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INTRODUCCION 

En la medida en que el profesional de la bibliotecología 
-el bibliotec61ogo- comprenda el contexto en el que est~ inmersa 

la comunidad de individuos con la que trabaja, será como logre 
desempeñarse como tal. 

El inicio de una total integración al grupo de prof esiona-
1es en cualquier disciplina distinta a la bibliotecología, puede 
ciaroc b~ .;.::. ;:..::.::~j::!.~ }l"f~ f'-lt;!ntes de información que a estos gru-

pos satisface e interesa; después será necesario ahondar en e~ -
cic1o de transferencia de la información sobre el cual giran las 
actiyidades de ese grupo en particular. Sólo entonces sin ser -
médico, arquitecto, ingeniero o historiador, el bibliotec6logo -
se nabrá ganado un lugar en el equipo de profesionales que inte~ 
actúan para lograr un fin común. 

Esta meta es difícil alcanzar cuando se cuenta con una fo~ 
mación a nivel licenciatura, pero general. Es decir, si al bi-
bliotecólogo poca gente lo considera tan profesional como cual-
quier.a que ha realizado estudios a nivel superior, es su obliga
ci6n demos-crcu· L.\Vn r-.cchc~ qu-=- 10 es.; pero es imprescindible para 

el1o que su formación académica vaya evolucionando de tal manera 

que le permita familiarizarse en un tiempo razonable~ con las 
particularidadec de la disciplina en la que esté ubicado. 

Al realizar este estudio se pretendió justamente identifi
car> uno de los elementos que intervienen en el flujo de ld info~ 
mación científica: los canales de comunicación empleados por 24 
de los médicos veterinarios zootecnistas que realizan investiga-

. ·~ión científica en salud en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co (UNAM); Facultad que al igual que otras dependencias de la 
misma Universidad, tiene como funciones principales la docencia, 

la investi~ación y la difusión de la cultura. 



Al ser la medicina veterinaria una de 1as disciplinas de1 

área biomédica, debían ser 1os mismos canales de comunicaci6n 

(e1 artículo de revista, capítulos de libros, memorias, informes 
científicos.y técnicos, etc.) los que predominaran en ella como 

sucede en la biología, 1a medicina, 1a bioquímica y demás disci

plinas del área. Sin embargo, después de analizar 1os datos pr2 
porcionados en cada uno de los currícu1a de 1os 2u profesores de 

la Facu1tad de MVZ, se encontró que 1a comunicación informal. -en 

especial las conferencias a nivel naciona1- es l.a que con mayor 
frecUencia uti1izan para dar a conocer el resulldUü de su t~aba
jo. 

Otro de l.os objetivos de este trabajo fue averiguar si 1os 

temas en que éstos profesores trabajan, se re1aciona con 1a sa-
l.ud humana, partiendo de que l.a medicina veterinaria y 1a medie.;_ 
na humana tienen un punto en común en 1a salud públ.ica. "Pero en 

efecto, 1os resultados obtenidos comprueban una vez más la hipó

t.esis no s61o de este trabajo, sino de otros muchos realizados -

en diferentes sectores, que l.a investigación que se real.iza en -

México en gran medida difiere de l.o~ problemas c1asif icados como 
prioritarios, entre los cuales está la alimentación, la salud y 

1a educación. 

Las enfermedades que han sido objeto de estudio o en 1as -

·.que ha repercutido su trabajo, son diez únicamente: ~nfermedades 
- infecciosas y parasitarias, tuberculosis, brucelosis, cistice~cg_ 
sis, toxoplasmosis, acariasis, trastornos de la mama, osteoa~tr2 
Bis, envenenamiento por a1imentos contaminados y las zoonosis; 
según los canales de comunicación utilizados desde 1948 hasta 

1985. 

¿Se puede interpretar este hecho como una falta de interés 

por la salud pública mexicana, de parte _de los que realizan in-
vestigación en 1a Facul. tad de MVZ de 1a UNAM? Puede· hacerse> aun

que 1os más indicados para realizar este tipo de deducciones - -

.sean. 1os q~e se encargan de planificar la investigación médica -
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veterinaria a nive1 naciona1; por ser ellos 1os especia1istas. -
Pero rio o1vidar que e1 bib1iotec6logo es capaz de reunir, organi 
zar y proporcionar 1os datos que para una discip1ina equis> -
transformados, signifiquen un adelanto o un cambio en e1 conoci
.mi.erito generado en ella. 

La teoría en la que se basa este' trabajo y 1as ap1icacio-
nes que de e11a se han hecho en México (capítulos I y II), lo 
confirman. 



I. LA COl1UNICACION DE LA INFORMACION CIENTIFICA 

1. LA INFORMACION CIENTIFICA. 

La información científica (18) es la 

... información lógica, obtenida a través del 
conocimiento~ oue reoresenta adecuadament~ a 
los fenómenos y a las leyes de la naturaleza, 
sociedad y pensamiento, y que es usada en la 
práctica socio-hist6rica. 

_.,_:: 

Concretamente, es la expresión de hechos científicos. (23) 

La ambigüedad de· ambas definiciones trae consigo la nece

sidad de saber cómo se genera la información científica. Un 
·esbozo lo proporciona la figura 1, en la que, de izquierda ad~ 

recha, se presenta el proceso del flujo de la información que -

dura desde que se inicia un trabajo, hasta que se publican los 

resultados en alguna revista y puede darse, entonces, el proce-

so .de =i:ntPgl"'~'lci ón t::'Ont:"~ptual t;!~n"t~o del c~c~po de ::cncc.i~icn"to~ 

vigente de alguna disciplina. (6) 

El acto de investigar científicamente da origen a la in-

formación científica, pero su naturaleza impliéa algo más que -

su origen mismo. Tiene que ver también con su almacenamiento~
transferencia y disponibilidad a los usuarios~ es decir, que e!:!. 
tre el punto inicial y el punto final del proceso esquematizado 

en la figura anterior, existe una serie de pasos que llevan a -
la integración conceptual mencionada. 

Con más claridad y detalle se muestran en la figura 2 las 

áctividades que se desarrollan a la par de la investigación 

científica y que involucran a otros grupos de personas como son 

los editores, las bibliotecas y, principalmente, los usuarios,

quienes también forman parte del ciclo a través del cual se da 

Ul1; Conocimíento nuevo. 
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Fig. 1. Esquema general del sistema de comunicación científica. 

Fuente: Garvey W D. Reseurch studies in patterns of scientific communication. I General 
description of researcr. program. Information storage and retrieval 1972; 3:13. 



Fig. 2. Transferencia de la información científica. 

Fuente: Licea de Arena5 J. Banco de datos para el sector productivo de alimentos. 
Anuario de Bib1ioteco1ogía 1982; ~(3):33. 



Con la producción del conocimiento se inicia y se termina 
el proceso de la comunicación científica; la transferencia de -
la información es condición básica durante el proceso. 

2. TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION CIENTIFICA. 

La coI:lunic.:ición~ con su ~ign.lr.i.ca.do original de poner a1-

convertido en su objetivo principal, puesto que 

ia necesidad de dar a conocer los esfuer
zos y resultados, además de ser ya una norma 
tradicional del sistema científico , tiene 
un carácter grupal que pone de manifiesto, 
por una parte, el grado de relación del cien
tífico con la sociedad global, y por otra, la 
concepción de su función social frente a su -
actividad misma. (25) 

Según Mikhailov (19), 

Las funciones del "Sistema Circulatorio" de -
la ciencia est~n realizadas por el sistema de 
comunicación científica, el cual pone los mé
todos, procedimientos y ~écnicas asegurando 
la transmisión de la información científica a 
través del espacio y del tiempo. 

Menzel (17) agrega: 

•.. concebirnos a la comunicación científica. -
no limitada necesariamente a una simple tran
sacción sobre el científico y una fuente de -
información. 

La comunicación incluye un proceso más compl~ 
jo: diferentes canales de comunicación pueden 
interactuar en la transacción; una o más per
sonas pueden servir como intermediarios entre 
la fuente de un mensaje y su consumidor últi
mo, y los contactos que intervienen en cada -
paso pueden ser iniciados por el receptor o -
por el emisor. Por éstas razones podemos ha
blar entonces.del "sistema de comunicación 
científica", percibido como la totalidad de -
publicaciones, facilidades, ocasiones, orden~ 
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mientes institucionales y costumbres que afee 
tan directa o indirectamente los mensajes en= 
tre hombres y ciencia. 

La siguiente figuro permite visua1izar el funciona.miento 
del "S:istema Circulatorio" del que habla Mikhailov, y aclarar -
también la idea de Menzel al respecto: 

Fuente de 
informaci6n 

.Estaci6n 
Transmisora Receptor 

----t••X Canal de X---+ USUARIO 
información 

.............__~--~~~~~-./" 
Metalenguaje 

Fig. 3. Cadena de informaci6n de la fuente al usuario. 

Fuent~:" Lic~a d~ Ar-énas J. E~nco~ Ce da~cs p~ra ~1 ~~c~or nro-
ductivo de alimentos. Anuario de BibliotecologS:a l982¡ 
I+ .( 3): 31. 

La fuente de informaci6n representa dl autor, editor, co~ 
pilador, etc. La estaci6n transmisora es la fuente donde apar~ 
ció el docwnento; el canal de información que se encuentra en-
tre el receptor y la estaci6n transmisora, se refiere al proce
so de codificaci6n mediante un lenguaje documental. El usuario 
se convierte en el consumidor de la informaci6n. (13) 

En el s:istema cientS:f ico se considera al investigador co
mo la fuente de comunicaci6n y, ante la necesidad de dicho sis~ 
tema de 

•.. conocer, criticar, rechazar o aceptar los 
productos de la actividad antes de que ~stos 
sean comunicados o informados a un auditorio· 
m&s extenso, pero menos especializado, el - -

8 



hombre de ciencia inicia el proceso de comuni 
caci6n circunscribiéndolo a sus colegas o - = 
alumnos que forman parte del núcleo fundamen
tal a partir del cual podrá o no ampliarse la 
comunicación de acuerdo a ·la actitud del emi
sor hacia su receptor. (2~) 

La informaci6n que genera el investigador científico se 
transmite por canales de diferentes tipos de acuerdo con la -
forma que el mensaje asume y también, acorde con el receptor. 

comun.icaci6n opera de tal ·forma que 1a 

información producida por un investigador llega a otros inves
tigadores para. que la evalllen y los resultados regresan a la -
fuente original de la información, imprescindible es que dicho 

sistema cuente con los medios que le permitan llegar al final 
del ciclo. Esta situación ha dado origen a los canales de co
municación: los formales y los informales. (9) 

3. CANALES DE COMUNICACION. 

Con el término canal de comunicación se designa a aquel 
medio a trr\vés del cu.::1 oa difuud~ el mensaje emitido por l.a 

fuente. Así, es posible identificar dos tipos de canales: 

a) Canales informales son aquellos que difunden la info~ 
mación científica a través de la comunicación oral. La justi

ficación que da Rodríguez Sala (27) a la existencia de ellos, 
es la siguiente: 

La comunicación a través de los canales infor 
males representa para el científico un tipo = 
de relación -en ciertos momentos- mucho más -
elástica que la relación escrita, ya que le -
permi~e funcionar en un auténtico canal abie~ 
to: emisor-receptor-emisor_, en el cual el ci!:_ 
cuito de la comunicación se completa al esta
blecer la relación de alocución-respuesta en
tre los interlocutores. 

