n de E resas Agrop cuarias Act aliza
cion e Call1pailas anitaria ueva Perspe tivas en Produ 
cion Avances e Pa oogia vina,

Para 1992 se eUlIlplen 20 anos de as J ornadas de Buiatna
que seran festejadas con una ran evento con la participacion de
varios de los ITl jores experto que han pasado en es 0 ailos,

La Directiva acaba de nornb ar el Comit; Organizador para
V Congreso Nac'onal de Medicina Veterinaria qu se realizara e

ovieIIlbre de 1992.
ElIos van a abajar sabre las autas que iera a la D c 'va

el COlllite pre-o ganizador qui es ya def' iron el ar a de r 
bajo para tal Congreso.

Querernos as', poder lograr ara 8t08 ano venidero c lllp
al objetivo rnarcado en a act alizaci6n pro esional.
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CDU:616.5-002.957.7:636.213 TRABAJO ORIGI L

Presencia de e pecies e ip eros Califorido
cau an e de mia i c a aas en Uruguay.

e evami to de la as ara i arias (instar III) en rum-a e

Carballo, M, Colombo, ., Heinzen, T.·

Se r aliz6 un trabajo de determinaci6n de presencia de
e · de dfpt r Calif6rido r sponsables de las mia
sis ct:Jtaneas en I Uruguny. Et trabaJo Incluy6 estudios de
dlagn6st co de larvas procedentes de miasis natural s.

Se conflrm6 que la I11Clyor importancia como agente de
mlasis cuta as en al p (s la tlene Cochliomyia homlni
vorax. Tam en det m in6 y avalu61a presencia de lar
vas de Cochliomya aCE I ria, las que aparecen con fre
cuencla como agent s d ~ miasls secundarias, y se des
cribe un caso de Chry omya albiceps como agente de
mia Is cutsn a ibl mE.nte tamblen secundarla en ovi
nos.

Pals ra Clav : BOVINOIS, OVI OS, ENFERMEDADES
DE LA PIE ,COCHLIO ~'IA HOMINIVORAX, COCHLIO
MYIA ACELLARIA CHFtYSOMYA

T ODUCCIO

EI dfptero biont6fago C:ochllomyia 0 Callitroga homi
nivorax 0 am ricana (CO(~uerel1858) s el agente princi
pal de las m asis cutaneas: primarias en Sudamerica pero
otras muchas especl s de muscidos, especialmente de la
familia Calliphori , come. Cochliomyia macellaria, Pha-
nlcia ricata Chry ornty alblcep, Chry omya m

galocephala, Chry omya chloropyga, S9 reportan como
causantes de estas miasis n forma secundaria, es d cir,
como asociados contaminantes de las miasis instaladas en
forma orlginarla por Co h y homlnlvorax,

E ta r u (,nlea nt teJldos vivos y fr s-
cos para u e olu ·6n, 110 las larvas se introducen con
la ca za profu d m nt II uJda en la henda en la que
son ditrciles de recoger.

Este tlpo de relevamiento larvarlo ha sido usado tre
cuentme n e en las campa.lias de erradicaci6n de miasis
nEst d Uni os yen e)dco a efectosde verificar la es

les de moscas present .s en determlnados momentos
de la avoluc 6n de la campc ria (6).

En Uruguay, repetldamente se ha encontrado y deter
minado la presencia de Coc"hllomyla homlnlvo x como
el agente principal y prirnarto de las mlasis cutaneas pero a
eteetos de encarar en el futuro posibles nuevas medidas de
control, se consider61mporta nte profundlzar sobre la forma
como s dan estas mlasis e el pars, confirmando las espe
cias de Callf6r que pu :ien actusr en las cond cion s
nacfonales.

En el presente as ud 0 sa snallz6 la presencia de es
pedes de Callf6ridos n hl das contaminadas natural-

U ARY

A determination work was carried out of th presence
of species of Califoridae diptera responsible for ki myasis
in Uruguay. The work included studies of diagnosis of larvae
deriving from natural myasis.

It was confirmed that Cochliomya hominivorax IS the
most important agent of skin myasis in Uruguay. Also deter~

mined and evaluated was the presence of Cochliomyia
mac lIaria larvae, of frequent occurrence as agents of se
condary myasis. A description is provided of a case 0

Chrysomyia albicep as an agent of skin myasis possibly
likewise secondary in ovines.

Key Word: CATTLE, SHEEP, SKIN DISEASES, COCH
LIOMYIA HOMINIVORAX, CCHLIOMYIA ACELLARI
CHRYSOMYA

mente por larvas de moscas considerando de esa manera
el e pectro de moscas y las condiciones en las ue actuan
provocando miasis.

Sa realiz6 un relevamiento de larvas recogidas de I 
siones miasicas en el campo en distintas zonas del pars eon
la sola finalidad de establecer la presencia de especies.

ATERIALES Y ETODOS

S estudiaron larvas de miasis naturales recogidas de
difer ntes h ridas de rumiantes en pasturas de diversos
puntas del pars.

La recolecct6n se realiz6 por veterinarios colaborado
res de profesi6n liberal y las larvas fueron conservadas yre
mitidas en tubos de colecci6n que contenfan un medio de
conservaci6n compuesto de una mezcla de formol, acido
acetico, alcohol etnico y agua.

Las larvas se remitieron y e tudiaron en el Laboratono
de Parasitologfa de la Facultad de Veterinaria de MonteVI
deo.

EI estudio de diagn6stico de especte se Iimit6 a las lar
vas de 3er. estadio.

EI metodo de recolecci6n cont6 con la limitante de que
las larvas que mas facilmente pUeden extraerse de las mia
sis son las que estan ubicadas mas hacia el exterior de fa
lesi6n por 10 que de esta manera es mas factible reeager
larvas de especies secundarias contaminantes que larvas
de la especies primarias.

Este estudio se extendi6 desde noviembre de 1985 a
mayo de 1988.

La recolecct6n no pUdo hacerse en forma sistematica

4

nto P ologfa, rto L pia s 1550, 0 evideo
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dado que dependi6 de la colaboraci6n voluntaria de veteri
narios en tareas corrientes de asesoramiento a estableci
mientos rurales; por 10 tanto, no se analizaron los datos en
relaci6n a areas geograficas ni a fechas de recolecci6n.

Durante est perfodo se analizaron 111 muestras con
un con enido otal de 1.845 larvas de 3er. estadio. Estas
mue tras se dlscriminan de la s gulente manera:

34 p oceden es de bovinos 30 SOlo de las muestras
76 pr ntes de ovinos 68,40/0 de las muestras

72%

5 %

8%
8%

0/0

464
5 7
291

1.272

bovino

267
250
56

573

N de larvas
diagnosticada

731
767
347

1.845

47
54
10

111

1
2
3

Especie

ovinos

Pezunalpata 27 1%

Ojos 10 80/0
Genitales macho y hembra 11 70/0
Regi6n anal 3,6%
Caralnariz 3,6°k
Lanalvell6n 1,8%

Oeseole 0 9%
Heridas de esquila 0,9%

Ombligo de neonatos
Heridas cutaneas y muscular s
Castraci6n
Descornes

Totales

Con respecto al tipo de lesi6n de las ue las lar as fu 
ron extrafdas la distribuci6n tue la siguiente:

Se recogieron larvas en 3 temporadas. La distrib cion
por temporada tue la siguiente:

Temporada Muestras 2 ota 2 Larvas 2 Larva
Larvas bovinos ovino

Sin especificaci6n de loea izaci6n corpora amba s
pecies) 23,4%.

Durante el tiempo de estudio en particu ar se dio una
alta incidencia de complicaciones miasicas de enferm a
des podales ovinas. En el caso de vacunos las locaJizac 0

nes de miasis en el ombligo de neonate fus el rna iva d
mayores remisiones.

Las especies de Calif6ridos diagnosticadas median a
el hallazgo de sus larvas fueron las siguien as:

4
1
4

8
1
6

Tacuaremb6
Soriano
Rro egro
Canelones
Florida
Rivera
Colonia
Rocha
Montevideo

Las arvas eran estudiadas e su morfolog a con lupa
esteresoc6pica para observaci6n directa de su disposici6n
general morlologfa de sus espiraculos y luego del aplasta
miento portaobJetos las caracterfsticas de sus tubos tra
queales.

EI r conocimiento morfologico d las larvas S9 rea
Iiz6 de la siguiente manera (4):

Las larvas de tercer estadio del genero Cochliomyia
se reconocieron por:

-disposici6n vermiforme
-ausencia de procesos posteriores
-cuerpo liso sin procesos laterale
-peritrema presente e incompelto
-espiraculos lisos, no sinuosos y afilados hacia la zona
incompleta del peritrema
-bot6n del perltrema mal definido, casi ausente

De un to al e 111 , el numero de muestras por depar-
tamen 0 fue ef siguiente:

Artigas 18
Treinta y Tres 4
Sal 0 16
San Jose 4
Paysandu 13
LavaJleja 4
Ourazno 13

al onado 2
Cerro Largo 8
Flores 2

Los resultados de as diferen es especles de larvas
relacion a su dis ribuci6n en las muestras tue como sigu .

La dlferenciaci6n entre especies de Cochliomyia se
hizo por:
-tubos traqueales pigmentados - C. hominivorax
-tub s raqueales no pigmentados - C. macellaria.
Las larvas de tercer estadio del genera Chrysomya se
reconocieron r :
-presencia de procesos lat rales cortos en la totalidad
de los s gmentos
-peritrema incompleto con zona incompleta angosta

Cochliomyia hominivora
Cochliomyia macellaria
Chrysomya albiceps

Muestras·

.620
104
121

Q

8780
5,63
6,55

mues ra %

La diferenciaci6n entre e pecies de Chrysomya se
bas en:
-cuerpo casi recto C. albiceps
-cuerpo encorvado . rufifacie .

RESULT DOS

con unicamente C. hominivora 82
con C. hominivorax y C. macellaria 25
con unicamente C. macellaria 2
con unicamente C rysomya albicep
con una larva de Dermatobia homini

738
2252

80
09
0.90

la

Total .

Esta distribuci6 en forma grafca a recia
fig. 1.

(31,06%
)

68,94%)
573 larvas
1.272 larvas
1.845

En cuanto a las larvas estudiadas, la procedencia par
especie fue:

de bovinos
de ovino

otal
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C.hominivorax
73.88

c. macellaria
1.8

reclbido 25-06-90
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3)

4)

5)

6)

aparece por 0 tanto como una frecuente causa de miasis
secundaria pero con una signifcaci6n manor n la Inciden
cia de las miasis cutanaas en Uruguay Esta especie no
tendrfa alta significaci6n en las miasis del continente segu
autores brasileros (1); su comportamiento necrobio 61ago
la hace colonizar principalmente carcasa .

En una sola oportunidad se detect6 la presencia unica
de C ryosomya albiceps con un numero importante d
larvas en la lesi6n miasica.

Phaenicia sericata, Chry omya albicp C. m 9a·
c pahala y C. Chloropyqa son moscas de frecuentes ha
lIazgos en Sudamerica y han sido descritas como causan
tes comunes de miasis secundarias (1). sus larvas vlven
principalmente en materia organica en de composici6n,
carcasas y heces.

En el caso de C. albicep esta fue reportada como
agente de miasis primaria en Be 0 Horizonte, Brasi (2). Ja
mes (1947) la considera como uno de los principales agen
tes miasicos en Sudafrica aunque mayormen e de miasi
secundaria (4). En las condiciones uruguayas considera
mos que esta especie podrfa comportarse como un agen
de miasis secundaria, habiendose debido su abundante
hallazgo a la colonizaci6n por larvas primarias de C. homi
nivorax que completaron su cicio sin recolonizar la erida
o a una recolecci6n superficial. De todas maneras su des
cripci6n 9S interesante aunque dada su escasa incidancia
por al momenta, deberfa reconocerse su presencia como
de significaci6n menor en las condiciones actuales.

I hallazgo de una larva de 0 nnatobia hominis den
tro de una muestra indica que las les;ones de berne pueden
ser ocasiones de implantaci6n de miasis cutaneas.

Dada la difusi6n y significaci6n de C. hominivorax pa
rece que medidas de control a nivel regional deber an ser
de gran utilidad para la disminuci6n d la prevalencia e n
cidencia de esta mosca y de las lesiones de miasis y para
la mejora en el estado sanitario de la ganaderfa uruguaya.

Se agradece al equipo de profesionales de campo que
han colaborado en la recolecci6n de las mue tras.
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Fig. 1: Ofpteros calif6ridos- I uestras segun especies pre
sentes.

C. mac lIaria aparece en forma unica en dos mues
tra : en una, e remltieron 4 larvas de una miasis de testuz
de un novlllo del Dpto. de Flores en abril de 1986 y en e
gundo lugar, 10 larvas de una miasis de lacrimal de un car
nero del Dpto. de Maldonadlo en marzo de 1987.