9 
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Fig. 4. Medios usados para comunicar la información> desde sus inicios 
hasta su eub1icaci6n formal. 
Fuente: L.ic.ea de Arenas J. Bancos de datos para el secto:c- productivo 
de. alimentos. Anual"'io de 8ibli.ot~colo~ía 1982; h(3) :34. 



b) Los canales formales son los que permiten el flujo de 
la informaci6n a través del material escrito. 

Para Hodara (12), la diferencia entre los canales forma-
les (de información, los llama él) y los canales informales (de 
comunicación) estriba en que 

los primeros comportan una relación secun 
daria, no personal y generalmente escrita; 
mientras que los segundos implican una rcla--
:~~n ,E~~~:~a, pe:~o~~1-~,~~~~:a;~e~:e~~~:~:? 
gaci6n científÍ~a-~b;s-tÍp;~-de-~a;;l~~·;;-= 
combinan. 

Cabe reafirmar que, los dos tipos de canales participan -
activamente cuando el científico tiene el papel de receptor o -
usuario, primero, y después, en el momento en que dan a conocer 
los resultados de su trabajo y asumen el papel de emisores. 

Meadows (15) cita las diferencias que existen entre los 
dos tipos de ,canales, segCm la clase de información que a tra-
vés de ellos fluya. 

Las diferencias son las siguientes: 

Canales formales 

P6blicos: gran audiencia 
Información registrada perma
nentemente y recuperable 
Información relativamente 
atrasada 
Dirigidos principalmente a 
usuarios selectos 

Redundancia moderada en la i!l 
formación 
Escasa retroalimentación para 
el productor o emisor 

Canales informales 

Privados: audiencia restringida 
Información ni registrada ni r~ 
cuperable 
Información al día 

El emisor o productor escoge la 
dirección del flujo de la info~ 
mación 
Algunas veces hay gran redunda!! 
cia en la información 
Considerable retroalimentación 
al productor 

11 



En la transici6n del dominio informal al dominio formal, 

la informaci6n es diseminada de diferentes formas tales como 
las comunicaciones personales y los preimpresos. (8) 

12 

La gran variedad de canales que existen para comunicar la 

informaci6n desde que se genera hasta que se publica formal.men
te, ha dado origen a que 

•.. ci mo<lo de publicaci6n que escogen los 
científicos para 1a comunicd.ci6n de los rcsul. 
't:aaos u~ .::;:.:..:: .:.~'\rpqt-igaciones depende de una -
gran variedad de factores. l::s soi.·r-.1. ...,.: .. .:!.::::.~!'.' ~ 
por ejemplo, que los científicos "aplicados" 
y tecn6logos normalmente son más productivos 
que l.os ",'puros". Simil.armente, la forma de 
pµblicaci6n dependerá de la edad. (16) 

Según Garvey (7), es más común que un joven científico 

utilice los canales informales, como son las conferencias, con 
la final.idad de obtener informaci6n actual dentro de su especi~ 
lidad, por ejemplo, que un científico experimentado. 

Siendo el artículo científico (canal formal) el más usado 
en,.la comunicación de l.a. ci.c.ncia f".'.'.'Onte.mpor¿inea, es importante 

ubicarlo dentro de la gama de documentos que han aparecido con 

el mismo fin. 

4. EL DOCUMENTO crENTIFICO. 

Al publicar l.a informaci6n científica dcriva<la de su tra

bajo, el científico pretende construir el mecanismo por medio 

del.· cual logre introducirl.a y, por último, establecerla como pa~ 
te del conocimiento que en su área existe. 

Un documento científico, para Mikhailov (20), es una com

binaci6n de un medio físico con l..a informaci6n científica regí~ 
trada (dato o hecho científico); puede ll.evar una indicación de 

~u autor, :Lugar y tiempo de origen. Esto es, puede ser un re--



porte escrito y publicado que describe resultados originales de 
una investigación. 

Se puede decir que el tipo de información que ca.da uno de 
los documentos contenga es lo que viene a establecer la difere!!. 
cia entre 1os 11amados d~cl.Dnentos primarios y secundarios, o 
también conocidos como literatura primaria y literatura secund~ 
ria. (3) Es en estos términos como Day (4) habla de la litera
tura cicntífic~ a1 cit.u.r la definición qua el Councii vr Biolo-
gy EditoT"~ ( CRF.) hrt f"l.=.rln ;ii ,..."'""':''"""'"~ ;:ii ~,...,r-1":"-::: :! "::"~ ;'!""':'l".:'!.~..!':''"t'.:'::"'~~ -=-~ 

ella, pero en especial, a los del área biológica. 
ción dice lo siguiente: 

La definí-· -

Una aceptable publicación científica primaria 
puede s.er la primera difusión que contiene la 
información suficiente para permitir 1) valo
rar las observaciones, 2) repetir los experi
mentos y 3) evaluar los procesos intelectua-
les, además de poder ser susceptible a la per 
cepción sensorial permanentemente, disponible 
para la comunidad científica sin restriccio-
nes y también para ser cubiertos en forma re
gular por uno o más de los mejores servicios 
secundarios (por ejemplo Biological Abstracta, 
Ch.arnical Abs-t:r-act&, Iru.~í:l:X. H~dl.üUb , Exc:.::.1.-·p léi -
Medica, etc., en los Estados Unidos y sus si
mi1ares en otros países). 

Cuando habla de la primera difusión e indica que sea 
"susceptible a la percepción sensorial", el CBE se está refi- -
riendo a los medios de publicación; o sea que si la publicación 
en forma de audiovisual reúne los requisitos marcados en la de
finición, puede considerarse como literatura científica, aunque 
pide que de preferencia se haga a través de materiales de mayor 
permanencia para que puedan ponerse a disposición de la comuni
dad científica y de los sistemas de recuperación de información. 

A ello se debe que publicaciones del tipo de las cartas 
y de los boletines informativos, no puedan servir como reposit2 
ríos del conocimiento científico. 

13 



En sentido estricto y acorde con la definici6n anterior, 
s6lo serán documentos científicos los siguientes: 

La revista científica, o también conocida en el ámbito -
bib1iotecnol6gico como publicaci6n peri6dica. Las Anglo-Ameri
can Cataloguing Rules (29) 1as incluye en la categoría de pu-
?1icaciones seriadas y 1as define como "u..T"ta publicación por 
algún medio, emitida en partes sucesivas que 11eva designacio
ne.s nUlllEricas o cronol6gicas e intenta seguirse publicando in
definidamente".. Se caracteriza port tener i:. • • un t:! tul o <; ue -

1as identifica; contiene ari:ículos ..:: ..L.ur.::.~;;..:.:::..6~ ~"h.,...""' uno o -

varios temas .•. reflejan la actualidad científica •.. e info~ 

man,.por consiguiente, sobre los Ú1timos progresos ... y cons
tituyen por ello la herramienta fundamental para investigado-

. res y docentes" • ( 1) 

La clasificaci6n de las publicaciones seriadas (Cuadro 1) 

que hacen Machlup, ~· (1") permite dilucidar la confusi6n 
terminol6gica existente y al mismo tiempo, ubicar a las revis
tas científicas o eruditas dentro de toda la gama de publica-
ciones simi1ares • 

.Ati.:L pcdc::::.o:: ".'e!" 'lue las revistas científicas se diferen

cian de otras, principalmente por dos características: 

••• a) 1os lectores o receptores a quienes es
tán dirigidas ••. y b) el lenguaje que utili-
zan como instrumento de comunicaci6n. Las re
vistas especializadas o científicas son consu
midas por un reducido grupo de personas inter~ 
sadas en una misma disciplina ya sean especia
listas en ella o estudiantes .•. ,con conoci-
mientos sobre la materia que les permitan com
prender el lenguaje que utilizan L.Los autores], 
el cual, por su especializaci6n no está al a1-
cance del 1ego ••• (26) 

A 1o anterior se puede agregai' que el prop6sito de una r~ 
vista cient.ífica es faci1itar la comunicaci6n entre los cientí
ficos, tomando en cuenta que su meta es el descubrimiento del -

1" 



Cuadro L Cla.5ificaci6n d0 la~ p..iblú: • .:J.ciones sc.rja'-~5, p.Jblicacioncs pcri&licas v revistas. 

PUBLICACIONES SERIADAS 

Rcp.:>rtes s~s- P..iblicaciones sc
trelcs·, t-r.i.roos- m::~tralcs, anua-
troles u oca.si~ Je:::. y ocasiona.le~, 
na.les de or"g.L1.l ll.5 cl 1cuu.:!,_n .......:!.J.~ e 
m::>s, institucio':° cngropuciis,. lnclu 
ncs financjr-:nlS yendo am .. 2.rios y
y organiz.acioncs al.nunaques, actaz, 
de servicio. mc:roriu~, dirc-::to 

Pub.lic.a.ciones r:e- Pcri6c..icos, di.a
:-iódicas ( pusqui- río:.;. sHrana..l.es o 

Boletines y t-oj.3.!:> 
sue 1 ta.::;, ccmuniCl 
dos, '?Te. plegacbr; 
(esto es 1-.....ncuadcr
nacbs, cosidos o 
engrapado,;) 

ne$ y r'e'Jistas, quincenales. 

rios y n·rorte~ -
<Je sor::.ied..1.Ccc. 

yubl:~d.:!s !":"'áJ ~ .. • 
una ve:: <ll .:l.f10) • 

Publicaciones gul><...!!lk1ff1~Jltc:Üc~, 
re¡..-ortcs, tolctir.L.:s, ..::.te. p::·r 
agencia::; pÚbliC3S, ~iccutiv.:is, 
legislativa:.;. y judicia.les; lo
ca.le~, cstatah.'5, nacionu.lcc e 
inten1d.cior..:.ilec. 