Chry omya albic p aparece en forma unica yais
lada en una sola y abundante muestra conteniendo 121 lar
vas de una miasis sabre la zlona lumbosacra de una oveja
de la 11 a. Secc·6n del Dpto. de Artigas en el mes de marzo
de 1986.

CONCLUSIO ES Y CO E TARIOS

Este estudio determlna lel presencia de distintas espe
etas de Calif6ridos en el pars, pero no establece prevalen
cia ysignlficaci6n relativa de las especies responsables de
mlasis en el Uruguay.

51 bien se recibieron muestras de larvas de todo el pa
rs, las rnayores remisiones SE hlcieron desde los departa
mentos de Artigas, Saito, Pc ysandu, Rro egro, Tacua
remb6, Cerro Largo y Durazno. Es dec;r, que este reieva
miento mU8stra fundamentalmente la presencia de estos
Calif6r dos en las zonas de Lltoral Norte y Centro del Uru
guay. Muestras de los otros d ~partamentos ayudan a con
firmar la pre eneta de los mismos en todo el pafs.

Aunque el metoda de r coJecci6n favorece el hallazgo
de especies de miasis secundarias, S9 confirma clara
mente que C. hominivorax es la especie mayormente res
ponsable de las lesion s mia leas en las condiciones uru
Quayas. Tambi n se conflrma durante este estudio que las
enferm ad pod les de lane r yel ombligo de terneros
fueron causas muy frecuentE de miasis durante esos
anos. En la mayor cnatidad de lesiones C. hominivorax
aparece como la r ponsable tJlnica de las miasis cutaneas.
Con frecu cia aparecieron larvas de C. mac lIaria, pero
cuando s ced eron combinadas, el numero de larvas de C.
hominlvorax s per6 marcadamente al correspondi9nte a
C. mac I ria.

De todas mane as, se vio En dos oportunidades la pre
senda un ca de C. macellarla I )que pu de haberse debido
a la colontzact6n de tas larvas en tejidos necr6ticos y/o a
una r9 lecci6n uperfl at E: a especte de Calif6rido

6 VETERINARJA 26 (109) - Julio - 5etiembrs 1990



e me a e e a
CTUA IZACIO

II. CONSERVACION DE LOS PH

Debido a las caracterfsticas de su composic'6n (alto
contenido en agua y nutrientes) la carne es un alim nto
facilmente atacable por los microorganismos. En conse
cuencia, la inhibici6n del crecimiento y actividad de es os es
esencial para la conservaci6n del producto. umerosos
metodos son utilizados a esos efectos (refrigeraci6n ra a
miento termico, salaz6n, curado ahumado secado 1i01i1i
zaei6n, fermentacion, acidificacion remoci6n de ox geno
irradlaci6n), los cuales se basan en la acci6n de uno 0 mas
de los siguientas parametros:

baja temperatura
alta temperatura
actividad del agua (aw)
acidez (pH)
potencial de oxido-reducci6n (E
conservadores qufmlcos
microflora competitiva
irradiaci6

Para poder explicar major la in eracci n de as os pa
rametros en la conservaci6n de la carne, Leis ner ( 978 in
trodujo el termino "efecto de barrera" 0 lIefec 0 de valla . D
esta manera se busca ilustrar la accion que los diversos pa
rametros ejercen sobre la actividad y crecimiento d micro
organismos y, en consecuencia en la conservaci6n sa u
bridad de los alimentos. En los diferentes proceso de co -

Lazaneo, H.J. ,.

ejemplo el pemmican en norteamerica (Stetansson 1956),
el tasajo y el charque, en sudamerica (Sulzbacher, 1973
biltong, en sudafriea (van der Riet 1982); njorsou-gan. en
China (Leistner 1985).

La utilizaci6n de carnes secas como alimentos durante
la realizaci6n de viajes, ya sea que tuvieran es os caracter
balico 0 de exploraci6n, ha permitido desarrollar este tipo
de teenologfa, hasta la forma que la conocemos en nues
tros dras.

Durante la Primera y, especialmente la Segunda Gu 
rra Mundial se produjeron enormes cantidades de estos
productos para la alimentaci6n de las tropas Sluzbacher
1973). Luego, fue la exploraci6n espacialla que determin6
la nec9sidad de avanzar en las investigaciones con el in d
desarrollar productos secos que fueran aptos para las con
diciones que S9 presentan tuera del media ambiente terres
tre (Karel, 1976).

Actualmente, se estftn desarrollando una gran varie
dad de produetos casi todos ellos derivados de los produc
tos tradicionales, como consecuencia de los estud'os e in
vestigaciones lIevados a cabo para identificar y desarrollar
cambios en el procesamiento, farmulaciones y condim n
tos utilizados, que permitan obtener alimentos carnicos
procesados que sean nutritivos, faciles de serv'r y s abl s
a temperatura ambiente.

1.1 0 C 10

Los prod eto earn'cos d humedad intermedia (PHI)
campr nden un grupo heterogeneo de alimento ,los cua
les on prepara· 0 por medio de la xtracci6n de parte del
contenido de agua de la carne y la consecuente reducci6n
de la dlsponib lidad del agua reman nte, a traves del agre
gado de una d cua a ncentraci6n de solutos.

Estos tipos d roductos carnico... de n pose r cier-
tas caract rfstlca que los hagan apropiados para ser con
sumida sin q e ea necesario rehidratarlos 0 coclnarlos y
adema ,d ben s r aptos para almacenar sin necesidad de
refrigeraci6n. EI contenido de humedad debe estar com
prendido ntre 15 y 500/0 10 cual det rmina que s an ubica
do,- para su claslficaci6n tecnol6gi entre la carne fresca,
la cua' e un alimen 0 perecedero, y la carne deshidratada
que, a pesar de ser mas estable presenta el problema de
poseer una palatabilidad pcbre y un costo de producci6n
mas eevado.

La carne fresca es un producto marcadamente perece
dero debido, fundamentalmente a su alto contenido de
agua y nutrientes de alto valor biol6gico, as( como, al nivel
de pH cercano a la neutralidad y a su capacidad tamp6n
(Lechowich, 1971; ICMSF, 1980a, b;Gracey, 1981; Brown,
1982). La proporci6n de carbohldra os con respecto al con
tenido de compuestos nitrogenados 9S relativamente bajo
en estos productos, 10 cual puede lIevar, frente a ciertas
condiciones estresantes en el perlodo ante-mortem a que
no se obtenga un adecuado descen 0 del pH post-mortem
(Pearson y Tauber, 1984). En consecuencia, al crecimianto
de microorganismos, tanto del tipo alternativo como pa
t6geno se ve favorecido bajo esta condiciones. Esto lIev6
a que, ya et hombre primitivo, desarrollara metodos de pre
servacl6n de la carne los cuales forman la base hist6rica
de los metodos de conservacl6n utilizados actualmente.

Teniendo en cuenta las caracterfstlcas del producto,
su de tlno comercial asf como 91 costa ydlsponibilidad de
Instalac'on s adecuadas, se han de arrollado diferentes
metodos de conservaci6n de la carne y productos carnicos,
La utillzaci6n de estos metodos se realiza ya sea a traves
de su aplicaci6n en forma individual 0 par la combinaci6n de
dos 0 mas de dichos metodos (Desrosier, 1963). Tecnicas
tale com salado, acado y humado, en distintas comb;
nacione , e han u ado desde hace muchos arias. Es asf
como, n distintas comunidades uropeas, se han desarro
lIa 0 diversos produetos carnicos tales como jamones,
pa ceta cam s ladas, embutidos fermentados, secos y
semisecos ntre otros productos. Las carnes secadas S8

utllizaban co alimento durante largas travesfas 0, cuando
per alguna raz6n no existfa disponibUidad de carne frasca.
Asimlsmo se usden identiflcar productos carnicos desa
rrollados en otras regiones del globe, pero derivados de fa
misma necesidad de conservaci6n de la carne como por

(.) 0 V. PhD.
(1) Trabajo realizado en al Departam nto de salud P' fica Veterinaria Colegio de Medicina VeterinariaTexas
A&M University College Station, Texas 77843-44 8
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servaci6n, alguno~ r eros son considerados barre
ras principalas y otros, barrera "sacundanas 0 accaso
rias, segun sl nivel de importancia que se Ie asigne a cada
uno (Leis ner at al. 1981). demas, las clases de param
tros utilizados para la conservaci6n de los alimentos, asf
como la intens dad de su a xi6n, va a estar en funci6n del
tlpo y canfdad d microor~Janismos resentes (Leistner at
aI., 1981).

La conservaci6n de los PHI e ta basada en la disminu
ci6n dela aw por de jo del nivel mfnlmo de crecimiento de
la mayorfa de los micr organlsmos pat6ganos 10 cual de
termina la obtenci6n de un producto que as estable a tem
peratura ambiente.

Se ha buscado definir EI rango de aw que m jor carac
terice a los PHI, pero los v.iloras identlficados difieren se
gun los distintos autore (E~rockmann,1970; Collins et al.
1972; Karel, 1973; Plltman et aI., 1973; Heidelbaugh y Ka
rel, 1975; Corry, 976). Ten; ndo en cuenta los nivele de
aw que afectan al cracimiento de los microorganismos
Leistner y Rodel (1976) a ta leci ron tres grupos diferen
tes de alimentos: ,

1. Alimentos de humedad alta aw 1.00 - 0.90
2. Alimentos de humedad Intermedia aw 0.90 - 0.60
3. Alimen os de humedad baja, aw 0.60 - 0.00

EI primer grupo esta cctnformado por alimentos pere
cederos, por 10 que requ'erc~nque se apliquen determina
dos metodos tecnol6gicos para su conservaci6n. Los ali
mentosde humedad tntermEtdia son relatlvamente estables
a temperatura ambiente y no requieren preparaci6n previa
para su consumo. Los alimentos de humedad baja son muy
estables, pero requieren ser hidratados antes de ser con u
midos, para mejorar su palatab lidad.

III. a E ISOTERM S DE /. BSORCIO DE AGUA

Scott (1957) realiz6 na amplia revisi6n de la felac n
de la aw con la actividad de os microorganismos, es able
ciendo que los requerlmient,os de humedad para su creci
miento se hallan en funci6n cia la aw mas que del contenido
de agua de los alim ntos.

Asimlsmo, indic6 que 91 creeimiento no ocurre por de
bajo de determinado valore,s de aw, los cuales varian de
acuerdo con el tipo de microorganlsmos. La aw ejerce su in
fluene'a en cada una de las fc sas de crecimiento de los mi
croorganismos, asf como en la producci6n de toxinas y en
la germinac 6n de las esporns ( ottingham, 1982; Gould
1985).

La actividad del agua pu~~edefinirse como la relacl6n
de la presi6n de vapor en al producto (p) con la presi6n de
vapor del agua pura (Po), a la misma temperatura y presi6n
atmosferica, expresandosa con la siguiente ecuaci6n:

aw p/po

La aw sirve como un indicador del agua disponible por
los microorganismos (MassE,1 1982). A su vez, regula el
movimiento del agua entre el roducto y el media ambiente
que 10 rodea. SI el nivel d aw en el producto es mayor que
el de la atm6sfera circundante, el agua sera transferida
desde el producta hacia el airo, produciendosa la deshidr 
taci6n del alimento. EI flujo do- agua a de continuar hasta
que se establezca un equilibrio dinamico, al alcanzarse un

8

mismo nivel de a en 'pr uc 0 y en el aire clrcun ant .
Las Isotermas de absorcion de agua de los a im n 0

son la representaclon grafica de contenido de agua en fu 
cion de la aw a temperatura cons ante, 10 cual nos permi
predecir la estabilidad del alimento en base a la cantidad e
agua que posea en su composici6n (Iglesias y Chirif
1982). Generalmente, e perfil de la curva es del tipo sig
moide y puede establecerse, ya sea por un proceso de ad
sorci6n 0 de desorci6n, a traves de la expos;ci6n del a i
mento con un medio ambiente que posea un mayor 0 m
nor nivel de aw, respactivamente. En estos casos, los per
file de las curvas de adsorci6n y desorcl6n no coinclden
pues para los diferentes niveles de contenido de agua e
valor de la awas mayor para la primera (adsorci6n qu
para la segunda (desorci6n).

IV TECNOLOGIA DE LO PH

Como los PHI poseen un nlve de aw intermedio n r
la carne fresca y la carne desh dratada, ellos pueden sar
preparados ya sea disminuyendo at nivel de aw de la pn
mera 0 aumentandolo, en el caso de los produc os deshi
dratados. En consecuencia, dos tipos de procedimien 0

pueden ser utilizados: la desorci6n 0 infusi6n humeda la
adsorci6n 0 infusi6n seca, los cuales consisten respectiva
mente, en la inmarsi6n de carne fresca 0 de carne previa
mente deshidratada en una soluci6n con una adecuada
concentraci6n de solutos que permita alcanzar el nivel d
aw requerido (Karel, 1976; Ledward, 1985).