~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~-..~~~~~ 

f-'opulilres te opini6n t't..! divulge OttUs Scm:uialcG y 
nensua.1es. (ciencia fic y crft:ica. ci6n cicn-

ci6n, de~ soci.:ll, f.2: "t!fica, d<! 
"tivüs, rroda.s, li6ca, lT ciencia fic 
ctc.1 i:erari~3., - ci6n, de e-= 

urt1s-rica 1 '.'t!I"ltos polí 
n::·lir,io~::a. tico~, so-=

cialcs y 
cul tun.""11<:::..-;, 
etc. 

f\JcntP.: f"".achlup r, er. al. Jnfo.t.,1dtú;n l1uoueL 
the printed w::rrd. New York: Prueger, 
1978; 2:10. 

Otra,,0
----

REVISTAS 

No cs¡x:>cia.li
z.adas , pero 
dirigidds a 
gente bien in 
fOrm::ida en ar 
te, p::ilí tica.-;' 
l.itcrntura, 
cte. 

1 
Las qul~ publican 
los resultados 
de investigaci6n 
original ( prirra.
rias) 

?are. a.prendí 
ces de cien-= 
cias puras y 
ottU.$ disci
plinas no a
pl:icadas (in 
cluy1~ndo l.:iS 
hll:'1unidades) 

1 

Para profesionales 
en el campo de la 
tecnología, ~die!_ 
na, leyes , agriet.J!. 
rure, administra-
ción, ciencia bi-
bUotc:caria, f..vtc. 

La.s que compilan 
infornaci6n pri
fl\:U' ia en form.,_ 
d~ revisiones, ~ 
st..uncnes, cte. 
( secundcu:'ias) 
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conocimiento científico y la verificaci6n de tales descubrimie~ 
tos• además de publicar los resultados de J.a investigaci6n rea
lizada. Esta es la raz6n de que en una revista científica se 
pueda publicar lo que es nuevo, verdadero e importante. CS) 

Las tesis doctorales son otro documento que puede consid~ 
rarse como científico, pues además de seguir los lineamientos -
del m~todo científico, por definici6n (22, 28), debe ser una i~ 
vestigaci6n original que aporte algo nuevo al cuerpo de teorías 
que dan soporte a la rama del conocimiento humano en la que se 

.el"abor6. 

Otro documento que reúne características del documento -
científico son las patentes, las que 

••. representan el desarrollo científico y 
técnico a trav€s de las invenciones, descubri 
mientas y formas originales de ofrecer deter~ 
minadas expresiones de la actividad industrial 
••• consisten en una breve descripci6n de la 
esencia de un invento, indica su campo de a
plicaci6n, caracteriza las soluciones existen 
tes del problema en cuesti6n y enumera los d1 
bujos de las partes individuales del invento~ 
Luego sigue su descripci6n completa ••• (1) 

Gollin (10) en la definici6n que da de la patente, resal
ta el aspecto del derecho de autor como distintivo de ella, lo 
cual complementa a la anterior definici6n. 

Los informes científicos y técnicOs tambi~n son doc~~cn-

tos científicos. 
Los generadores de este tipo de documentos pueden ser ta~ 

to centros de investigaci6n y de estudio, así como las univers! 
· dades, las dependencias gubernamentales y otros, por lo que· su 
presentaci6n varía. En general suelen contener: 



a) una breve reseña o resumen del contenido 
del informe. 
b) El texto comienza con una puesta al día 
del problema, es decir hasta dónde se ha lle
gado en ia investigaci6n o desarrollo en el -
tema planteado. 
c} Planteo del problema y la formulación téc
nica correspondiente. 
d) Análisis detallado de los métodos seguidos. 
e} Razones que sustentan el criterio adoptado. 
f) Cálculos efectuados y resultados de expe-
riencias y pruebas. 
g} Evaluación de los resultados y posibilida
des de aplicaci6n en el tiempo. 
hl Referencias bibliog,ráficas. (2) 

Las revistas científicas, las tesis doctorales, la3 paten 
tes y los informes científicos y técnicos son los principales -
documentos de carácter científico (y primeras fuentes "de infor
maci6n) para las ciencias exactas y naturales, al reunir los r~ 
quisitos mS.nimos señalados por el CBE. 

Existen infinidad de documentos que se originan con la in 
vestigación científica a la vez que figuran· en primerísimo or-
den en el sistema·de comunicación, pero no todos poseen las CU2. 

lidades de los documentos científicos, como son los siguientes 
ejemplos: 

El libro "científico", al cual Mikhailov C 21) consider·a como: 

••. el mejor medio para acumular la informa-
ción científica, y para cduc.:i.r e instruir .:i -
las generaciones venideras en la teoría y - -
práctica científica. 
Los puntos de vista que defienda, llegarán .a 
considerarse un conocimiento normal en la ma
teria; será la fuente original de un paradig
ma del cual no escapará fácilmente la genera
ci6n siguiente de investigadores .•. El trab2_ 
jo de recoger y comparar cada trozo de conocá. 
miento sobre cierto tema científico, presentan 
do quizá un nuevo punto de vista integrador -
o una nueva teoría básica, ha llegado a ser -
muy largo y penoso. Nadie espera hoy -como -
Darwin- treinta años para publicar la obra de 
su vida en un gran libro único. (30) 
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A través de los párrafos anteriores se puede encentra~ lo 

que precisamente hace que el libro no tenga ese carácter cienti 

fice que sí posee la revista; fundamentalmente por el tiempo 

que tarda en publicarse y lo acumulativo que es. 

Sobre otros documentos comunes en el ámbito científico 
Day (4) ha hecho interesantes observaciones que permiten ubicar 

a document:os como las revibiones., el reporte de confeT'encías y 

Las revisiones., " ... están diseñadas para. r'S!sumir, anali

zar, evaluar o sintetizar la información que ha sido publicada 

(rcpo~tcs de inves~i~aci6n en revistas prim~ri~s)'1 • 

El reporte de conferencia, es un documento publicado en -

un libro o revista como parte de las memorias de un simposium,

un congreso nacional o internacional, un taller, o al
go similar. Tales conferencias realmente no sen diseñadas Para 
la presentación de datos originales, y las mamarias resultantes 

{en forma de Jih~o o publicación seriada) no se pueden califi-
car como documentos científicos. Las presentaciones en confe-

rencia son a menudo revisiones. 

Otra forma de presentar información en las conferencias -

son los reportes preliminares, en los que hay datos originales 

acompn.ñ.ado~ de interesantes especulaciones. Tampoco entran en 

la categoría de los científicos porque hasta mucho tiempo des~

pués el trabajo es publicado en una revista científica. (8) 

Los resúmenes de reuniones son similares a las memorias -

de las conferencias porque pueden contener informaci6n original, 

pero no por eso ser científicos. 

Los resúmenes amplios pueden proporcionar tanta informa-
ci6n como el documento completo, pero les hace falta el detalle 

experimental·. 
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No· hay que olvidar que un documento científico es, además, 
un documento organizado; puede tener su Introducci6n, los Mate
riales y los Métodos, los RcsuJ.tados y la Discusión, lo cual -
·responde. a la necesidad de presentar por escrito cada una de 
las partes por las que se pasa al poner en práctica el método -
científico y a lo que de Gortari (11) entre otros, llama el mé
todo del discurso científico. 

La descripción de los elementos que intervienen en el prg_ 
ceso de 1a comunicaci6n científica y que a grandes rasgos se ha 

,. p1'ant~cldo en éste primer ccip.itu¡u 7 b~i:..;..;, ~.:..rü. :.;!;.:!..::.:.=- ~::. -=::.~~'=' -
preceso a la información y a los documentos que se generan en -
la medicina veterinaria y la zootecnia, al ser una de las ramas 
del conocimiento humano en las que debe hacerse investigación -
científica. 

19 
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II. LA LITERATURA AGRICOLA 

La literatura agrícola comprende a todos los documentos -
que contienen información producida en las ramas siguientes: 
biología, química y física de suelos, agronomía, horticultura, 
silvicultura, reproducción y genética, nutrición animal, patol2 
gía de las plantas, economía agrícola, ingeniería agrícola, fe~ 
tilidad de los suelos, ciencia veterinaria, tecnología de los -
alimentos,, pesca:11 jardinería.~ recr€:ación y mdnejo ambiental; 

adem~s de la ~~e s~ ~P.n~~~ h~~~ ~~~~~ ~~=~== ;~=~ ~e~ ¿~ QuA~-

lio de la botánica, zoología, química, matemáticas, geología, -
meteorología, estadística y las relativas a la economía. (15, 2) 

Blanchard (1) agrupa a todas las disciplinas anteriores -

en cinco grandes ramas: las ciencias de las plantas, las cien-
cias de los animales (incluyendo a la medicine veterinaria y a 
la zootecnia), las ciencias físicas relacionadas con la agricu~ 

tura, los alimentos y la nutrición, la economía agrícola y la -
sociología rural. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu
.ra y la Alimentación CFAO) (6) por su parte, en el párrafo 1 
: ·ae· su consti tuci6n ~ al enumerar sus funciones> se seña1a en· prf 

mer lugar que la Organización "reunirá, analizará, interpretará 
y divulgará la información relativa a la nutrición, alimenta- -
ción y agricultura". 

Por ello es que Lancastex• car.acteriza a la agricultura, -
en primer lugar, como una de las esferas más interdisciplinarias 
de la actividad humana. La medicina veterinaria o ciencia vet~ 
rinaria es parte de este grupo porque su base como rama del co
nocimiento humano la forman las ciencias biológi~as; sólo así -
puede dedicarse a la prevención, diagnóstico y tratamiento de -
las enfermedades y otros transtornos· de los animales. ( 11, 3 2) 

El trabajo de Brodauf (3) confirma esta idea al concluir 
que los médicos veterinarios requieren de información de otras 

-·,._. 



disciplinas, aparte de la veterinaria misma, por lo que se hace 
necesaria una combinaCión de fuentes de informaci6n. 