EI primero de los metodos as mas sencillo de aplicar y
mas econ6mico, por 10 que as el mas comunmente usado
a nivel industrial. Generlamente se realiza en una primera
etapa de inmersi6n en una soluci6n con humectantes e i 
gred antes (saborizantes, astabilizadores, etc.) y una se
gunda etapa de secado en horne 0 en ahumadero hasta
obtener el nivel de aw adecuado para este tipo de produc
os

. Principio basicos de e aboracio

Durante al proceso e deshidrataci6n exis e una trans
fereneia simultanea de calor y humedad. EI calor favorece
la evaporaci6n del agua y su remoci6n desde la superficle
del producto hacia el aire circundante que juega el papal de
un medio deshidratante externo (Gailani y Fung 1986.

EI proceso de deshidrataci6n es fundamentalment
n fen6meno de superficie, por 10 cual teniendo en cuen a

los distintos aspectos que ocurren a este nlvel podemos
considerar que el mismo se realiza en dos etapas diferen~

tes (Chung y Chang 1982).
En la primera, denominada pedodo de humedad con 

tante, la delgada capa de agua que cubre la superficie d 1

alimento comienza a evaporarse, al ser expuesto en un am
biente con aire relativamente seco. Si bien la deshidra a
cion determina una remoci6n de agua esta es sustitulda
por el agua interna que difunde hacia la superficie a una v 
locidad mayor que la de evaporaci6n superficial. De esta
manera la capa de agua superficial permanece en forma
constante, por 10 que fa velocidad de evaporacion 0 deshl
drataci6n tambien permanece constanta, hasta que e con
tenido de humedad del producto alcanza un cierto nivel de
nominado contenido cr tico de humedad.
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en base de carne restructurada, que tenga una presenta
ci6n adecuada y uniforme, 10 cual brinda la ventaja de apli
car un proceso tecnol6gico innovador, mas efieiente y con
mayor posibilidad de control de elaboraci6n.

Cuando se utiliza musculo entero, se procede a remo
ver la mayor cantidad de tejido adiposo y a cortar el mus
culo en forma de tiras, siguiendo la direcci6n de las fibras.
Luego se mantienen dichas tiras de musculo inmersas en
una soluci6n de curado, formulada de acuerdo con las pre
ferencias del consumidor hacia el que va dirigido el produc
to. A continuaci6n, se realiza el secado y ahumado del pro
ducto, a una temperatura de 55szC, durante el tiempo nece
sario para alcanzar los valores requeridos de humedad, aw
y relaci6n agualprote(na, que permitan obtener un pro
dueto estable a temperatura ambiente. Finalmenta sa re
aUza el envasado, preferentemente al vac(o, para prevenir
el crecimeinto de microorganlsmos, especialmente mohos
que pUeden tolerar bajos nivales de aWe Asimismo, y como
mayor precauci6n es aconsejable r alizar una inmersi6n en
sorbato, previamente al envasado.

La elaboraci6n de jerky mediante la utilizaci6n de carne
restructurada tlene, en general, un procedimiento similar al
detallado para el musculo entero. Sin embargo, exlsten di
ferencias en algunas de las etapas de procesamiento que
determinan ventajas, tales como uso eficiente de la mate
ria prima, control de composici6n, uniformidad en la dimen
si6n de los trozos y menor tiempo de elaborac'6n, sobre
todo a nivel del secado, al realizar e este a una tempera
tura mayor (74QC).

c. M' odo

B. Tlpos prod eto

A partir de ese momenta, comienza la segunda etapa,
perrodo de descenso de hum dad, cuando el agua interna
ya no difunde haas la superlicie a una veloc dad suficiente
para mantener un adecuado nlvel e satur ci6n superficial
y se produce la deshldra aci6n del producto. todo el pro
ceso d deshldra aci6n se detiene euando e alcanza al ni
vel de equllbrio de humedad entre el roducto y ef medio
deshldratante.

La utillzacl6n dela tecnologfa sabre una base clentrfica
adecuada ha sldo 91 aspecto mas destacable del avanee
que ha tsnldo el control de la hum ad como metodo de
conservacl6n de la carne.

Orlglnalmente, los productos eran elabora os utili
zando el secado por medlo de la energfa solar y la mezela
con ingredlentes (ej. sal azucar), us determinaban la dis
minuei6n de la aw a un nivel adecuado para su conserva
ci6n. Actualm nte, a nivel i dustrial, 91 secado por el sol ha
side sus i uido por.la deshidratacl6n controlada, es decir, el
secado reallzado en forma Independiente de las condicio
nes cllmaticas y controlado n ambientes espeeialmente di
senados a esos efectos.

Segun el tipo de producto, la inhibici6n de la actividad
de los microorganismos no s610 depende de la aw sino que
tamblen la temperatura, pH, potencial de oxido-reducci6n
(Eh), conservadores qufmicos y la microflora competitiva
ejercsn una importante influencia n la conservaci6n de es
tos productos.

De acuerdo con la manera por la cual estos diferentes
factores son combinadas y con la interacci6n de los mis
mos, podemos Identificar distlnta categorfas de PHI (Ka
rel, 1976; Leistner et ai, 1981). Por un lado, podemos con
siderar los productos secados que, a su vez, se subdividen
en dos grupos: los PHI Utradicionales", tales como tasajo
jerky, etc. los cuales son producidos en base a la elimina
cl6n de agua y al agregado de adltivos convencionales (sal,
azucar, etc.), y los "nuevos" PHI, procesados tanto par de
sorcl6n como por adsorci6n del agua y mediante el uso de
agentes humectantes (glicerol, sorbitol, etc.). Otra catego
rfa de PHIia in egran los produc 0 fermentados obtenidos
por I actlvldad dalas bacterias acidolacticas 0 por el agre
gada de acidulantes.

EI interes actual de la industria as desarrollar produc
tos carnico estab es a traves d la remocl6n mfnima de
agua necesaria para prevenir el crecimiento de microorga
ntsma en lugar de utilizar metodos de de hidrataci6n mas
intensos que, en cierto modo van a afectar la palatabilidad
del producto (Rolfe, 1976).

Ademas, el gr ado de sustancias humectantes va a
permitlr alcanzar nlveles de hum ad relativamente altos
pudiendo obtenerse un producto estable que puede ser
consumldo directamente, sin preparaci6n previa ("ready
to-eat").

Diversos procedimientos pueden sar utilizados, de
pendiendo d I tipo e producto ue se quiera obtener. En
el caso del pr ra '6n de jerky, este pUede sar manufac
turado utilizando musculo entero 0 elaborando un producto
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V. MICROBIOLOGJA DE LOS PHI

Como se explic6 prect~entemente, los PHI deben ser
preparados de tal manera que la aw sea ajustada a un ni
vel que asegure la establlidad microbiol6gica del producto,
al Impedlr la actlvidad y crf9cimiento de la flora pat6gena y
de la mayorfa de los micrc.organismos alterativos.

La materia prima e inlgredlentes que se utllicen en la
elaboracl6n de estos prodLictos deben poseer un bajo nivel
de contamlnaci6n inlcial, e~,peclalmentede aquellos micro
organls os que pUedan t()lerar nivales bajos de aWe Asi
mlsmo, es fundamental mantener las maximas medldas de
hlglene y adecuado nlvel de refrigeracl6n, durante todo el
tlempo de procesamlento de los PHI.

La Intens dad del procE~samientova a depender del tipo
y cantldad de la fora prestente. Es posible inhibir el creci
mlento de un numero pequeno de microorganismos en un
PHI, mediante un tratamie to menos intenso que el nece
sario para ellm nar un numero mayor de microorganismos
del mlsmo tipo, 10 cual habra de permitir la obtenci6n de un
producto de mejor caUdad organoleptica (Leistner et al
1981).

Robert ySmart (1976) demostraron que el bajo nivel de
aw de los PHI es suficiente para controlar el crecimiento de
dlversas especies del genE)rO clostridia, sin que sea nece
sarlo reallzar ajustes en la :emperatura 0 el pH del produc
to. Sin embargo, exlste la posibilldad de crecimeinto y for
macl6n d toxinas durante 01 proceso de elaboraci6n, antes
de obtener una ad cuada reducci6n de la aWe Este pro
blema puede ser controladc) mediante buenas practicas de
hlgiene y de manufacturaci6n especialmente el manteni
mlento de un adecuado ni rei de refrigeraci6n «10QC).

Distintas especles de salmonelas han sido aisladas en
la materia prima e Ingredient s de los PHI (Corry, 1976). Si
bien el nlvel de aw no permi1e el crecimiento de estos micro
organlsmos, ellos pueden permanecer an al producto, de
bldo a que al baJo porcentclje de humedad determlna una
mayor raslstencta at'tratarnlento termico (Corry, 1976).

EI unlco mlcroorganlsn10 pat6geno que puede cr cer
en PHI es al astafllococo enterapat6geno (Ledward, 1981'
Holley, 1985). Se ha podldo comprobarque puede multipll
carse aun a valores de aw de 0.86 (Scott, 1957), sl bie la
producci6n de toxlnas cesa a valores de aw >0.88 (Troller,
1972; Genlgeorgis, 1976). E:n consecuencia, algunos auto
res aconseJan procesar loc) PHI a un nivel de aw <0.85
(Pawsey y Davies, 1976), mientras que otros consideran la
posibllidad de alcanzar valores de aw mas altos, pero ajus
tando el pH por debajo de ';.0 (Leistner y Rodel, 1976).

Desde el punta de vlstcl de la flora alternativa, el prin
cipal problema 10 crea el cr~...imiento de ciertos tipos de mo
hos, que toleran bajos nivelE.s de aw y, por otra parte, no en
cuentran la competencia du otros microorganismos cuyo
creclmiento sa halla inhlbido Justamente por la baja aWe
Esta problema puede ser re~:>ueltocon el envasado al vacfo
(disminucl6n al Eh) ycon la 1I ilizac 6n de sustancias fungis
tatlcas aprobadas, tales corno sorbatos y glicarol (Leistner
y Rodel, 1976).

10

VI. COMERCIALIZACIO 0 OS PH

La demanda de los productos procesados de carne s
encuentra en constanta aumento. EspecialflJente aquellos
que son utillzados en forma de "snacks" como, por eJemplo
el jerky, el cual presenta un consumo que crece a un pro
medio anual del 6 al 8% dentro del mercado estadouni
dense (Smith, 1984). Esto esta determinando que exista un
marcado interes de la industria por procesar y comerciali
zar este tipo de productos como una alternativa muy prom;
soria dentro del area de carnes procesadas.

Para realizar un mejor analisis de la demanda debe
mo tener en cuenta las razones que presentan los dlferen
tes tipos de consumidores, segun las caracterrsticas eea
n6micas de las regiones donde ellos vivan. En este sentido
es necesario considerar el consumidor a nivel de pars de
sarrollado, en vras de desarrollo y en nuevos mercados.

En los parses Industnalizados, la intensa urbanizaci6n
y la forma de actividad laboral, especialmente la cada vez
mayor integraci6n de la mujar al area de trabajo, han deter
minado una marcada dapendencia del consumidor hacia
los productos procesados. Tambien juega un papel impor
tante el in eres y preocupaci6n del consumidor moderno
con respecto a los problemas de salud derivados de ciertas
dietas y tipos de alimentos.

En los parses en vras de desarrollo, los PHI represen
tan una alternativa de soluci6n que ayuda a resolver el pro
blema de las deficiencias nutriciales, especialmente las de
rivadas del bajo consumo de proternas. Ademas, otros ele
men os que juegan a favor de los PHI en estos marcados,
son la posibilidad de su utllizaci6n como sustitutivos de la
carne fresca, especialmente donde no existe una ade
cuada infraestructura frigorrfica, y el hecho de que no sea
necesario utilizar equipos demasiado sofisticados para su
elaboraci6n.

En cuanto a los nuevos mercados, al enfasis debe bus
carse en identificar y normallzar los PHI tradicionales en los
mismos, haciendo que al conocimiento de su formulaci6n
se halle disponlble para aquellos Interesados en elaborar
los. simismo, determina una posibilidad muy interesante
la explotaci6n comercial del cada vez mayor interes que por
estos productos existe en algunos parses, tales como Ja
p6n y China.

VII. CO CLUSIO

Los PHI poseen un importante potencial de mercado
como consecuancia de sus especia es caracterfsticas. La
tendencia da la demanda de estos productos se halla en
constante aumento debido a que con elias se puede satis
facer los requerimientos de determinados grupos de con
sumidores. A su vez, es factible alaborarlos sin necesidad
de contar con un equipamiento sofisticado, pudiendo sar at
macenados y distribufdos con una importante reducci6n de
los costos derivados de la energfa neeesar;a para esos fi
nes. Por otra parte estos productos cumplen con los re
querimientos de las reglamentaciones vigentes en materia
de importaci6n de productos carnicos provenientes de pa
{ses con fiebre aftosa hacia parses libres de dicha enferm 
dad.
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DEINTERES

Estados Unidos, instrucciones a los autores de artfculos de
revista como las de Riker para Phytopathology ins ruc
ciones a autores de IIbros como las de la casa editora John
Wiley and Sons manuales de estilo editorial como el de la
Imprenta del Gobierno de Estados Unidos y la Imprenta de
la Unlversidad de Chicago, y un numer!J considerable de ar
tfculos sobre redacci6n cientffica pUblicados en revlstas
como Science 6rgano de la Asociaci6n Americana para el
Avanee de la Ciencia.

En contraste es muy poco 10 que se ha pUblicado en
America Latina sobre redacci6n cientffica y tecnica y prae
ticamente nada en 10 que se reftere a las cienclas agrrcolas.
Hayexcepciones claro esta. En Colombia, por ejemplo, la
Facultad Naclonal de Agronomfa de Medellfn, a iniciatlva
del profesor Carlos Garces, prepar6 unas normas sobre
trabajos de tesls y monograffas y en Costa Rica Trejos y Ze
led6n de la Universidad de Costa Rica prepararon una
muy util monograffa sobre normas para la preparaci6n de
trabajos cientfficos. Los mlsmo es cierto para centros de in
vestigaci6n como EMBRAPA en Brasil, que ha publicado
utH material sobre redacct6n tecnica.

La estructura adecuada del artfculo es paso indispen
sable para que este cumpla cabalmente su funci6n de co
municar los resultados de la investigaci6n en forma exacts
breve y clara. Una Investlgaci6n mal planeada y datos ana
lizados Incorrectam nte, mal puede S8r materia prima para
un buen artIculo cientfflco, par bien estructurado que que...
de. Del mismo modo, ideas confusas mal pUeden resultar
en palabras claras, par 16gica que sea su presentaci6n.
Pero una presentaci6n desordenada e il6gica descredlta al
autor, desespera al redactor, confunde allector, e impide la
comunicaci6n eientfflca con la exactitud, brevedad y elari
dad que la investigaci6n cientrfica requiere.

Aquf se sugiere una estruc ura l6gica para el artIculo
cientffico agrfcola con base en la experiencia que ha tenido
el autor revisando edltorialmente 185 artlculos consldera
dos para pUblicaci6n en la revlsta Turrialba, editada par al
Instituto Interamericano de Clencias Agrfcolas. Se espera
asf facilitar a los inv9stlgadores la tarea ardua, pero impos
tergable, de dar a conocer los resultados de la investlga
ci6n. Como dice muy bien Merril: "La finalld d ultima de la
investigaci6n es su publicaci6n. Esta puede postergarse,

s ructura 16gica el articulo cientif·co gr'cola
Samper, A.

Continua os con la publicac/on de algunos trabajos que conforman el contenido de "Fundamentos de Cornu
nicacion Cientific..~ y Redacci6n Tecnica' que es el numero XVI de la Serie DIALOGO editada por el Programa
IICAIBIDIPROCISlIR.

Tanto para los investigadores como para los tecnicos en general es muy Importante conocer la estructura
logica que debe t~#nerun articulo cientifico.

EI autorenfatlla en este trabajo e/ orden logico a/ cualdeben ajustarse las distlntas partes que conforman un
articulo cientifico.

Asi comenzando porel titulo, se debe seguir can el compendio introduccion, revision de Iiteratura mat ris
les y metodos, res 'J/tados, discusion conc/usiones resumen y lit ratura citada. Este ordenamiento permiteallec
tor seguir la secuE.ncia que va desde saber de que se trata el desarrollo del trabajo en s~ hasta los nuevas apor
tes que su realizac/on determina.

£1 hecho de p()der seguir, secuencialmente un trabajo esta estrechamente ligado a la comprension del t ma
abordado por el.
I ROOUCCIO

Para que la eieneia pueda eumplir eabalmente u fun
ci6n, es decir, que constltuya un esfuerzo continuo p r em
pUJar la frontera de 10 desconoeldo, se requlere la comuni
caci6n oportuna de los resultados de la investigaci6n. Co...
municac 6n en el s ntido amplio de la palabra, que implica
la pUblicaci6n de los resultados en revistas, folleto 0 Ii
bros' su distribuei6n a diversas partes del mundo· su colee
ci6n en bibliotecas Instltuelonales 0 privadas: la doeumen
taci6n sobre 10 publicado; Yel usc per parte de investigado
res, profesores, teel icos y estudlantes. La ereelent com
plejidad de la cenci.!, y el constante aumento de la produe
c'6n bibllograflca requleren el usc de medlos modernos de
doeumentaci6n blbllografica y el uso apropiado de la blblio
teca especializada.

En este proceso de la comunlcaci6n cientrfica, el ar-
rculo de revlsta en la celula baslca. Eilibro de texto, la en

ciclopedia, la obra e referencia, son buenas fuente para
informarse de los d43 cubrimientos hasta un momento da
do. Paro es princlpalmente por medio del artfeulo eie tffico
(yen menor volume ,de la monografra 0 del folleto) que se
comunican los avarlces de la cieneia. Desgracladamente
en America Latina al menos, se da poca importancia a a
preparaci6n de los uturos investigadores en la redacci6n
de artfculos clentfficos. Algunas facultades de agronomra
dan a los e tudlantes normas sobre preparaci6n de esis y

cas ofrecen a sus alumnos un curso regular de redaeci6n
tecnica.

En Estados Unidos y en parses de una eultura cientffica
avanzada no solamente se ofrece instrucci6n academica
sobre redacci6n ctentffica y tecnica sino que el estudioso
pUeda consultar una bibliograffa bastante extensa sobre di
versos aspectos de tema. Esta bibliografra va desde ma...
nuales de investigac:i6n como los de Williams y Stevenson
yel de Whitney text4)S sobre redacc 6n de trabajos yartfcu
los cientfficos como el de Trelease, manuales de recJacci6n
de informes como 10' de Jones, Kerekes y Winfrey y Ulman
ymanuales sobre redacci6n de tesis como el de la E cuela
de Graduadosdel 10 Na State College hasta un gran numero
de opuscu os publlcados por entldades oficiales, co 0 los
de Allen y Merrill d4~1 Departamento de Agricultura de los

• In niero Agronomo Director de CENICANA (Director General Emerito de/IICA), Bogota, Colombia.
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pero tiene que efectuarse a la larga si la investigaci6n ha te
nido exito. Para algunos esta labor final, como el fin de un
mal eigarro, es frecuentement emarge. Pero en la Inves
tigaei6n el fin es mas importante que el comienzo y se me
rece que sea tan bien hecho como cualquier parte del tra
bajo.

PRI CIPIOS GENERALES

La estructura de un articulo varia segun las necesida
des del tema, las preferencias del autor, y la pol ftlca edito
rial de la revista. No existe ninguna f6rmula magica que per
mi a encajar todos los artlculos cientfficos dentro de una
9structura invariable. Todo artfculo cientffico sin embargo,
tiene par finalidad presentar hechos, discutirlos y lIegar a
una conclusi6n. Cuando se trata de presentar los resulta
dos de trabajos experimentales, el orden 16gicode introdue
ci6n y autores compendia resefla de Iiteratura, materiales
y metodos, resultados diseusi6n, conclusiones, resumen
y IIteratura citada facillta considerablemente la comunica
ci6n de los resultados. Esta estruetura 16gica se presta para
dar a conocer los resultados de casi todos los tlpos de tra
bajos clentfflcos. En alguno casos, sin embargo, una es-
rue ura espeeiallzada de aeuerdo con 91 terna resulta mas
adecuada.

TITULO V AUTOR

Ti ulo. Vale la pena pansar bien el titulo. AI consultar
listas de adquisiciones de las bibliotecas fndlces biblio-

graficos, bibUograffas agr(colas, catill de s bl 10 
cas, y revistas de compendios, los presuntos e ores S9

gufan casi exclu ivamente par e titulo. Can raz n dic Tre
lease: ·Escoja un titulo descrlptlvo y cone 0 ea suf-
cientemente completo para incluir los ri eip I 6 ieo
que se requieran para elaborar un (ndice de mat nas en
una revista de compe dios". Y agr a mas adelant : Pre
Quntes a sf mismo i.,bajo u' t6picos bu ria en I ndice
de materias d una revista d com ndios i ul iera revi
sar la IIteratura sobre al tema que trato n mi tra jo?

Una revista edt ada en los Estados Un dos u 1ic6
artfculo mas bajo al tftulo (en ingl s) d C rac·
Agrrcola". Los poslbles lectores seguramant cr ran qu
se trata de un artfculo sob e coo eratlvas 0 obr co ra
ci6n tecnica, 0 se preguntaran •• i.,Cooperaci6n obr ue?
No pUeden saber que el redactor de la r vi ta s t m6 la Ii
bertad de poner ese tftulo a cam io del que yo habf dad
al artfculo en la peranza de que pu iera dar na °0 0

bra un contenido: mal pu en pensar que s tr ta un r
tfculo sabre "Nuevos medlos de intercomunicaci6 ci n
tfflca agrfcola para 10 hombre de ciencia de Am r ca L 
tina. Tal vez el trtulo no era adecuado para esa r vis
perc estoy segura que en consulta con el autor el r act r
hubiera encontrado uno rna explicativo d I te a del ar
tfculo.

EI tftulo tiene que ser e acto breve y claro. Jo\UI:l{]L.JIB

gunos recomiendan que no exceda de ie palab a ,
revista Tu rrialba considerabamos que tftulos de 1
palabras son perfectamen e aceptables. EI tr uto n e
ser ni tan extenso que resulte mas bien un compendio d

••a I
Soluci6n Inyectable

Ahora Ie anu ciamo

la formulaci ' n ideal en

an .biotic e Larga

cc·o

PRIMER Y UNICO ANTIBIOTICO DE A
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articulo, ni tan breve que no diga nada. Por ejemplo, ellec
tor desprevenido que lea el 1ftulo "Una reciente visita al
Congo Belga" mal se pUede imaginar que se trata de un es-
udio sobre las posibilidades de expandir la producci6n de

cacao en el Congo 8elga. i C61no pUede saber ellector que
'Oportuna refutaci6n tecnica" (>e refiere a la poda del cafe
to? 0 hace mucho un revista del Africa public6 bajo el tftulo
-en Ingl9s- tiEl cafe y sus aspe~ as eeon micas en Kenya
un rtfculo en que e habla de los sueldos, las plagas, el be
neflcio tc. yque en ninguna parte toea el tema eeon6mi
co. Hace un tiempo recibf para publicaci6n en Turrialba
n i eresante trabajo con un enigmatico trtulo: "Una pe-

queria contribucl6n a la investJgac 6n micoI6gica". Una vez
estudiado el contenido del artfculo y previa consulta al au
or, se cambi6 por "Apticaei6n del acetocarmfn 19rrloo a la
ecnica histopatoI6gica".

En el trtulo de un artfculo ei nUfico conviene dar et
nombre eientrflco de las plantas, los insectos los hongos
etc. de que se trata, a menos que el nombre vUlgar sea muy
conocido yde uso general en varios parses. La mayorfa de
los lectores potenciales que vean en un fndice bibliografico
la refereneia sobre un artfculo acerca del uquinchoncho" se
quedaran sin saber sl se trata de una plaga, una enferme
dad, 0 una planta. Sin embargo, al ver el titulo completo de

ICODIGOS (Ficha Dire torio Veterinario) I
Actualizaci6n de datos, a efectos de reaUzar un Directorio para su pUblicaci6n. que sera

distrlbuido en el V Congreso Nacional de Veterinaria. Novlembre 1992.