Garfield (10) por su parte, en el estudio que hizo de un 
grupo de revistas espec~alizadas en.veterinaria también advier
te tal interdisciplinariédad, y termina diciendo que "muchos de 
los artículos más importantes publicados o usados por los inve~ 
tigadores de ésta área, se han dado a conocer en revistas que 

por su contenido caen propiamente dentro de la veterinaria". 

La segunda característica de la literatura agrícola está 
enfocada hacia la dispersión de los temas y .a la diversidad de 
las formas en que se presenta ya que los reportes, los folle- -
tos,·las patentes y otros, constituyen una porción significativa 
de 1a 1itcratura de interéc. Es decir~ no sucede lo mismo que 
en la medicina, por ejemplo, en la que el 90i de los datos se -
presenta a través de las revistas, monografías y documentos em~ 
nades de las conferencias. Cabe señalar que según Garfield (9), 
no es lo mismo hablar de la literatura de interés que hablar de 
la literatura de la especialidad. 

Como tercera característica está la aplicabilidad univer~ 
sal en el más amplio sentido de la palabra. La literatura agrJ 
co1a no sólo es relevante en todos los países, sino que, vir- -

tualmente cada uno de ellos,. grande o pequefio, desarrollado o -
subdesarrollado, es potencialmente un realizador de contribuci2 
nes significativas para la literatura de este campo. 

Otra característica es la diversidad del tratamiento y la 
presentación de la literatura. Con ella se hace referencia a -

·¡as diferencias que existen entre el que realiza investigación 
:y el que se dedica a la práctica agrícola. El carácter de ta-
les diferencias es principalmente educaciona.l, si tenemos en 
cuenta que en muchos países la comunidad de agricultores está -
formada po~ analfabetos a los que se lee puede transmitir info~ 
mación sólo de manera oral o visual. Los resultados obtenidos 
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por e1 investigador, por lo tanto, deben presentarse de .una ma
nera para la comunidad de científicos, y de otra completamente 
d{fererite, para los agricu1tores y extensionistas (los encarga-, 

· dos de ·transmitir al. agricultor la informaci6n que produce el -
investigador). 

Aunque la literatura agrícola la conforman documentos 
que se dirigen al investigador, al extcnsionista y a la comuni
dad de agria.u1. t:ores, la tPa.nsrttJ. ... .:incid. ele ld in.formación se da. -

ca en general., pero con algunas variantes en el ciclo, como 1o 
muestra 1a figura siguiente: 
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NIVEL GLOBAL 

?llOUJCl'OREs.DE INFORMACION 

Investigaci6n y Experimentacián 
Enseñanza 
Extensi6n 
O:mercio 
Agt>icul:tcres 

PROOOCTOS 
ORALES 

PROWcros LITERATURA _____ _ 

ESCRITOS )"1.IA 
r~oWAA·· 1 SECIJNn<'.JUA -

1 l l 
Inpresos \ 

ootos le 
gibies ª 
náquina 

§ERVICIOS IE INFOFMACION 

NIVEL NACIONAL SISTEMA NACIONAL =9:====--L_J DE U:VESTIGACION 

SERVICIOS IE 
:EXTENSION 

En da 

DUCTOS CONStMIOORES !E INfORMACION 
AGRICULTOR/ CX>MUNIMD RUfW.. 

Fig. l. El ciclo de la transferencia de la información en la 
ªgricultura. · 
Fuente: Lancaster F W. Educating the agricultural information 
specialis~. Revista AIBDA 1985; 6:112. 
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Las divisiones que esta figura presenta significan la di
visi6n existente entre la forma de darse la agricultura en un -
país (representado como nivel nacional) y el todo en el que se 
encuentra inmerso (nivel global). El sistema r.acional de inve~ 
tigación representa al organismo capaz de determinar qué es lo 
apropiado para 1a situación iocal, es decir, es el lazo de -

unión entre ambos niveles. Esta función la puede desempeñar un· 
centro de investigaciÓfi, i~s dependencias gubernamentales o al

guna ins"Ci i:u(W.~.:, .. -. .!.::. ~~,.!r:-~~; 6n superior. 

En la producción de información agrícola intervienen los 
investigadores• los pJ.anificadores, e). pt"ofesor, los ex·tensio-
nist~s y el agricultor. La agrupación de todos o de algunos de 
ellos en dependencias gubernamentales o en instituciones acadé
micas son 1a fuente de mayor producción de ésta ínformac~6n pOE, 
que se encuentran más involucrados en ).a investigación y experá:_ 
mentación. (15) Esto significa que ).os grupos de comerciantes, 
de industriaies, de extensionistas y de agricultores juegan un 
papel importante en este proceso. Pal.roer (28) considera que 
l.oS pi.·oductcres y los usuarios a1ternan constantemente su papel 

dentr"o de1 recicl.amiento de 1a información; al. mt:¡-;,c:: e!! lo que 
sucede en ).a industria agrícola en donde el agricultor, consid~ 
rado como el Último usuario, depende de ).a información de un 
gran número de fuentes entre quienes se encuentran sus amigos Y 
vecinos, la prensa naciona1, la te1evisi6n, ios asesores comer

ciales y gubernamentales, y muy esporddic:unente, de la investi
gaci6n original. 

Las particularidades que se presentan en ).a producción y 

.ei uso de ).a literatura agríco).a, han dado origen a que la in-
formaci6n sea presentada a diferentes niveles, como así ).o cita 
Licea de Arenas (21): "I. El nivel científico, II. EJ. nivel de 
los servicios de extensión, III. El nivel del comercio y la in

dustriaº. 
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ia se hacc·a través de los canales de comunicaci6n ya conocidos. 
Si bien son éstos nive1es, junto con la frecuencia en el uso co
mo apoyo para la real·i:z.aci6n de al¡¡Cm trabajo o la frecuencia en 
el uso como medio de comunicación, los que hacen que haya un COJ!l. 

portamiento diferente. 

Los medios de comunicaci6n formal que se presentan en esta 
área son los que Lill.ey (24) cita a manera de cuadro sinóptico: 

(A) efímeros 

(B) permanentes, 
no científicos 

(C) permanentes, 
científicos y 
primar-íos 

(D) permanentes, 
científicos y 
secundarios. 

'i} ~~~~~dícos nacional~s y 1oca1es 
Cii) prensa agrico~a 

(iii) boletines de prensa 
(iv) reportes del mercado 

(v) ~eportes y pron6sticos del tiempo 
(vi)·reportes con informaci6n restringida 

sobre alguna enfermedad 

{i) 
Cii) 

Ciii) 

(iv) 

(i) 

( i:i.) 
(iii) 
(iv) 

(v) 

publicaciones oficiales 
publicaciones de organismos agrícolas, 
de productos manufacturados y del 
comercio 
artículos de divulgaci6n, reportes, 
revisiones, libros 
publicaciones consultivas (para los 
asesores) 

notas técnicas, especifiéaciones y 
patentes 
tesis 
reportes y boletines de investigación 
documentos emanados de conferencias 
documentos científicos 

(i) libros de texto 
Cii) revisiones monogr~ficas 

(iii) libros de consulta 
Civ) bibliograf!as, índices, publicaciones 

de resúmenes 

Este cuadro, en primer lugar da otros ejemplos de documen 
tos que en la comunicación formal {en el ámbito agrícola) pue-
den inte~venir; también es ejemplo de la confusión que la dive~ 
sidad de documentos causa al tratar de definir cuál es científi 



coy cuál no lo es, diferencia que se estableci6 ya en el capí

tulo anterior. 

Entre el material usado y los medios de comunicaci6n debe 

existir una relaci6n. Houston (12) lo confirma al presentar 
los resultados de su estudio correspondientes a la parte de los 

hábitos de los cient2ficos en veterinaria, para obtener la in-

formaci6n que necesitan. Varios de ellos tienen suscripción 
personal a la revista Veterinary Record; más de la mitad lee 

Veterinary Record y también más de la mi"t:aa prer .iere puL~.Lc...:.a..L.· -

en esta revista. 

Campos y Carvalho (5) al estudiar la producci6n bibliogr~ 

fica de 92 profesores de una universidad brasileña, reportaron 

que dichos profesores prefieren comunicar los resultados de su 

trabajo a través de los siguientes canales, en este orden de 

importancia: artículos de publicaciones seriadas, tesis, comuni 

caciones en congresos, monografías, resúmenes y otros. 

Mack (25) no duda en decir que los artículos de revista 

sean la base de la literatura veterinaria, ya que de 1972 a - -
p~incipios de 1982, de todos los documentos incluidos por el 

Index Veterinarius, un 89. 5\ aproxim.adamente, correspondi6 a Cl!: 
tículos; un 3.7\ a libros y tesis, el 6.5\ a documentos presen
tados en conferencias y a capítulos de libros, y el 0.5\ para -

los suplementos de las revistas. 

Es notable la importancia de las revistas en las ciencias 

agrícolas como medio de publicación de los resultados de un tr~ 
bajo (33) y como criterio para la selecci6n del problema a in-

vestigar, pues es a través de ellas como se hacen del dominio -
público y de manera formal, los nuevos adelantos en la especia

lidad. El criterio de "nuevos adelanto.s" es e1 más importante 

(tanto para editores como para científicos) a tomar en cuenta -

para publicar o no un artículo. El publicar además de los art1 

culos, cartas y críticas a documentos ya publicados puede ser -
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~mportante en el proceso de la comunicaci6n científica. (13j 

Brown (4) basado en los diferentes niveles a los que ya -
se hizo referencia, clasific6 a las publicaciones seriadas en 
tres categorías: publicaciones popular.,s, publicaciones comer-
ciales y revistas científicas o eruditas. 

!..as p'-1b1icnciones de carácter popular incluyen no solo a 
l~= d~ rnnten~do general, sino también a las qu~ comunican. los 
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, sucesos a nivel estata1. Otras i:.rai:dn ::..u ~~=--=~="!"'!:! ,,....ntP a al.gu-

nas disciplinas específicas de la agricultura. En ellas se P!:'!_ 

blican artículos de divulgaci6n científica. Se caracterizan a
demás por la presentaci6n de textos informales y de artículos 
de ":Págalo usted mismo". Estas publicaciones segtin Lilley ( 24), 
sobresalen por el uso que de ellas se hace en el nivel de aseso 
ría y en los lugares donde se imparte la enseñanza de la agri·-
cul tura. Advierte ella misma que otra de las razones por las -
que son importantes es que muchas veces ocurre que un artículo -
escrito por un investigador incluido allí, podría indicar la d~ 
recci6n que su investigaci6n toma y ser un avance de los resul
tados que presentar.§.· en una i:·t:vist~ ci~ntifica. 