GRUPO DE A IMALES AREA PROFESIONAL FUNCION EN EMPLEO E PLEADOR
CODIGO DE GRUPO CODIGOAREA CODIGO FUNCION CODIGO EMPLEADOR

01 An. de granja 20 j dministraci6n 32 Nutrici6n 50 Administraci6n 70 Clfnica Privada
02 An.laboratorio 21 Anatomfa 33 Parasttologfa 51 Diagn6stico 71 Comercio
03 An. i estres 22 Avicultura 34 Patologfa 52 Docencia 72 Independiente
04 Aves 23 Bioqu(mica 35 Pesca 53 Ejerc. Liberal 73 Industria
05 Bovinos 24 Cirugfa 36 Producci6n 54 Extensi6n 74 Internacional
06 Caninos 25 Ctrnica 37 Productor 55 Inspecci6n 75 Laboratorio
07 Caprino 26 Diagn6stico 38 Reprod. (aclarar) 56 Investigador 76 Mlnisterio
08 Equinos 27 Epidemiologfa 39 Salud Publica 57 Jubilado n Productor
09 Felinos 28 Farmacologfa 40 Tecnolog. (aclarar) 58 No ejerce 78 Soc. Productor s
10 Ovinos 29 Fisiologfa 41 Toxlcologfa 59 Producci6n 79 Universidad
11 Peces 30 Imnunologfa 42 Vet. Industnal 60 Ventas 0 Servicios 80 Otros (aclarar)
12 Suln s 31 icrobtologfa 43 Otros (aclarar) 61 Otros (aclarar)

CH 01 EC 0 V T RI RIO

ctualizaci6n ( datos, a efectos de realizar un Directorio para su publicaci6n,
q e sera. distribuido en al V Congraso acional de Veterinaria, Novienbre 1992.

ombres Apellidos .

ir cci6n: Call .. Q •••••••••••••• Apto Ciudad C6digo PostaL .

o po. . Pafs Tel: / FAX: .
Particular Trabajo

Sociedad de edicina Veterinaria: Socio SI........ 0 ....... I formaci6n Profesional: eVER CODIGOS)

Grupo de animales: Area Profesional: .
(e cri a c6digo s) y sUbraye al principal) (escr" c6digo(s) y su aye el prine pal)

F ncl6n en empleo· Empleador: .
9scriba c6di~~o(s) y ub aye el principal) (escr' a c6digo(s) y s raye 91 pri al)

~,envi esto dato a SMV 0 el Centro Veterinario--
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un articulo cientrfco sobre esta planta publicado en una re
vista venezolana, r u a qu dice" rimer ensayo de quin
chonco (Cajanus ind cus)", ya se sabe de que se trata. EI
lector que conozca arbus 0 como 1riJoi de palo" °
•guanduf"puede iden iflcarto tacU nte por el nombre cien
tftico en lattn. Convlene anot r, d paso, que ese trtuto, par
excesivamente corto y general es inadecuado; un investi
gador interesado e la ali en ac' n de aves corral mal
puede imaginarse por el trtulo que se trata de un experi
mento para determlnar las posi iii ade de utilizar esa Ie
guminosa como sustituto de la hanna de al1a fa. Una revista
cientfflca argentina hab a del "gus no del duraznero"; mas
hubiera valido decir que se ra a del acrocentu ancyli
vorou 10 cual hub era agregado 6 0 dos palabras mas al
tftulo.

Es facit abusar e os s bUt s y las entregas por
parte." Hay quienes consi eran qu todo tftulo ebe lIevar
el complem node un subtrtulo axplicativo y que la publica
ci6n de un primer trabajo sobre experimentos ue van a ta
mar varlos arios ebe lIevar un tft 10 genera "estudios sa
bre etc." seguido de "I. Importanc'a etc.". (,Cuantas veces
termina allf la serie y nunca aparece el prometido "'I. Algu
nos factores etc. ? Reconociendo los posib e meritos de los
subtftulos y las partes, y las necesidades de usarlos en ca
sos especiales, considero preferible que cada tftuto se
baste a sf mismo, sin agregarle muletas ni vestirlo con traje
de ceremonia.

En resumen, conviene buscar un termino medio entre
el tftulo "Tesis" de un articulo pub icado recientamente por
una ravista mexicana y 91 sfguien e de un bole fn publicado

por una estaci6n experimental de Estados Unidos que, tra
ducido al espanol dice: uFisiologfa ambiental con referencia
especial a los animales domesticos, influencia de la tempe
ratura ambiental, 02 a 1052F, sobre las temperaturas del
pelo yde la piel ysobre la separacl6n de la disipaci6n del ca
lor entre el enfriamiento evaporativo y no evaporativo en el
ganado Jersey y Holstein". Hubieran los autores dicho de
una vez en que consisti6 el etecto y hubieran completado
un buen ,compendio. Otro autor, al informar en Turrialba
sobre un tema similar se Iimlt6 a titular al artfculo "La pro
ductividd de las razas Jersey y Holstein en un clima tropical
humedo y bajo regimen de estabulaci6n completa", tftulo
que consideramos suficientemente explicativo.

Autor. Los autores de un articulo van segun la impor-
aneta de su contribuci6n a lainvestigaci6n no en orden al

fabetico 0 de rango. EI nombre del autor principal, que va d
primero, es el que da la clave para las citas bibliogrAficas y
debe ser, por tanto, 91 de quien realmente fue el Hder del
proyecto y ejecut6 el trabajo. Casi siempre es, a su vez la
persona que escribe el artfculo. Sin embargo, el articulo en
sf puede haber sido escrito par uno de los investigadores
auxiliares. Es buena practica incluir como autores (previa
acuerdo con ellos) a quienes realmente hicleron aportes di
rectos ala investigaci6n. No serfa justo excluir, por ejemplo,
al tecnico profesional que tuvo el peso de lasobservaciones
contfnuas de campo, como ocurre a veces.

Pero no debe abusarse de esa practica. Es cierto que
la investigaci6n moderna se hace en equipo pero no todos
los integrantes del equipo hacen aportes igualmente impor
tantes. Muchas veces elUder de un proyecto de Hnea 0 el

Linea:

Representante:

Instituto
Sa Jorg
8ag6

o
- Gangrena y mancha.

a grena y mancha especial.
- C - Hemolftico
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arbunco.
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CA

ria n cianol 0

e praductar

J a e 1 31 - 35 Tel.: 69 29 45 Montevideo - Urug ay

VETERINARIA 26 (109) - Julio - Set/9mb,s 1990 5



jefe de un departC'.nlento ha facilitado los trabajos, los ha es
tlmulado, a inclusive, ha aportado ideas, pero a menos que
haya participado d rectam.~nte en la ejecuci6n de los traba
jos no tiene por que aparee"er como autor del artfculo en sf.
En ese caso, basta con una nota de agradecimiento, en el
artIculo mismo, por parte delos autores. Igualmente, es su
flciente una nota de reconocimiento para dar crSdi 0 ade
cuado a qUienes ayudaron a planear el experimento, hieie
ron d terminados anallsis parciales, 0 contribuyeron con
ideas Importantes.

La practica exagerada de colocar como autores a to
des las personas que en una forma U otra intervlnleron en
91 trabaJo, como cuentas en un rosario, complica la pre en
tacl6n tlpogrtdica, dificulta las referencias y causa compli
caclones. Par ello, los editores y bibli6grafos tienen que re
currlr cuando hay un rosario de autores, a la practica de
agregar, despues del nombre de los dos 0 tres autores prin
cipales, la frase "et al" 0 lay otros".

SI un investigador iniei6 un experimento que al autor
del artfculo correspondi6 c:oncluir, debe inclufrsele como
autor si su aporte,alcanz6 cl S8r suflcientemente importan
te. De 10 contrario, basta con una nota expllcativa.

Aunque las practicas editoriales varfan respecto al lu
gar donde van los autores (generalmente inmediatamente
despues del tftulo, pero n las notas tecnicas al final) ya la
presentaci6n tlpografica de los nombres, Invariablemente
se indican los autores. En c.ambio, muchas revistas omiten
mencionar la Jnstltucl6n donde trabajan. Es lastlma. Se
trata de una referencia Importante que estimula la comuni
caci6n dlrecta entre los inv9stigadores y que debiera ser
practica universallncluir.

En Turrialba se adopt6 la siguiente paHtica editorial
respecto a los protocolos qu.~ se consideran importantes en
un artfculo cientffico:

a. Invariablemente S6 indica, como lIamada de pie
de paglna que arranca del tftulo, la fecha en que se
reclbi6 el artrculo; .~sto para eteetos de prioridad
cientffica.

b. Los agradecimientos a otras personas por sus
aportes y a ins Ituciones por sus aportes y dona
clones; las expllcac ones sobre cooperaci6n de
otra entldad s, etc,. se dan como lIamada de pie
de pagina, que 18mblen arranca del tftulo.

c. EI cargo qu ocupa cada uno de los autores (0 91
que ocupaba cuando se efeetu6 elexperimento) y
el nombre y sede dE-las respeetivas instituciones,
se dan tambien en Ilamada de pie de pagina que
arranca del nombre del ultimo autor.

d. SI el artfculo fue escrito originalmente en lengua
distinta a aquella el1 que se publica, se indica la
langua original y al nombre del traductor, en lIa
mada de pie de pagina, que tambien arranca del
trtulo del artfculo.

En total se dan solamento dos lIamadas de pie de pagi
na una que arranca del tftulc) y otra del nombre del autor.
Estas lIamadas se identlfiesn con asteriscos (uno ydos res
pectivamente) para evltar confusiones con las otras lIama
das de pie de pagina correspondientes al texto mismo del
artfculo yque van con numerales arabigos continuos a tra
ves del artfculo.

16

CO PENDIO

Cada dra es mayor la tendencia a publicar un compa 
dio (abstract) at comienzo del articul . Esta practica, que si
guen varias revistas como Tu rrialba, facilita la documenta
ci6n bibliografica y ayuda al ector a mantenerse al dla en
los ramos que Ie interesan. Sr el compendio estaescrito en
lengua diferente a la del texto del artfculo y en una de tipo
relativamente universal como el ingles, segana lectores
que de otro modo no podrfan utillzar el artrculo. EI compen
dio debe ser una sfntesis de todo al artfculo no de una sola
parte. Aunque breve, debe ser suficientemente detallado
para dar los razonamlentos prlnclpales los datos mas im
portantes y las conclusiones.

Aunque la longitud varfa segun el tema y otras circuns
tancias, es pref ribte que noexceda de unas 300 palabras·
Biological Abstracts sugiere que sea un tres por ciento
del artfculo.

INTRODUCCION

Una buen introducci6n es requlsito esencial de un ar
ticulo cientffico. La introducci6n, que debe ser breve, sirve
para dar al lector los antecedentes que no tiene por que
imaginarse y que Ie permitan tomar un asiento de primera
fila para que comience la funci6n. La introducci6n debe
aclarar los siguientes puntos:

a. Naturaleza y alcance del problema; que importan
cia tiena 10 que se estudia, que relaci6n basica
tiene con otros estudios sobre el mismo tema que
Ifmites fue necesario darle al trabajo.

b. Objetivos del estudio, es decir, concretamente
que informaci6n importante se esperaba obtener
con la inve tigaci6n; y

c. Proc dimiento que se us6 (en terminos genera
les, no en el detalle de los materiales y los meta
dos, que van mas adelante), lugar donde se efec
tu6 la investigaci6n y tiempo que cubri6.

La introducci6n que S9 transcribe en seguida (vertida al
espanol) de un artfculo sobre germinaci6n de fa semilla de
kenaf, es buen ejemplo de una introducci6n clara, concisa
y completa:

"Una de las caracterfsticas visibles de la semifla del ke
nat (Hibiscus cannabinus L.) que puede correlacionarse
con la madurez y la viabilidad es el color de la semilla.
Puesto que los habitos de floraci6n del kenaf son indetermi
nados, puede esperarse encontrar semillas inmaduras al
hacer la recolecci6n. Aunque esto ocurre con mayor 1re
cuencia en las zonas templadas donde la estaci6n esta de
limitada marcadamente por las heladas, se ha informado
tambien acerca de dificultades en conexi6n con la produc
ci6n de semillas en los tr6picos".

lila semilla madura del kenaf es generalmente de co
lor carmelita oscuro a negruzco yse distingue facilmente d
la semilla inmadura, que yarra de blanca a carmel ita claro.
Puesto que en la revisi6n de literatura hecha por McCann
se dice que la calidad d la semilla del enaf puede deter
minarse hasta cierto grade par un metodo simple de flota
cion los estudios que aquf se presentan fueron hechos
para determinar si el color de la semilla puede usarse tam
bien como un indicador de la viabilidad, especialmente en
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relaci6n con un metodo practico de separaci6n tal como la
inmerst6n de las samillas en agua. Los trabajos se efectua
ron en el Jardfn de Introducci6n d Plantas de los Estados
Unldos, Glenn Dale, Maryland, con semilla de kenaf (P. I
189208) d zona emplada recol ada en el area de Mar
yland por la Dlvlsl6n d AIgod6n y otros Cultlvos de Fibras,
del Servlcio de Investigaciones Agrfcolas".

Silos autor s hubieran dado tambten las fachas en que
S8 8f ctuaron los xperlmentos y hubi ran agregado que
se trata de dependenclas del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, hubiera quedado mas completa la
introduccl6n.

En cambio un original, sometido para publlcaci6n en
Turrialba, abrfa fuego con una descarga a mansalva:

"Las figuras 1 y 2 muestran I s sist mas tanto de co
municaci6n como de estatus social en San Juan Sur, una
comunidad de fincas pequenas de .po familiar, y Atirro, una
comunidad de tipo hacienda am as en el area del centro
de comercio de Turrialba, Costa Rica. Las familias estan re
presentadas por cfrculos, etc.".

Se pidi6 a los utores que r actaran una Introducci6n
adecuada y explicaran los materiales y metodos usados en
el estudlo antes de entrar en la presentaci6n de los resul
tados, que es a 10 que se refiere el primer parrafo citado
atras. De buen grado hicieron 10 autores las modificacio
nes sugerldas y el artfculo posiblemente se public6 poste
rlormente.

Como ejemplo de introducciones astante completas
de artfculos publicados en Turrialba sobre temas dlsfmiles
se suglere consultar las de L6pez y Loegering sobre resis
tencia de varledades de abaca a la mancha de la hoja; la de

Claver sobre factores que influyen en a incubaci6n de a
papa;ladeNazarioyGoodmansobreu ilizaci6ndelme 0 0

de encuestas en la recopilaci6n de estadfsticas agr colas;
las de de Alba et al sobre valQr nutritlvo de la cascara de ca
cao para producci6n de leche; y la de Alvim sobre causas
del marchltamiento prematuro de las mazorcas de cacao.

En general, pued decirse que la mayorra de los artfcu
los cientfficos publlcados an revlstas agrfcolas latinoameri
can~s lIevan buenas introducciones. Algunas son muy ex
tensas, muchas omiten algunos d9 los datos que S9 sugie
ren atras -t~les como lugar donde se efectu6 la inves iga
ci6n, facha, obJettvos del estudio y relacl6n con los conoei
mientos previos- pero en general se nota que los autores
tienen concepci6n clara del problema bajo estudio.

Opina Trelease que la introducci6n debe dar en forma
clara y definitiva el resultado mas importante de la investi
gaci6n. No comparto esa opinl6n; serfa como servir el pos
tre antes que la sopa. Estoy de acuerdo en que al desta
car la importancia del tema, se anticipe que la investigaei6n
ha dado ya resultados positlvos. Por ejemplo, Casseres,
Peterson y Reddick senalan en la introducci6n al artfculo
"Tres nuevas variedades de papas resistentes al tiz6n ar
dro" que "tres clones fueron seleccionados despues d mu
chas pruebas y observaciones, par su superioridad en re
sistencia y rendimiento" y anaden estas elecciones que
se nombra ahora por primera vez y que se presentan como
nuevas variedades son Ticanel, Rosanel y Guetar . De
Alba et al en el artfculo ya mencionado anotan que en s
tos experimentos se prob6 por primera vez, en una prueba
de alimentaci6n, la cascara 0 cubierta externa de la ma
zorca de cacao". Taylor y Loegering en un artfculo obre
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nematodos asocia~o con 'ias leslones de la ra z en e
abaca dicen que "se encontr6 qu P. musicola ra un pa
rasito comun d 'abaca en ese lugar". En los tras casos la
Inform c 6n s da en funci6n de la importanc a del tema, no
como nelu ;6n del est dio.

Cada dia e mayor la tendencia a limitar la re isi6n de
literatura a los trabajos mas reciente y que se r lacion n
en forma mas dlrecta can el tE.ma y a Incorporarla a la intra
duccl6n. Es una buena praetica yen T rrial as aeep ad
buen grado e a tendeneia. Aquf, sin embargo, se trata esa
acci6n como tema aparte para di cutlrlo con mayor ampli
tud y por considerar que, si la evisi6n no es muy breve y no
se puede Incorporar, par tanto, como parte organica dela
introducci6n, debe ir par sepnrado.

Revi ion d lit ratur

Hace algunos anos se acostum raba dar al comienzo
de un artfculo cientffico una resena hist6rica completa de la
literatura publlcada sobre I tl~ma. Pero la ciencia avanza.
La magnltud de la producci6n bibliografica y la complejidad
de la investigaci6n moderna han dado impulso a la tenden..
cia de limitar la revisi6n de Ii eratura a las contribuc'ones im
portantes que se ralae onen dlrectamante con el tema.
dando enfasis en las mas r cientes. Hace algun tJempo lef
el original de un trabajo sobrE efectos de una hormona en
la rarces del cafeto, eseri 0 por un autor joven lIeno de en
tuslam y avido de saber. AI reseiiar la litera ura, comen
zaba por la hlstorla del cafe y de las hormonas.

Puesto que las revisionec• completas y extensas de Ii..
eratura cumplen una funcl6n importante de intercambio

cientifico, muchas revlstas pUblican artfculos en que se
analiza la literatura pUblicada sobre un tema dado. En In
glaterra, por ejemplo, algunas de las excelentes revistas de
compendios que editan los div rsos negociados del Com
monwealth Agricul ural Bureaux pUblican en cada numero
un articulo de resena de Iiteratura sobre temas especiale .
Por ejemplo, Dairy Sci c Ab tract pUblic6 una reseiia
sobre ellminaci6n de las aguas de deshecho en las leche
rlas, basada en anallsls de 71 referencias de literatura; A
nimal Br ding Ab tract una sobr la relaci6n entre
clertas m dldas del cuerpo del ganado de carne con el peso
vivo y de de tace, basad n 32 ref renclas; y u rttion
Ab tract and R vi w una obre los antibl6tico en la
nutrici6n, en que S9 revisan 3~72 publicaciones sobre el te
rna. En America Latina se publican pocos artfculos de este
tipo. Sin embargo, gricultura Tropical, de Colombia,
publico un articulo n qu con base en 10 76 articulo
publicado n 10 tr prlmeros volum ne d Turrial
ba, hac una rena pa CiiSI d 10 r ultados r cien
tes de la investigaci6n agrfcola en merica ropical' Tu
rrtalba misma pUblic6 hace UI tiempo una resena biblio
grafica sobre 91 t6r alo 0 nuch.~, Dermatobia hominis y una
sob e propagaci6n vegetativa del cafe.

A mas de los artrculos sobre resenas de IIteratura que
publican revistas como las mE~ncionadasatras, la necesi
dad que tlena el investigador de mantenerse al dra de los
avance de la dencia ha dado orlgen a revistas especiali
zada exciusivamente en re enas de literatura. Es el caso
de Bacteriol glcal Review p Jb lcada en Estados Unidos
por la A ociact6n Americana dt Bacteri61ogos The Botani
cal Revl w edttada en el Jardin otanico de Nueva Yor y

18

otras similares.
Por anto. si en al p aneamien 0 de na inv stigaclon 0

en la r acci6n de un artfcu 0 se ha hecho una revisl6n a 
tensa d la literatura, es prefer ble pub iearla por eparado
como un artrculo de revisi6n de literatura. Es mejor seguir
la tendencia moderna de dar en el exto del articulo so a
mente resenas breves de literatura que S9 refieran a con
tribueiones importantes ralacionadas directamente can e
tema del artfculo. Es mas, ha ida desapareciendo rapida
mente del articulo cientrfico moderno la cita textual de 1ra
ses d otros autores hasta el punto que en la mayorfa de
las revistas no se eneuentra una sola elta directa de frases
o parrafos de los autores cuya literatura ha sido resenada
por al autor del artfculo.

En cuanto a la mecanica de la forma como deben dars
en el texto las referencias de la litera ura citada conviene
seguir en cada case la practica editorial adoptada por la re
vista a la cual se envfa el artfculo. 0 es propio ir vestido en
camisa de figurines a donde S9 requlere al traje de ceremo
nia. (,Para que, entonces, hacerle perder tiempo al r&dac
tor dando las citas en la forma que prefiere el autor en vaz
de la que exige la revista? (,Y para que exponerse a 10
errores que pUeden surgir cuando el redactor arregla las ci
tas para conformarlas al metodo uniforme adoptado por la
revista? Es cierto que algunas revistas especialmente las
latinoamericanas, no requieren un metoda uniforme de ci
tas; en esa caso, al que use cada autor es el aceptable.

Desgraciadamente, no hay uniformidad an cuanto al
metodo. 81 se analizan diversos tipos de revista ciantfficas
yaun ravistas en un mismo ramo dela ciencia se vera qu
no hay un solo metoda que predomine decididamente so
bre los demas. Angelina Martfnez an sus conferencias del
curso sobre uso de la biblioteca y preparaci6n de bibliogra
fras enumeraba las diversas formas de arreglo de las clta
-alfabetieamente por autor, por t6picos, cronol6gicamente.
geograficamente, etc.-. Aparte de esto puede decirse, uti
Iizando la clasificaci6n sugerida por Trelease que hay do
metodos principales:

a. La referencia en al texto a la literatura citada u
aparace al final del artfculo; y
La referancia en el taxto a la literatura cltada e lIa
mada de pie de pagina.

En general, el metodo de dar la citas bibliograficas e
lIamadas de pie de pagina es al preferido por los investiga
dores en las ciencias sociales y e el que usan revis as ta
es como Economic Geography ournal of Farm Ec
omic ,Rural Sociology, etc. T'ene dos va tajas impor

antas, la primera, qua al autor puede ampliar concepto
dar las citas; y la segunda, que la cita aparece en la mism

agina en que se hace la referencia en al tex o. EI otro
atodo, el da dar las citas con ra arencia a una bibhogra

fa que aparace al final del a culo y que as casi unlv rsal
n las ciancias biol6gicas y naturales tiena a su vez dos
entajas jmportantes·la primera ua la ibliograffa pu

usarse como una unidad aparte; la segunda, que a lama-
das de pie de pagina se reservan exclusivamente para la
explicaciones que requiara at exto mismo. Las ventajas d
un metoda son las desventajas del otro.

Las opiniones estan divididas sobr la orma como d 
ben darse las referencias en el te to. Hay qujenes sosti 
nen que dar el nombre del autor seguido, ntre aren esis.
par el ana de publicaci6n de la obra por ejemplo Fulano
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(1953), 9S el unico metoda practico. Otros, defienden la cla
ridad y sencillez del metoda de dar tre parentesis,en sa
guida del nom e del autor ° al final de la oracl6n, un
numeroquecorr spa aald lal tur citada comopor
jem 0, Fo r (3).

En re I d am s sirven el fin qu se persigue y nin
unose ha encontrado pertor al 0 ro, como 10 atestigua
I hecho de que unas revl tas pref eren el uno y otras el
tro. 0 v mos a tratar aquf de r v r esa querena de una

vez por todas. Acep amo que dar el nombr d I autor fa
cUlta agr ar 0 U tr citas en el de redacci6n del
articulo y que dar un num ro ntrs par ntests slmpllfica la
referenci . EI redactor de la revis es el arb·tro ue decide
c al de los do met os acepta. Turrialba por ejemplo,
adopt6 desde un comienzo I metodo de referencia a bas
de un numero entre parent sis y la x ge, sin xc pci6n, de
los autores que aspiren a publlcar us artfculos en la revis
tao

En cambio, practicamente h y unanim dad respecto a
las ven ajas de ordenar la lit ratura citada por orden al1a
betico de autor. algunas revistas como por ejemplo, las in
glesas Ende your The Empire J urnal of Experimental
Agrlcul ure y otras, dan las etas n el orden numerico en
que aparecen las referancias n al texto. Pero la gran ma
yorfa de las revis as pretieren el orden alfab9 ·co que hace
mas facH la consulta de la bJbliograffa citada.

Tr91ease optns que las eitas d lit ratura S9 deben dar
en la parte del texto que tanga mas ra acl6n con el tema, as
pecialmente 9n la discusi6n de I resultados del experi
mento. Aunque e necesario en ocaslones -y conve iente-

reforzar con citas de literatura la exp icaci6n de los ma eria
les .y metodos usados, la discusi6n de los resultados obte
nidos y aun el resumen de las conelusiones no debe abu
sarse de ese privilegio. Es mas 16gioo rasanar primero 10
qua otros autores han descubierto. AI mezelar intaneiona
damente 10 propio con 10 ajeno, aun bajo la protecci6n debit
de un numero entre pafentesis, puede confundirse alleetor.

ateriale y m'todo

La validez de una investigaci6n cientrflca depende de
laseguridad que den los procedimientos usados y de la
exactitud de las observaciones hechas. De aUf que sea in
dispensable haeer una descripci6n conclsa, perocompleta
de los materiales y metodos usados.

Para mayor claridad y con el fin de as gurarse que es
tos puntos quaden debtdamante aclarados antes de entrar
a informar sobre los resultados obtenidos, conviene dedi
car una secci6n del artfculo exclusivamente a materiales y
metodos. Hay dos excepciones, sin embargo. La primera
euando an un articulo se Informa sobr experimen os simi
lares perc con variaciones irnportantes en los diversos tra
tamientos, pUade ser mas conveniente deseribir los mat 
riales y metodos al presentar os resul ados de cada exp 
rimento; igualmente en algunos easos puade ser preferible
dar bajo la secci6n "Materiales y metodos" s610 10 que se re
fiere al procedimiento en ganeral dajando la presen aci6n
de los detalles para la secci6n en que sa dan los resultados
de cada experimento. Por ejemplo, en al artfeulo 'Efeeto de
pulverizaciones de 2,4 - 0 en el crecimiento de la cana de
azucar de paca edad", Havis presen a bajo 'Metodos 10
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que se reflere por igual a los tre experimentos hechos, 0

sea la caracterrstlcas climaticas y otros dato del lugar
donde se efectuaron los )C'perimentos, la variedad de cana
usada, el di no experimental, la medldas de eclmi nto
utllizadas y el tipo de pulv rizadora empleado; luego, bajo
UResultados" describe prlrnero en cada xperlmento 10
detalles del tratamiento usado (fachas de las aplicac ones,
condicl6n de la maJezas, altura de las pi n as y dosi en
la pulv rlzaclones) y preCtenta en seguJda los resultados
obtenido . Esa forma faciW a allector la relaci6n m nt I en
tre metodos y re ul ados En cada experimento.