La segunda clase, las publicaciones comerciales, tiénen -
como característica que la mayor parte de su espacio está cu--
bierto por anuncios y sirve, por ello mismo, de enlace entre -
compradores y vendedores. En muy pocas ocasiones aparecen artí

culos de carácter científico. 

El grupo de las revistas científicas o eruditas son para 
la agricultura y el conocimiento técnico las fuentes modernas -

.de la revoluci6n agricola en el siglo XX. Cada nuevo experimen
to ha tenido su origen en previos descubrimientos reportados en 
estas revistas; casi todos los nuevos libros sobre agricultura 
se derivan de ellas. Algunos ejemplos son: American Journal of 



Veterinary Research, Veterinary Medicine y Avían Diseases. 

Otra forma de clasificar a las publicaciones seriadas es 

por la fuente que las publica. Los gobiernos locales y region~ 

les se dedican en gran medida a ellos, pues deben tener espe- -

cial interés por la agricultura si ésta actividad es la que sa

tisface la mayoría de las necesidades del pueblo q~e gobiernan. 

Responsables pueden ser también las asociaciones, las so

ciedades, los institutos~ los centro de investigación y las uni 
versidades: sin olvidar a los organismos dedicados a la exten-

sión agrícola que también publican una variedad de boletines, -

así como materia1 para otros medios de comunicaci6n. 

El gobierno, junto con instituciones académicas y el sec

tor industrial, son también potenciales generadores de un tipo 
especia1 de 1ite.r.:itura: la litcra.tur.:i. "gris" o no convencional. 

Chillag (7), al hacer su presentación en la reunión sobre 

la Literatura Gris en la Agricultura que se llevó a cabo en LO!!. 

dres en. 1981, dijo: "En estos días todos hablamos de literatura 

gris, cuando todo el año nos hemos referido a estos documentos 

.llamándolos no convencionales, informales, fugitivos, no publi

cados, no disponibles comercialmente, reportes o con cualquier 

otro término similar". 

El Sistema para la Información sobre la Literatura Gris 

en Europa (SIGLE) la define como aquella literatura que no es -

emitida a través de los canales convencionales de publicación y 

que por lo tanto, muchas veces se dificulta su acceso a ella. -
Licea de Arenas (22) agrega a estas características, las siguie!l 

tes: "La naturaleza del material hace que sus lectores sean es

casos; se imprimen pocos ejemplares; su distribución es limita

da; la publicación frecuentemente no se tiene en mente cuando -

e1 docwnento se termina" .. 

Los casos típicos de literatura gris son los reportes, 

las tesis, las memorias de reuniones y las traducciones public~ 
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das no comercialmente, los documentos oficiales, las notas téc

nicas, normas, propaganda industrial, sobretiros, plaquetas y -
folletos (excluyendo a los que se utilizan para la extensión), 

informes, notas multigrafiadas y listas de publicaciones. (7, Y 

22' 24) 

Las patentes son también documentos importantes, puesto -

que las invenciones surgidas de la ingeniería agrícola y de la 

tecnología de los alimentos, deben quedar formalmente controla

.das pa~a gartintizar una producción, distribución y venta 1ega1 
de lo que la patente ampara. 

Es interesante la opinión que al respecto han externado -

tanto autores como usuarios de la información agrícola; para el 

autor, el publicar en las fuentes de información no convencio-
nal no le confiere mucho prestigio a su trabajo (13). Rolls 

(29) como usuario, opina que la literatura gris tomará su verd~ 

dera importancia cuando esté debidamente controlada, organizada 

y dispuesta al público. 

Por lo que toca a la comunicación informal, Lacy y Busch 

( 14) ·hicieron un análisis sobre cómo se da entre los científi-

coe del ~Pctor público en los Estados Unidos y después del cual, 

concluyen que: 

a) Numerosos individuos que forman parte de la·red de co

muñÍcación informa]. ·fueron considerados como fuentes .importan--· 

tes de información para la toma de decisiones en la investiga-

ción; 

b) La comunicación informal en el terreno de la investig~ 

ción es relativamente poco frecuente y limitada al contacto con 

·los científicos del propio departamento; 

c) La comunicación científica informal parece ser altamen 

te especializada y a menudo aislada, si se tiene en cuenta que 

los científicos reportaron que se comunican con su grupo menos 

de una vez ·por semana; que· las discusiones con otros miembros -

del sistema de investigación como son los científicos de otras 

31 



discip1inas, con los clientes y los extensionistas, se dan menos 
de una vez al mes. 

d) Los cientificos que frecuentemen~e se comunican con 

los científicos no agríco1as es más probable que utilicen crit~ 

rios científicos y disciplinarios al seleccionar su problema de 
investigaci6n. Por otro 1ado, 1a frecuente comunicaci6n con 
1os c1ientes y extensionistas no se relacionan con el uso de 

criterios científicos, pero sí se ~~ccia ~on criterios que acen 

.t~an ias neceslüaU~~ ~~ ~=~ ~1;Pn~~~ v 1as cualidades uti1ita--

rias de la investigaci6n; 

e) Los científicos que con frecuencia se comunican con 
1os científicos no agrícolas son los que están más propensos a 
publicar individua1mente y en coautoría artículos de revist~ y 
capítulos de libroG. 

A modo de conc1usi6n general, dicen (Lacy y Busch): la c~ 
municaci6n científica informa1 y los procesos y productos de la 
ciencia están unidos mutuamente por la interdependencia que se 
da en e1 sistema socia1. 

¿S~~citt ~Slidos 1~~ resultados de estos estudios en el ca

so de México? 

1. LA LITERATURA AGRICOLA MEXICANA. 

El comportamiento de la literatura agrícola mexicana como 
objeto de estudio ha sido.poco abordado aún cuando se ha reconz 
cido no s61o en México, sino también a nivel mundial, la impor
tancia de 1aagricultura para toda la poblaci6n. 

Las investigaciones que al respecto se han realizado, --
'ttatan:m de seguir el cic1o uso-generaci6n-comunicación-uso, de 
la transferencia de la información científica. Los resultados 
han servido para esclarecer algunas veces y para cuestionar en 

~tras, la situaci6n de un país cuya economía se basa principal
mente en la agricu1tura. 
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1.1. uso 

De 1os primeros estudios en que se trató de identificar -
las necesidades y tipo de información usada por los profesores 
de medicina veterinaria, se encontr6 queº··· se inc1inan por -

los procedimientos de información formales, es decir, la liter.!! 
tura d~ la especialidad las ["memorias d<:] conferencias y reuni2 
nes~ aún cuando también por 1os informales como son 1a corres-
pondencia y las conversaciones con los colegas de la especiali
dad; prefieren las revistas extranjeras corno medio de actualiz~ 
ci6n ••• ". Entre los títulos más importantes están el: Journal 
of the American Veterinary Medical Association, Véterinary Re-
~ y Journal of Animal Science. (18) 

Al tratar de identificar los hábitos, necesidades y habi
lidades para usar la información por 144 profesores de 10 escu~ 
las mexicanas de medicina veterinaria y zootecnia (16), se de-
tect6 la preferencia por los canales formales como fuente prim.!! 

ria de información, siendo los librós los más apreciados, y - -
cierto interés por los informes científicos y técnicos. Sobre 
revistas, se obtuvo un total de 143 títulos (63 estadounidenses, 
30 británicos y 23 mexicanos) como los más usados. Entre los -
títulos mencionados con mayor frecuencia estuvieron el Journal 
of the American Veterinary Hedical Association, American Journal 
of Veterinary Research, Journal of Animal Science, Ciencias Ve
te~ina:r-ias., Porcir·ama y Ve.terinarY .. Record~ De las revistas me

xicanas que mencionaron hay que agregar que se trata de public.!! 
cienes que generalmente se distribuyen en forma gratuita tanto 
a profesionales como a instituciones, lo que las hizo fácilmen
te accesibles a los profesores de provincia y convertirse así, 
en la única fuente de información de carácter formal. 

Sobre la comunicación informal, para 113 de los profeso-
res es importante la información que puedan obtener a través de 
sus colegas. 
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En el estudio de usuarios que se llev6 a cabo en el Insti
tuto de Investigaciones Pecuarias (31) para identificar el mate
rial de la biblioteca que más se solicita, se obtuvieron resulta 
dos semejantes a los ya enunciados. 

En otro de los estudios (20), éste sobre el uso de la in

for::-~ación ~r los profesores de agricu1tura y de medicina veteri 

n~~ia y zootecnia de la Universidad Aut6noma Metropolitana Uni-
.dad Xochimilco, se averigu6 que los profesores para la Uv~~4ci~ 

prefieren el uso de libros, para la investigaci6n, las revistas 
científicas y la relaci6n con los colegas. 

De todos los trabajos producidos por los profesores (incl~ 

yendo los no publicados), es m!nima la cantidad que ellos mismos 
utilizan para la docencia. 

Al evaluar la literatura consultada para la elaboración de 
tesis por egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zo2 
tecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de México ( 27), se e!!_ 
contr6 que no existe una preparación académica para la búsqueda, 
~oca1izaci6n y evaluaci6n de 1as tuen~es <l~ 1nrvrn:~cién; hasta 

cierto punto es normal entonces, que sólo un 45.27% de citas co
rresponda a las revistas científicas y sin embargo, haya un 
33.12\ de citas para libres cuando que a éstos no se les consid~. 
~a como fuente de informaci6n primaria pa1.•a realizar· una investí 

gaci6n de carácter científico, como 1o es la tesis en medicina· 
veterinaria y zootecnia~ 

Sobre las fuentes bibliográficas empleadas para la elabor~ 

ci6n de los artículos que publica la revista Veterinaria México 
-~26), los documentos mencionados como fuente de información, fue. 
la revista de divulgación científica la más citada (64.25\); el 
grupo formado por los libros, los boletines y las memorias fue 
citado un 31.9%; la tesis un 3.6%. 



Una de las conclusiones de los estudios realizados por 
Licea de Arenas (20) indica que la diferencia entre la informa
ción agropecuaria generada en México y la producida en otros 
países, no es muy notoria. Entonces, si la literatura agrícola 
mexicana es similar a la foránea, hay que buscar las caracterí~ 
ticas de la que generan los mexicanos encargados Ce ello. 