La egunda excepc 6n es mas b en un asunto d no
menclatura. Algunas revis1a especiallzadas prefieren dar
a la pre ntacl6n del artrculo una estructura diferente ba
sada, por jemplo, en la descripci6n de los srntomas de una
plaga 0 nfermedad, la aislacl6n 0 identiflcaci6n del orga
nlsmo causal y su descrlpci6n iol6gica. Esas secciones
sin embargo, podrfan encalarse todas bajo un tftulo Mate
rlales y meto os". Lo referente al combate podrfa darse
como uR sultados"', sl fuera del caso.

Algunosau ores prefieren no dar a esta secci6n el ftulo
de UMaterlalas y metodos''f sino trtulos mas descrip ivos
como UDeterminaci6n del area", llAnalisls qurmico "Diseno
experimental", UProcedlmiEtnto usado", etc. Por otra part
algunas r vistas como la I~ glesa Experimental Agriculture
que en general usa en SUt) artrculos la mlsma e tructura
16gtca que se de crlbe aquf preflere usar tftulos relaciona
dos dlrectamente con el teans. Por eJemplo, en un artfculo
sobre abonamlento del cafe en Kenya, 10 que en realldad
son los materlales y metodo usados aparace bajo el trtulo
de "Mod rnos experlmentos de campo"; en uno sobre una
nueva enferm ad bacterl,sl en el mafz, estos aparecen
baJo a enfermedad", Pru. bas de patogenicidad" "Inocu
laciones", etc.; en otro artrculo sobre herbicidas selectivos
an Africa del Sur, los materiales y metodos aparecen mas
bien balo el tftulo descrlptivo de cada una de las practicas
de maneJo de praderas baJe las cuales se probaron 10 her
blcidas.

Se enalan las excepclc)nes anteriores para Indicarque
en alg nos ca 0 puede Sf~r mas conven ante no dar los
material s ymetodo como seCct6n parte, 0 darlos con titu
lo qu s refleran rna b nit rna. E pref rlbl , In m
bargo, pr ntrlo como 4aterlal s y metodos·, para evi
tar confusiones. En las clencl s naturales es practlca casi
universal dar los matertalE s y metodos como una sec
c 6n comp ta del artfculo. E, to ocurre en revistas tan dlver
sas como las d agronomf.l, suelos, botanica, entomolo
gfa, flslologfa, micologfa, e1c. En camblo, en las ciencias
socletes no se ha adoptado sta pr dies, con raras excep
cones. 0 hay raz6n para ello. C'ertamente los artfculos
sobre clenclas soctal s gan,arfan en darldad silos autores
adoptaran la ractlca l6gica de decir en pocas palabras que
material s (areas, poblaclones, Instituclones, etc.) se usa
ron y que metodos de anall Is sa tguieron. Lo mismo se
apl ca a las otras part s d I artfculo, que bien pueden en
caJ8r d ntro de la tructurcl 16glca que aquf se describe.

AI habl r aquf d "M te iales· se usa la palabra en su
ntldo mpUo. E d r, par t rl I senti nde las va-

cas, los productos qufmicos, 10 aparatos, las variedades
de plantas, las condlci n climaticas del area, los suelos,
eI ulpo d laboratorlo, etc. Igualmente, por "Metodos· 59

ntlend el dtsefio ex rimE ntal, las tecnicas de laOOrato-
rio, 10 pr tecnlcos a I ue fu ron sometidos los pro-
20

ductos, los tratamlentos mp eado ec. Debe darse en a
s s en la explicaci6n a 10 que sea nuevo, original 0 signifi
que modlficaciones importantes a tecnicas 0 equipo ya des
erito. Convien emplear dlbuJos 0 fotogratras, cuando e to
simplifique la descrlpci6n de un ap rato, la e plicaci6n de.
un proceso 0 del diseno experimental. Tamblen debe darse
citas bibllograficas para referlr I lector a la literatura en que
la eenica, 91 metodo, el a rato el diseno 0 el procedi
mi nto haya, sido descrito en detalle.

La descnpci6n concisa, pero completa de los rna eria
les y metodos usados cumple por 10 menos dos finalidade
importantes: '

a. Permit al lector entender c aramen e el experi
mento, Interpretar 10 resultados y Juzgar su vali
dez.

b. Hace posible que otros inv tigadores repitan ef
experimento 0 usen los mismos metodos.

Algunas veces S9 publica artfculos cuya flnalldad en s
s la descrlpci6n de nuevos metodos. En Turrialba, por

ejemplo, se ha descrito un metodo bioanaHtico con moscas
Drosophila para detectar resid de Insecticidas, un metodo
bioanaHtico para la evaluaci6n comparativa de dherentes
en funglcidas organicos, una nueva maquina para remover
qufmicamente el mucflago del cafe recien despulpado un
propagador de alta humedad para e enraizamiento de es
tacas de cafe y cacao y la aplicaci6n del acetocarm{n ferrico
a la tecnica hlstopatol6gica.

R ultado

La presentaci6n de los resultados es la medula de ar
t(culo; todo 10 demas tiene por objeto facilitar la comprsn
si6n de los resultados 0 su interpretaci6n. Es un proceso
selectivo ya que el artfculo cientffico no es un sustituto del
cuaderno de apuntes 0 del archivo tecnico. Se debe pre
sentar todos los hechos, tanto los positivos como los nega
tivo , pero unicamente los que sean importantes y se ha
yan podldo anallzar correctamente. La presentaci6n por
otra parte, debe hacerse en orden 16gico. agrupando con
venientementelos diversos resultado y con subtftulos u
facillten la comprensi6n.

Los "Resultados· deben conslderarse como eslabone
n la structura 16gica de un art(culo, no necesariament

como una secci6n que deba Itevar exclus vamente ese
tftulo 0 constar s610 de una parte Si 91 artfculo no es mu
exten 0, ni el tema muy complejo, se facillta la lectura agru
pando los datos 9xperimentales bajo una sola seccl6n d
resultados. Esta pUede nevar su tftulos adecuados para fa
cUitar la comprensi6n. La revista inglesa New Pathologist
publicada por Cambridge University Press, es un buen
ejemplo de la claridad que se pUede ganer en Ie presen a
cl6n de los resultados usando subtftulos apropiado's. En
camb 0, cuando el artfculo es extenso y el terna complejo sa
gana en claridad dando mas bien un titulo aparte a cada
seccl6n en que se indiquen determinados resultados.

En este artfculo se analiza solamente la estructura del
artfculo cientffico; por ella no se da detalles sobre redac
cl6n, reglas de nomenclatura preparaci6n de cuadro
graficos, usc de cantidades, abreviaturas y sfmbolos etc.
se refiere allector mas bien a os manuales ya citados, que
lIevan instrucc;ones amplias al respecto, especia mente los
de Trelease y Trejos y Zeled6n 10 mismo que el art culo de
Riker. Como orientaci6n sin embargo, se da en seguida al-
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gunas de las reglas de estllo editorial usadas en la revistas
Turri 1 , a ber:

8. Los c adros Itavan r ferencia en el texto y van numa
rad s con arabigos, n el orden con ecutivo en que apar&

n n el t xto. Cada cuadro Iteva como tftulo una leyenda
expllca iva qu re ponde a las preguntas que, d6nde y
cull o.

b. Lsi u trae ones an fotograffas, graficos 0 dlse-
no a man van tam en num rada consecutlvame te,
co caract re arablgos, baJo la denom nacl6n unlca de "fi
gura". Van tam en en al orden en que apar ce la ref ren
cia en I texto.

e. S efler dar un resumen breve del anallsis e 18-
dfstico d 0 datos 0 al m s una ref encia a los valores
1m rtantes.

La esentact6n de 10 resultado n forma de cuadros
9 dis co economiza explieacion s n el texto. Es prefe
rlble dar var os cu dros ndllos a u muy extenso y com
plejo. En I t xto debe ra umir los hac os alientes que
s nt n n 'cuadro, pero in repetlr una xplicaci6n
de todo 10 dato que aUr aparecen nsignados. Las figu
ras, a u vez, son ayudas vtsuales cuya finalidad exelu iva
e facillt ria comprensi6n yeconomlz r axpltcaclones en el
texto. En I articulo cientffico las figuras no son un adorno
com pUed n serlo en artrculos de tipo popUlar.

En conclusl6n, la presentaci6n de os resultados debe
s rob) tva, exacta, 16gica y clara. Pero hay que recordar
qu a m que el experimento haya sido bien diseiiado,
los dato tornados en forma oportuna, exacta, y completa,
y el anallsi estadfstico de los mismos haya sldo apropiado,
mal puede elfector sacar conclusiones objetlvas, exactas,
16glcas y claras de la p esentaci6n de los resultados. Mu
chas veces la confusi6n esta en al experimento, no en al ar
trculo.
Di cu 'on

inguna secci6n refleja mas la preparacl6n Vmadurez
lntelectual del investtgador que la dtscusl6n de los resulta
dos. E aquf do de se apr cia la capacidad de anaJlsis del
Inve tigador, su habilidad para relactonar los h hos expe
rimentales y lIegar a concJuslones validas en consonancla
con la hlp6tesls que tiv6 la lnve tigaci6n.

Algunos autor prefleren com inar la presentaei6n de
los r suit d con la discu i6n de 10 ml m . Cuando el in
ve tlgador tJene una m nte l6gica bien adlestrada, una ex
perlencla cons erab e, y sabe red etar con claridad, puede
ratar imultan mente la presenta 6n de los datosVsu In

terpretaci6n. Pero en 91 novato practica resulta gene
ralm nt9 en una confusl6n de hechos Vopinlones. Parece
mas 16glco presentar prim ro 10 datos experimentales,
para qu qulen qulers analizar s independlentemente
pueda hacerlo sin dlficultad y dar por separado la interpre
taci6n qu las da el autor del artfculo. con mas frecuencia
de 10 que cree, los Inv tigadores que leen un artrculo
cientfflco lIegan a conclu lones diferentes que el autor.

1ha ar de la interpretaci6n de los re ultadosdice Tr9
leas : MEl 11n primordial de la di cusi6n de los resultados as
s tialar las relaciones entre los hech 0 ervados. Debe
tnd car I igniflcado de 10 hech , las cau s, sus efectos
y su 1m llcaciones te6r cas".

Veamos un ej mplo. Claver en su estudio sobre los
factor que influyen en la incuba i6n d la papa, d ce:
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"Como puede observarse, las emperaturas bajas 4.7
- 8.8gQC) son las qua alargan en mayorgrado el p rfodode
Incubaci6n de la papa, alcanzando a un maximo de 171
dras, referidos alSO par ciento de las papas incubadas. En
cuanto a los tratamientos de luz (oscuridad y luz continua),
retardan la incubacl6n de los tuberculos, pero en manor
grado que las bajas temperaturas. De los cuadros 2 V3 se
infiers que de los dos factores estudiados, la luz es el mas
important~,va que suministrada en perfodos pequeiios es
estJmulante, t nan ase retardatrlz de Ia incubad6 cuando
se someten los tuberculos a su acci6n durante tiempos rna
yores. La oscuridad no influye en forma marcada en el pro
caso estudiado, como 10 demuestran los datos del cuadro
2".

En resumen la discusi6n debe:
a. Establecer las relaciones entre causas y efectos,
b. Deducir las generallzaeiones Vprincipios basicos

que tangan comprobaci6n en los h ch s ex ri
mentales.

c. Aclarar las excepciones, modificaciones 0 co tra
dicciones de las hip6tesis, eodas y prlncip 0 di
ractaments relacionados con los hechos estu ia
dos y

d. setialar las aplicaciones practicas 0 e ricas de los
resultados obtenldos con clara indicaci6 de las
limitaciones impuestas.

Conclusiones

La ffnea divisoria entre la discusl6n de los resultados y
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las concluslones ~$ sutlt. Algunos autores pretieren tratar
slmultaneam n e HOI ::usi6n y Conclusiones". En realidad
son dos cosas aparta. La discusi6n tiende el puente entre
Nlos resultados" y las concluslones". La discusJ6n, como su
nombre 10 Indica, es I lugar aproplado para Int rpre ar
aclarar, Justificar y relae,ionar los resultados y las conclusio
nes. Un artfculo clentffico ciertamente gana en claridad y
utilldad si el autor, desp:>jado ya de las explicaciones, 'ndica
en forma l6gica, clara 'I concisa los hechos nuevas descu
blertos, u aporte nu ve a la elencla. Si las conclusiones no
slgnlflcan un aporte orl~ Inal, se ha perdido tlempo ydinero
en un experlmento lnutll y ciertam nte no se justifica d 
perdlciar mas tlempo y dinero pUblicando los resul ados.