2. GENERACTON Y COHU!HC.'tCION 

Los escasos trabajos realizados en México para estudiar -
el fenómeno de la generación y la comunicación de la literatura 
agrícola, han arrojado resultados que sirven como un indicador 
de lo que sucede en c•Jatro de las especies animales que para la 
industria alimentaria mexicana juegan un papel preponderante. 

Para analizar las investigaciones llevadas a cabo en la -
especie bovina (1980 a 1983) por los especialistas en esta área 
adscritos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UNAM (30), se manejaron las variables tema y medio empleado 
para su difusión, entre otras. 

De un total de 430 estudios registrados en los informes -
de l.a Facu1tad, en 1os programas y en las mernor>ias de reuniones 

a nivel nacional, y en las revistas mexicanas de la especiali-~ 

dad, se encontró que 375 de dichos estudies eran proyectos de -

investigación y que cuando menos 38 se dieron a conocer a tra-
vés de di:;tint:os me"dios de comuni~aclóu. 

Los congresos y las tesis resultaron ser los canales de -

comunicación utilizados con mayor frecuencia, 50% y 41.63% res
pectivamente, ya que las revistas tanto nacionales como forá- -

,neas, sólo se utilizaron en un 10%. 

Los tres trabajos restantes (17, 23, 8) son estudios bi-
bliométricos de la literatura mexicana sobre la caprinocultura, 
la porcinocultura y la ovinocultura respectivamente. Su objeti 
va fue averiguar las características de la producción nacional 
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en relaci6n con estas especies. 

Sobre cabras se identific6 un total de 336 documentos pu

blicados en México, de los cuales 122 (36.31\) fueron tesis, 119 

(35.41\) artículos de revista, 93(27.68\) ponencias, un libro 

(0.30\) y material utilizado para un curso (0.30%). 

Con respecto a los artículos, las tres revistas en las 

que se public6 la mayor parte de ellos fueron: ~. México 

Ganadero y México i\.vícol¿¡ y Agropacuaric.. que t:::n conjunto <.lieron 

a conocer 72(60.49%.) ti-=- un t-n.,...~1 ""'"' 11Q "'!~i:"~".:''..!J.".:'::. 

La porcinocultura en México, segGn resultados del análisis, 

puede decirse que ha sido estudiada con mayor amplitud al identi 

ficarse 2539 documentos en comparación con los de la caprinocul

tura y los de la ovinocultura. De ese total, los artículos de 

revista representan el 59.55%, las tesis el 32,38\, las present~ 

ciones orales publicadas el 5.16\, los libros el 0.16% y otro ti 

pode documentos un 2.75%. 

Las tres revistas en las que se publicaron más artículos 

fueron Porcirama 528(34.93\), Agrosíntesis 165(10.91%) y Tierra 

151(9.99\), que en total representan el 55.83\ de los 1512 artí-

cul.c:::;. 

Las tres revistas son consideradas como de divulgaci6n -

científica. 

Por lo que toca a los ovinos, la tesis es el documento en 

donde más se ha tratado el tema al haberse identificado 292 

(39.19\); aunque las prt!sentaciones orales publicadas (258, 

34.63%) tambi~n resultaron ser canales de comunicación favoritos 

para tratar el asunto, más que los artículos de revista, ya que 

sólo se identificaron 192(25.77%) de éstos Gltimos. 

La conclusi6n coman a los tres estudios es que, a medida 

que haya un coordinaci6ns a pesar de las inconsistencias señala

das por Licea de Arenas (19) con respecto a la generación de in

formaci6n en las escuelas y facultades de medicina veterinaria 

y zootecnia mexicanas, podrá darse la organizaci6n en el trabajo 

científico que determine la cantidad y calidad requeridas para 

que México deje de ser una colonia intelectual. 
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III. LA MEDICINA VETERINARIA Y LA ZOOTECNIA EN SU CONTEXTO: 
LA SALUD MEXICANA 

OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE ME
DICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

La Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de M&xico tiene ccmo objativa 
formar profesionales, cientí
fi::.:., "'t~.:.;.¡'-a. :i· tt.icc:unen"te en 
los niveles de licenciatura, 
especialidad, maestría y doc
torado· .•. Cpara? incrementar 
la productividad animal median 
te la integración de sanidad,
genéticas reproducción, alimen 
tación, ecología, economía y -
administrución pecuarids; ade
:nás resolver y prevenir proble 
mas de salud pública relacio-
nados con la elaboración de -
productos de origen animal, e 
impartir los cuidados médico
quirúrgicos a los animales 
considerados de servicio y 
compañ_Ía. ( 4) 

OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE SALUD 

... elevar el nivel de -
salud de la población, procu-
rando tender a la plPn~ cober
tura de los scrvic~os de salud 
{preferentemen~~ en P1 ~~;mP
nivel) y al mejoramiento de 1a 
calidad básica de ~s~os, as! -
como a través de la ;irotección 
social de los grupos vulnera-
bles, todo ello mediant'e 1a 
consolidación y desarrollo de 
un sistema nacional de salud 
racional y eficiente. (B) 

La función primordial de una profesión es servir a la so-
ciedad. Las funciones de la profesión veterinaria estarán deteE 
minadas, entonces, por las demandas de esa sociedad y se modifi

carán de acuerdo con los cambios que ocurran en ella. (5) 

Su función (la del medico veterinario zootecnista) dentro 

de la estructura social mexicana se orientará hacia la produ~ci6n 
de alimentos y hacia la conservación de la salud, al ser estas, 
dos de las necesidades básicas del pueblo mexicano. (7) 

que 

Schwalbe (1~) cita en su trabajo que ya desde 1904 se uecía 

... el campo de acri6n de .l~ ci~ncia veterínarid 
no se J·inda a: 1) ayudar a ]ó producción de ur. -
aLast~ de alimentos de 6ptim6 ~alíctar1 y eJl gran 

·' .. ~- ' 
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·.; ~ . 

abundancia, sino que también debe, 2) proteger -
hasta donde sea posible las fuentes de esta pro
visi6n de alimentos de los estragos de las enfer 
medades transmisibles, 3) evitar el consumo de -
productos alimenticios de origen animal contami
nados, 4) proteger a la humanidad de las plagas 
y parásitos que puedan transmitirse al hombre y, 
5) emprender la investigaci6n cient!f ica de las 
enfermedades de los animales ... 
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I...ü. ..:.;.~it:ul.!Íct. vt:t.~rinaria ae J.a Universidad Nacional Autónoma 

'de México, al estar dentro de una de las instituciones académi-
cas m~s importantes a nive1 nacional, trascenderá ~l mismo nivel 
toda actividad y todo cambio que intente dar en los sectores de 
su competencia: el sector agropecuario y el sector salud. 

La salud pública es la medicina de la colectividad o de.la 
comunidad; la salud pública veterinaria es un término que se a
plica a diversas actividades en las que las técnicas veterina-
rias pueden aplicarse a la soluci6n de problemas de salud y en-
fermedades humanas que afectan a la comunidad. (13) Las enferm!':_ 
d~des·que =~~ ~ucrtc$ c~usan en la R~vúUlica Mexicana son ia in-
fluenza y las neumonías, y la enteritis y otras enfermedades di~ 
rreicas (10); el gobierno mexicano en respuesta a esta problemá
tica plante6 en 1984 una serie de estrategias básicas y algunos 
proyectos de apoyo -a través del Programa Nacional de Salud- p~ 

ra cubrir dichas necesidades. Entre los programas de apoyo ::;:e.e!!_ 

cuentra el de la Investigaci6 para la salud, con el que se pre-
tende lo siguiente: 

••• Coadyuvar al desarrollo científico y tecnol6 
gico nacional tendente a la búsqueda de solucio::" 
nes prácticas para prevenir, atender y controlar 
los problemas prioritarios de salud, incrementar 
la productividad y eficiencia de los servicios y 
disminuir la dependencia tecnol6gica (11) 

La participaci6n de las discipl.inas cuya presencia se vuel 
ve necesaria en el cumplimiento de los objetivos que se han pla~ 
mado en el Programa, es una condicionante in i·ranqueable. 
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El mismo diagnóstico que permitió detectar .. los problemas -
antes mencionados, también reveló que a la falta de conjunción -
entre la docencia, la investigación y la atención a la salud se 
debe que sólo el 37% de los proyect:os de investigaci6~ en eL_se~ 
tor salud se desarrollen en instituciones de enseñanza, y sean -
menos, los que se enfocan al estudio de problemas propios del 
sector. Y todo esto no es más que una consecuencia del reducido 
número de profesionales Cen relación al número de habitantes) 
que trabajan en cualquiera de las tres Sreas ~n 1as que actual-
mente se clasifica a l.a investig;ac:ión "'"" -:=.:a!.~~; .:: =.::.!:iG.i:": L¡u,¡,~cii 

ca, clínica y sociomédica o- en salud pública. La biomédica es -
aquella que tiene como objetivo el conocimiento de los sustratos 
biológicos y fisicoquímicos, de los procesos de salud-enfermedad. 
Con frecuencia utiliza órganos, tejidos, células, fracciones su~ 
celulares y de otros sistemas biológicos (animales) cuyo .conoci
miento puede extrapolarse a los seres humanos. La investigación 
-clínica tiene como objetivo principal lograr procedimientos para 
un manejo más eficaz de los pacientes; y la sociomédica, es la -
que se realiza en poblaciones y puede denominarse, con más pro-
piedad, investigación en necesidades de salud. !s la que busca 
mejoreS-mediOs·y procecfim1entos :para ma.ritener e íncre.mentaz• 1ü 

~ctl.ud. ( 12, 15 > 

La investigación en la Facultad de MVZ debió fortalecerse 
cuando en 1971 se iniciaron los estudios a nivel posgrado (cur-
sos de actualización, maestría y doctorado) a pesar de que exis
tían factores que han influido desde entonces impidiendo alcan-
_zar un nivel óptimo, no solo en esta Facultad, sino también en-· 
las otras instituciones del país que los imparten, según el Com.:!_ 
té Técnico Asesor para la Formación de Recursos Humanos en Cien
cias Agropecuarias y Forestales. (3) 

Algunos de los factores son los concernientes al personal 
docente enlistados a· continuación: 



1. El personal docente tiene una experiencia li
mitada en investigación y enseñanza de posgrado. 
2. El número de profesores disponibles para la -
enseñanza de posgrado es limitado. 
3. Las actividades de investigaci6n en la Facul
tad son limitadas. 
4. El personal docente responsable de este pro-
grama ha recibido educación de posgrado en dif e
rentc~ paí~c~ 1c que ha traiclo consigo muchas fi 
losofías y prácticas en la implementación de 1os 
!->J.'0_8L'a.Utd.S • 

S. Las responsabilidades de los profesores son -
numerosas, algunas de las cuales son las siguien 
tes: 

a) Ensefianza a nivel licenciatura 
b) Dirección de tesis de licenciatura 
c) Enseñanza y asesoramiento de estudiantes 

graduados 
d) Labores administrativas 
e) Derecho a ejercer la práctica privada 
f) Servicio de diagnóstico y consultoría. (5) 

El posgrado, entendido como sinónimo de investigación (16), 

es como fortalecerá a la investigación propia de la institución 
en la que se impartan los cursos. 

Los cursos de posgrado que en la Facultad de MVZ se impa~ 
ten.están dirigidos a formar especialistas en Producción Animal 
(especie bovinos, cerdos y aves) y en Patología Veterinaria; pa
ra formar maestros en Ciencias Veterinarias (área patología ani
mal y medicina prev~ntiva), y en Producci6n Animal (áreas de pa
roducción y genética); y también para formar doctores en Cien- -
cías Veterinarias (patología animal y medicina preventiva) y en 
Producción Animal (áreas gen€tica, nutrición animal, economía y 

administración y producción animal). 

Según palabras del actual director de la Facultad, el Dr. 
Berruecos (1), los cursos de especialización tienen el objetivo 
de desarrollar las habilidades requeridas para dedicarse a la -
práctica profesional, al trabajo; por lo que toca a los de mae.!!_ 
tr~a y doctorado, están dirigidos a la formación de docentes e 
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investigadores que generen nuevas teorías o conocimiento nuevo. 

En la Facultad de HVZ, en lo referente a l.a invesi:igación, 
se siguen también los lineamientos marcados por el todo del que 
forma parte: la Universidad Nacional Autónoma d<! México, que ad
quirió institucional.mente la función de investigar en 1929, y 
que ha venido desarrollando a través del tiempo para incidir en 
los probl.e:::a:: =cicn.:i.lcs. 

úu.~ i..aJ11a.Ú1..~ ~ ¿j sefícs..ia que .las re.Laciones en"tre esta Univ~ 

sidad y el gobierno mexicano han existido desde que la máxima c~ 
sa de estudios surgió como tal en 1551. Las relaciones han sido 
de diversa Índole durante más de cuatro siglos; hoy el ·tipo de -
rela~ión que prevalece es justamente la que se refiere a los con 
veníos de colaboraci6n en beneficio de la investigación y l.a en
señanza .. 

El vínculo entre gobierno y Universidad -en el sector sa-~ 
lud- lo constituye el Programa Universitario de Investigación 
Clínica de la propia Universidad, a partir de que en 1981 se de
cidió que su existencia debía regirse por el siguiente ·objetivo: 

"· .. . vincu1ar esfuerzos universitarion a 1as necesidt!:des que e1 

país establece como prioritarias en sus planes de desarrollo, 
con las instituciones que participen en la solución de problemas 
de salud ya determinados". (12) 

Las relaciones entre necesidad básica e investigación uni
versitaria se hacen indispensables para fortalecer la función de 
servir a la sociedad de una profesión. 

El papel de la medicina veterinaria mexicana en lo que el 
·gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, ha identi. 
ficado como actividades de los servicios de salud p6blica, orien 
tedas a la prevención y control d.e padecimientos transmisibles y 
no transmisibles, vigilancia e investigación epidemiológica, ed~ 
éación parq la salud, nutrición saneamiento básico y prevención 
y.mejoramiento de la calidad del ambiente (9), podría ser nota-

ble. 
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Log·n (6) al. tratar los puntos relevantes de la investiga

ci6n en s·l.ud pública, concluye señal.ando que si "Mi>xico·se ace!:_ 

.ca a un s. stema nacional. de salud, es conveniente evitar - -

, er-rores . . y un mecanismo puede ser a través de l.a inve-stiga-, -

ción en p•obl.emas de sal.ud públ.ica". 

ci6n. 
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IV. LOS. CANALES DE COMU!HCACION EN LA MEDICINA V'ETERil<ARIA Y LA 

ZOOTECNIA Y LAS ENFERMEDADES HUMANAS COMO MENSAJE 

INTRODUCCION 

Hipotéticamente, el. canal. de comunicaci6n printipal. entre 

l.os médicos veterinarios zootecnistas de l.a Facul.tad de MVZ de

be ser el. artícul.o de revista. El. artícul.o es el. medio que enl.!!_ 

za_· a la comunidad de profesional.es -entre los que se cueni:a al 

médico veterinario zootecnista- que en diversas partes del. mundo 

real.izan investigaci6n en el. área biol.6gica del. conocimiento hu

mano. 

Los capítul.os antecedentes han dado pie para que alrededor 

de ta1 supuesto gire el estudio y se desprenda también, e1 si- -

guiente objetivo central.: 

Identificar el. canal. o canales de comunicaci6n 
empl.eados por l.os profesores que real.izan inves
tigaci6n en sal.ud en l.a Facul.tad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia de l.a Universidad Nacional. 
Autónoma de Héxico, para difundir el resultado -
de su trabajo. 

Como compl.emento, se tuvo una segúnda hipótesis que oirvi6 

de. guía para l.a parte correspondiente a l.as enfermedades humanas 

estudiadas por los médicos veterinarios seleccionados. 

La hip6tesis fue: 

De la comunicaci6n generada por el. grupo de pro
.f esores, es reducido el número de trabajos que -
se refiere a l.as enfermedades humanas como tema 
central; y menos todavía, los que tratan a l.as -
enfermedades con al.to índice de mortal.idad en l.a 
Repúbl.ica Mexicana. · 

La medicina veterinaria como parte del. sector salud, es de 

l.as discipl.inas con un amplio campo de acción en lo que corres-

ponde a l.a .prevenci6n y conservación de la salud en l.as comunid~ 



de,s mexicanas. Identificar culint:os de los trabajos tienen rela-, 

ci6ri con las enfermedades. que a dichas comunidades afecta, fue 

el" objetivo a conseguir para comprobar lo .planteado en .la segun

,da hip6tesis. 



MATERIALES Y METODOS 

Los curricula vitarum de 24 profesores adscritos a la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Na

cional Autónoma de México fueron utilizados para esta trabajo. 

El grupo de profesores fue el identificado por el Programa 

Universitario de Investigaci6n Clínica (PUIC) de la Universidad 

.Nacional Autónoma de México, como aquel que realiza investiga

ción en salud. 

El procedimiento para trabajar con los currícula fue el 
siguiente: 

1. De cada currículum vitae se transcribieron a papeletas 

1os datos correspondientes a: 

formación académica 

- presentaciones ora1es 

publicaciones 

2. Se agruparon los datos de acuerdo a las variables si

guientes, empezando por: 

- grados académicos obtenidos 
- canal de comunicación utilizado para la difusión de su 

trabajo: informa y formal 
- dentro de la comunicación informal, el tipo de evento en 

el que se presentaron y el alcance que tuvo (internacio

nal, regional, nacional o local) 

- para la comunicación formal, el tipo de documento y su 

alcance (nacional o foráneo) 

- enfermedad humana estudiada, tomando en cuenta únicamen

te a los trabajos que en su título así lo especificaban. 

Pa;a establecer los grupos de enfermedades se utilizó la 



Clasificaci6n Internacional de Enfermedades ~e la Orga
nizaci6n Mundial de _la Salud. 

3. Se hizo la cuantificaci6n de la frecuencia con que se 
. , present6 cada variable, dando origen a los cuadros que represen

tan las características del modelo de comunicaci6n prevaleciente 
en este grupo de profesores. 

Fina1mente, cabe hacer menc.l.V1, u.t:. 

trabajar con un currículum vitae, ya que desde la organizaci6n 
misma del currículum, la diversidad en la forma de presentar los 
datos en cada una de sus partes y los datos mismos que se inclu
yen, requieren cada uno de atenci6n especial. 

Por e1 contrario, la ventaja que se tiene es la certeza de 
que los datos son altamente confiables. 



RESULTADOS 

La formación académica de las 24 personas seleccionadas es 
la siguiente: 23 obtuvieron el grado de Médico Veterinario Zoo-
tecnista en México y uno en Colombia, 5 tienen una especialidad, 
de J.os 14 que poseen el grado de Maestro en Ciencias 10 lo obtu
vieron en el extranjero y 4 en México. Sólo dos poseen el grado 
~= !)=e"!:.::.¡- j. r u~ u i..UL'getúo uno en irlanda, y el otro, en los Esta-

dos. Unidos • 

Tal situación podría tener relación con el hecho de que 
hayan usado 827 (58.65\) veces los canales informales y 583 
(41.34\) veces l.os canal.es formales para hacer del. dominio públ.i_ 
co el.rccu1tado de su trabajo. 

Es evidente el predominio de los canales informales sobre 

l.os formal.es y en especial, el de la conferencia a nivel nacio
nal. e interno (Cuadro 1). De los seminarios que hubo, el 80.64\ 

fueron presentados en la propia Facultad de MVZ de la UNAM y un 
reducido porcentaje (6.45\) a los niveles nacional, r&~ional e 
internacional. 

La variedad de eventos en los que se puede presentar una 
conferencia (Cuadro 1.1) no hace mas que confirmar la.informalidad 

de su carácter, como medio de comunicación en el ~mbito científico. 

Entre los simposia que a nivel nacional destacaron por el. 
número de conferencias presentado fueron el Simposium sobre Cante_ 
minaci6n de Alimentos (6 conferencias) y el Simposium de Medicina 
Veterinaria Militar (4 conferencias). A nivel internacional hubo 
lf.conferencias en el Simposium Nacional e Internacional de Medici 
na Equina. 

Por lo que toca a las reuniones, a nivel nacional hubo ma
yor participaci6n en la Reuni6n de Investigaci6n Pecuaria en Mé
xico ~27 co~ferencias), Reuni6n Anual de Sanidad Animal (13) y en 
la Reunión Anual. de Parasitología Veterinaria (12). 



Cuadro 1. Canales informales utilizados 

NIVELES 

Interno" Nacional Regional"" Internacional ?? 