Las concluslones, 0 bviamente, tienen qu basarse s ...
lam nte en hechos com, obados. sagena en claridad sl se
agrupan en orden 16glcc

'
y se nurnersn 0 indican con letras

en orden alfabetico. 0 t n ser conclusiones, no recomen
daciones.

Rs urn n

Aunque rnuchas vee,es, por conveniencia, e trata si
multaneamente las conclusiones y el resumen en una sola
seccl6n de "Resumen y conclusiones", debe recordars
que son asuntos dlferentc9s. EI resumen debe dar en forma
breve la es ncia del artIculo. Debe declr cual as el proble
ma, que resultados Importantes se obtuvieron y cuale fue
ron las concluslones p Inc,ipales a que se lIeg6. Ellector in
teresado solamente en ml ntenerse al dra en determinados
ramos debe encontrar en el resumen la Informaci6n Impor
tante; sl quiere mayores d talles, lee el artfculo completo.

EI resumen y el compendlo no son 10 mlsmo. EI resu
men puede referlr e al texto del artfculo (diciendo, por
ejempfo, "Se senafa 10 factores que afectan la incubaci6n
de la part). EI compe dll), en camblo, debe dar los resul
tados como unldad IndepE-ndlente (en el caso ant rior, in
dicando cada uno de los factores que afeetan la incubaci6n
de la papa yde tacando StU importancla relatlva). Un buen
resumen puede hacer inn~ sarlo el compendia, cuando
ambos van en la mlsma engua, a u vez, un buen compen
dio puede hacer Inn80e arlo elore urn n. Pero n reaIIdad
cumpfen fin dl tlnto y I van redactado de acuerdo con
su funct6n, son complemertarios. EI compendio es un us
tltuto del artfculo, en tant c el resumen es una recap tu
lact6n. Y en esta era de I lictdad de revistas yartfculos
cientfflcos, los lectores apnacian d verdad un bu n resu
men, conciso, claro y completo.

Lit ratura cited

Un afitfculo clentffico que no lIeva citas de literatura
consultada 0 una blbllograffa de as cuya lectura se re
comlenda, sl mpr d Ja dudas n ellector. ~Sera qu el
au or no conoee la IIteratura? i,Sera que quiere dar la 1m
presl6n de que todo 10 que d ce es original y nuevo? Raras
veces se jusUfioa en un artfculo cientffico el no cltar la lite
ratura p rtln t. Aun n IctS casos de descubrimlento
compi m nt origin I y nu vo ,cast lempre ha ha
bido una serle de anteceden1 s qu el autor del articulo ha
lefdo en la lit ratura pertin n 8. 10 en los artfculos de In
tormac 6n, orlentaci6n, 0 populariz ci6n se justifica omitir la
IIteratura consultada.
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Quienes hemos sido redactores de revis as clen fieas
nos sorprendemos del descuido con que un buen numero
de hombres de eiencia ratan las referencias a la lit ratura
consultada. Son frecuentes las citas ~ undarias toma as
de otros artfculos, sin venficaci6n con 81 artfculo original y
que perpetuan, cita tras elta, los errores de copia y de Im
prenta que se van acumulando! 0 es raro encontrar en las
ci as autores prineipales como secundarios, apellidos mal
e critos, fachas incorrectas, abrevlaturas ininteligibles de
los tftulos de las revistas. Pareciera como sl algunos auto
res se dedlcaran exp,rofeso a dar citas incompletas y erra
das. i Y que raz6n hay para creer que un autor descuidado
en sus citas de literatura es exacto en cifras de resultados,
ortografra de nombres cientfficos ydemas aspectos del ar
tfculo? Hace algun tiempo r eibimos para Turrialba los ori
ginates de un artrculo, escrito por persona de reputaei6n an
su campo, en el cual casi todas las citas bibliograficas s
taban incompletas 0 erradas. Prevenldos ya revisamos cui
dadosamente el texto y encontramos que muehos de los
nombres geograficos estaban tambisn errados, los nom
bres cientfficos mal escritos e inclu ive habra errores como
decir que al game y al jaguar eran especies de monos.

Aunque la forma misma de las cltas var a mucho de
una revista a otra, predomina el metoda de dar solamente
la literatura eitada (en vez de una bibliograffa sobre la ma
teria) y presentarla en orden alfabetico de autores. En la re
vista Turrialba se ha seguido la poHtica editorial que S9 in
dica abajo sobre las cltas de literatura:

a. Se exige un metodo uniforme para todos los ar
tfculos y la bibli6grafa verifica las citas y las arre
gla para conformarlas a las normas estableeidas.

b. Se da todas al final, aunque sea 5610 una; la prac
tica que sigue el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, yque han adoptado varias re
vistas, de dar menos de sels citas como lIamadas
de pie de pagina y mas de seis como literatura ci
tada, al final del articulo, es una regia arbitraria de
dudosa justificaci6n.

e. Van arregladas en orden alfab8tico de autores.
d. 0 se usan abreviaturas de ftu os de revistas

para evitar confusiones. Bajo el pretexto de aco
nomizar espacio, la mayorfa de ravistas exigan
abreviaturas y los autores las dan s;guiendo la au
toridad que mas les place 0 inventando un sistema
propio que nadia ntiende. En Turrialba prefari
mos sacrifiear el espacio y ganar en claridad.

e. S9 siguen normas uniformes de presentacl6n de
cada etta. Desde su fundaci6n en 1950 hasta
1953, se adoptaron las normas recomendadas
par la Bibliotecaria del Instituto Srta. Angelina
Martfnez. A partir da 1954 se adoptaron como ofi
ciales las normas aprobadas por la Rauni6n T c
niea de Bibliotecarios Agrfcolas de America latina
que son a su vez una adaptaci6n de las recomen
dadas por la Srta. Martfnez. •

* • del E. En la actualidad, se sigue en la revista Tu
rrlalba las" ormas oficiales del I CA; Redacci6n de Refe
rendas BibUograficas. Docume tad6n e Infonnad6n Agrfco a
N~ 141, 3era. Edici6n revisada, ileA, San Jose, Costa Rica
57p. 1985

Algunas revistas om ten inte cionaimente el titulo del
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Conclu 16n 9 n ral

Venezuela) 1 (2): 211 - 215.1953.
4. BRAUDE, R., KON, S.K. Y PORTER,

I.W. G. Antibiotics in nutrition. utrition bstracts
and Reviews 23 (3): 473 - 495.1953.

5. CASSERES, ERNESTO·H. La biblioteca como re
curso basico de la Inv stigaci6n. Agricul ura Tro
p'cal (Colombia) 4 (5): 51 - 53.

6. •••••••• PETERSO ,C.C. YREDDICK, DO ALD.
Tres nuevas variedades de papas reslstentes al ti
z6n tardfo. Turrialba 3 (3):86 - 90, 1953.

7. CLAVER, FRANCISCO K. Factores que influyen
en la incubaci6n de la papa. Turrialba 3 (1-2):32
34. 1953.

8. CREIGHTON, JOHN T. Y NEEL, WILLI M W.
8iologfa y combate del t6rsalo 0 nuche, Dermato
bia hominls L. Jr.; resena bibliografica. Turrialba 2
(2): 59 - 65. 1952.

9. CHAVES, GERALDO . Metodo bioanaHtico para
evaluaci6n comparativa de adherentes en fungici
das organicos. Turrialba 4 (1): 39 - 42, 1954.

10. CHICAGO UNIVERSITY PRESS. A manual 01
style containing typographical and other rules for
authors, printers, and publishers, recommented
by the University of Chicago Press, together with
specimens of type. 11th edition. 1949.498 p.

11. DAVIES, EDGAR DE L. Y JONES, EARl A.
Cafepro: maquina para remover qurmicamente el
mucflago de I cafe recien despulpado. Turrialba 3
(4): 151 - 155. 1953.

12. DE ALBA, JORGE et al. Valor nutritivo de la cas
cara de cacao para producci6n de leche en com·
paraci6n con marz molido y harina de yuca Tu·
rrialba 4 (1): 20 - 34. 1954.

13. DUQUE, JUAN PABLO. Oportuna refu
taci6n tecnlca. Cafe de iCaragua 7(81 -82): 7 -10.
(83 - 85):7 - 11, 1951; (86 - 87): 6 - 9. 1952.

14. RESTER, DO ALD R. Un propagador de alta
humedad para el enraizamiento de estacas, Tu
rrialba 1 (3): 146 - 149. 1951.

15. GILLETT, D. A recent visit to the Belgian Congo
In: Cocoa, Chocolate and Confectionery Alliance.
Ltd. Report of the Cocoa Conference held at Gros
venor House, London 11 to 13 Septembrer. 1951
London, 1951. pp. 132 - 134.

16.GRIOT, A 10 A. Y SARLO, IGUEL A. Lucha
biol6gica contra al "gusano" del duraznero. Re
vista Argentina de Agronomia 20 (3): 147· 151
1953.

17. HATTINGH, E.A. The control of Stoeb vulgaris
by means of selective weedkillers. The Empire
Journal of Experimental Agriculture 22(85): 10- 18.
1954.

18. HAVIS,JOH R. Efecto de pulverizaciones de 2,40
en el crecimiento de la cana de azucar de poca
edad. Turrialba 3(3): 95 - 99. 1953.

19. HAWLEY, WALTER O. YCREECH, JOH C.
Some seed germination studies with kenaf. Tu
rrlalba 3(4): 156 - 159.1954.

20. lOW A STATE COLLEGE. Manual on thesis wri
ting. 2nd ed. Ames, Iowa, The Graduate College
of Iowa State College, 1948.

21. JOH'ANSSON, IVAR Y HILDE A , VE E IC.

1. L , E. . The publication of research, sug-
tlon f r scientists on the ritlng of papers and

re rts. W Ington D.C., U.S. Department of
ri Iture, Agricu tural Re earch Administration

1945, 18. (Mimeograflado).
2. A V ,PAULO DE T. Studies on the cause of

ch relle wilt of cacao. Turrlalba 4 (2): 72-78. 1954.
3. Z A • ., VICENTE Y BARROELA, M.A.

Prj er nsay de quinchonch (Cajanus indicus).
vista de a Facultad de Agronomfa (Maracay,

Lit

articulo U 0 a partes de la cita, para ganar espacio. Otros
como cCa la van mas lejos yproponen un metodo con
ciso en us s da solamente la primera pagina del artfcu
10, 1tftulo de la r vis n c ave de cuatro letras (Sciencie
serfa ASCI) y el ario. Consideran que el autor, el tftulo yel
rode la infor ci6n son superfluos. Pareciera que se
quisi ra sacrif carlo todo hasta la identidad del investigador
en aras de la e namra de espacio. Pero la ciencia sigue
stand I pr eto d los hombr s de ciencia, no de maqui
nas y la ratorio aut6matas. Si no que 10 digan Coperni-
cus, n, P s aur, Einstein y tantos mas.

Es una r adera la tima que exista tantas discrepan-
etas e' at 0 y en las norma para dar citas biblio-
graflca y t8 I jo aun de que sa adopte universal-
men e un sist m . Mientras subsista esa anarqura, se ga
narfa mucho con qu al menos cada rsvista adoptara un
sistema iforms para todos sus artfculos, como ya 10 ha
cen m ha.

En e ta e ca gran producci6n cientffica y comple-
jidad b 'ografica todos ganan sl los scritos cientfficos se
pr en n n forma clara concisa y exacta. Seguir una es
ructura 16gica en el artfculo cientrfico facilita lIenar esos re

quisi os.
S ugler9 eguir el orden 16gico de tftulo, compendio,

In roducc 6n, revlsi6n de IIteratura materiales y metodos,
resultados, discusi6n, conclusiones, resumen y IIteratura
c tada. Esta es ructura permite seguir paso a paso el orden
16gioo de las Idea ya que S9 establ ce de que se trata, que
se sabe al r pee 0, c6mo se hlzo el studio, que datos se
obtuvleron, que Importancia se les atrlbuye y que aportes
nuev s shan hecho. Aunque las secciones no se titulen
bajo los ca Indicados, el s gulr ese orden en la pre
sentaci6n d la I vestigaclones faclll a la comprensl6n del
tema. ueden comblnarse algunas de esas secciones,
cu ndo I t9 10 aconseje, como por ejemplo dar la revi
si6n d II er tura como parte de la Introducci6n, presentar
simul ne e tor sultadosyladiscusi6n,odarenuna
sola i n I r sumen y las conclusiones. Debe tenerse

n cuen us c temas especlalizados pueden reque-
rir una struet ra dlfer nt yque es necesarlo conformarse
a la politi dito i Id la revista que va a publlcar el artfcu
I .
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