TIPO TOTAL 

Coloquio o o o o o o 

Seminario 25(3.02%) 2( o. 24%) 2(0.24%) 2(0.24\) o 31( 3. 74%) 

Conferencia 169(20.431.) 536(65.0S'l.) 25( 3.021>) 43( 5 .19\) 21( 2. 53%). 796(96. 25%) 

194(23.45%) 54U(6ó.29tl 27( 3. 26'6) 45(5.43i) 21(2.53%) 827(99.99%) ... 

" S6lo UNAM 
** Comorende América Latina 
?? Sin-especificar 
... Por falta de datos no se cuantificaron los canales informales empleados por 

un profesor dur1ante diez años. 



Cuadro 1.1 Formas de presentación de las conferencias 

N I V E L E S 

Interno"' Nacional RegionalR* Internacional ?? 

Tif.Q ~ 

!::imvosiun b 25( 3.14%) o 7(0.87%) o 38( 4.77%) 

Reuni6n o 68( 8. 54%) l(0.12%) 5(0.62%) o 74( 9.29%) 

Congreso 2( º· 25%) 138(17. 33%) 20( 2. 51%) 14 ( 1. 75'1» o 174(21.85%) 

Curso 97(12.18%) 85(10 .67%) 3(0. 37%) 1(0.12%) 7(0.87%) 193( 24. 24%) 

Otro 64( 8.04%) 222(27.88%) 1( o .12'l,) 16(2.0l'l.) 1•1( 1. 75%) 317( 39. 82%) 

169(21.22'0) 538(67.56%) 25(3.12%) 43(5.36%) 21( 2. 62%) 796(99.99%) 

... Sólo UNAM 

*" Canprende América Latina 
?? Sin especificar 



En cuanto al.as conferencias presentadas en congresos, hay 
una marcada preferencia por el. Nacional. ~e Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (Cuadro 1.2); si bien, el. Úl.timo congreso real.izado 
fue en 1972 

De 1os congresos ce1ebradcgfuera de nuestras fronteras 
só1o se registraron 11 siempre con el. tema de l.os cerdos. 

, .cuadro 1. 2 Congresos en J..o~ q~c h'..!bo mayor participaci6n 

Nombre 

Congreso Naciona:L de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 
Co~so Naciona:L de Buiatría 
Convención de l.a Asociación Naciora.l. de 
Especialistas en Ciencias Avícolas C.Al<ECA) 

Convención de l.a Asociación de Médicos 
Veterinarios f.specialistas en Cerdos (AMVEC) 

. Congreso Naciona:L de l.a Asociación de Médicos 
·. Vet:erin:u·.ivs. E2.---.:_..,,.;!:tas ~n Equinos CAMVEE) 

Congreso Naeional. de EntanoJ.ogía 
Interniltional. Pig Veterinary Society ~s 

Cóngreso Latinoamericano de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Cerdos 

Congreso Nacional de Pd!\3.sito1ogía 

Total: 

No. de Conferencias 
presentadas 

29 (16.66't.> 

25 ( 1'+. 3G%) 

20 (11.49%) 

17 ( 9. 77%) 

1'+ 8.0l+'t) 

13 7.47't) 

6 3.l+l\'t) 

5 2.87"') 

5 2.87%) 

134 (76.97"') 

5.5 



Los cursos de actualización que ofrece la Facultad de MVZ 
generalmente se imparten a manera de conferencia (Cuadro 1.3), 
lo mismo que los que se van a impartir a otras instituciones 
nacionales de educación superior, quizá con el mismo objetivo. 

Cuadro 1.3 Cursos predominantes 

Nombre 

Cursos de act:U3.lización en la Facultad de MVZ 

Cut'Sos en instituciones nacionales de educación 
superior 

Total: 

presentadas 

74 ( 38. 34%) 
41 ( 21.24\) 

115 ( 59. 58%) 

Las conferencias que no fueron presentadas en simposia, s~ 
minarios co~greso o curso (Cuadro 1.1) tienen 1a caractP-~~~ti~a 
de que· 70 (31.53%) de ellas fueron dadas en diversas institucio

nes de educación superior del país, y las 152 (68.46%) restantes 
lo fueron en instituciones y con auditorios de diversa índole. 

Los canales de comunicación formal que usan el grupo de 
profesare~ de la Facultad de MVZ para hacer público su trabajo 
son, en este orden de preferencia, los artículos publicados en 
revistas nacionales, los libros, los manuales y los capítulos de 
libros (Cuadro 2). 

5 6 

Las publicaciones seriadas en las que se difundió la mayor 
cantidad de artículos escritos por el grupo fueron Veterinaria 
México, Especialidades Veterinarias, Porcirama y Síntesis Porcina, 
que en total acumularon el 67.61% de todos los artículos (Cuadro 
2.1). De l~s 33·revistas mencionadas, solamente 9 cuentan con ar

bitraje. 



Cuadro 2. Canales formales utilizados 

NIVELES 
Ñacional Foráneo Sin especificar 

TIPO TOTAL 

Artículo 170(29.15'l.) 29( 4.97%) o 199(34.12\) 

Libro 20( 3.43'i.)ñ o o 20( 3.43\) 

!-'.anual 10( 1.71'>) o o 10( 1. 71\) 

Cap. Libro 3( 0.51") 3( 0.51\) o 6( 1.02\) 

Otro (tesis, 289(49.57%) 45( 7.71\) 14(2.40\) 348(59.69\) 
m.erroria, apunte, 

etc.) 

492( 84. 39\) 77(13.20\) 14(2.40\) 583(99.97'!.) 

ñ 5 son traducciones. 



Cuadro 2.1 Pub1icaciones seriadas (naciona1es) donde se 
difundieron 1os artícu1os 

T í t u 1 o No. de artfcu1os 

Veterinaria !1íbdco* 
Especia1idades Veterinarias 
~ 

97 (S7.05't) 

Síntesis Porcina 
Veterinaria y Zootecnia de la UW\M 

Co1umD;1S 

Fol.ia Entcm::>l.Ógica Mexicana• 
T"'ecnic:a Pecuaria en México* 

, Ciencias Veterinarias 
Gaceta Hédica de !1éxico"' 
Ganadero 

~= Ganadero 

Gaceta UNAM 

Medicina veter..L.ua.r-iü. y· Zoeit~cn:ia 

MVZ Noticias 
F.evista de1 Cb1egio Naciona:t de Médicos Vcterinarios z. 
Xo1o 

Agronotas 
JID::hivos MeY.ioanos de Anatomía" 
Avicul:t:ure. T'ecnica 
ciencia y Desarrollo* 
Infonnación Científica y· Tecnológica" 
México Holstein 
Organo Informativo de 1os Alumnos de la Facultad de MVZ 
Ranch::>s y Fierros 
Revista de Investigación en Salud Públ.ica* 
Revista Mexicana de Ortopedia y TraurÍlatolog!a 
Revista Mexicana de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Sa1ud Pública: de México" 

6 ( 3.52't) 

6 ( 3.52'!.) 

6 ( 3.52%) 

s ( 2.91\'t) 
l¡ ( 2.35't) 

l¡ { 2.3S't) 

l¡ ( 2.35%) 

3 ( 1.76't) 

3 ( 1.76\) 

3 ( 1. 76'!,) 

3 ( 1.76't) 

2 ( 1.17'!.) 

2 1.17\) 

2 1.1·¡,¡,j 

7. 1.17"" 

2 ( 1.17"') 

1 ( 0.5B'tl 

1 ( D.58't) 

1 e o.se't) 
1 ( 0.58't) 

1 ( 0.58't) 

1 ( o.ssi> 
1 ( 0.58't) 

1 '( O.SS't) 

1 ( o.ssi> 
1 ( 0.58't) 

1 O.SS'tl 

1 < 0.58\) 

se 



Sanidad Animal. 
Síntesis Aví=la 

Supervivencia 

T~énica en Agricultura. y Ganadería 

* Con arbitraje. 

Total.: 

5 9 

1 e 0.58\) 

1 o. 5~%) 
1 0.58\) 

1 0.58\) 

170 (97.76\) 



El. número de publicaciones seriadas foráneas utilizadas 

hasta 1985 como canal de comunicaci6n, es bastante reducido 

(Cuadro 2.2) además de que s6lo 10 de ellas, por su factor de i~ 

pacto alcanzado, tienen cierto prestigio internaciona1 dentro de 

su campo. Las revistas que por su contenido pertenecen al grupo 

de 1as más importantes en la medicina veterinaria, son las 

siguie.ntes: American Journal of Veterinary Research, Veterinary 

Immunology and !mmunopathologv, Canadian Journal of Comparative 

Medicine, Journal of Amer·ican Veterinary Medicine Association, 

Avian Diseases y Laboratory Animal Science. 

La revista British Journal of Pharmacology tiene un al.to 

factor de impacto, pero pertenece al área de la Farmacología y 
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la farmacia; Aguaculture e Infection and Immunity tambi6n cuentan 

con un factor de impacto alto pero pertenecen al área de la pesca_ 
y 1a inmunol.ogía, respectivamente. 

Cuadro 2.2 Publicaciones seriadas (foráneas) utilizadas 

T í t u l o No. de Factor de 
artículos imp_acto" 

Avian Diseases 10 (34.48'!.) 0.853 
Veterinary Recor>d 5 (17. 24%) 1.164 
.American Journa1 of Veterinary Res 1 ( 3.44\) 1.174 
An:imal Regulation Studies 1 ( 3.44't) 
Animalia (Suiza) 1 ( 3.44't) 
Aquacul ture 1 ( 3.44't) 0.876 
B<'itish Journal. of Phannacology 1 ( 3.44%) 4.093 
Bulletin. Office Int. des Epizooties 1 ( 3.44%) 
Canadian Journal. of Canparative Med 1 ( 3.44\) 1.065 
Inmunology Abstracts 1 ( 3.44'!.) 
Infection and Jimrunicy 1 ( 3.44%) 3.447 
Journal of American Veterinary Med A 1 ( 3.44'!;) 2.924 
Laboratory Animal Science 1 ( 3.44'!;) 0.621 

.New Technology for Ol.d ARch Toxicol l ( 3. 44'!;) 
Progress in Water Technology 1 ( 3.44'!;) 
Veterinary Inrnunology and Inmunopath 1 ( 3.4l>%) 1.150 

Total: 29 (99 .99'!;~ 

* Tomado .de: Science Citation Index 1985. Journal Citation 
Reports. Philadelphia: IS! Press, 1985; 18:264. 



La literatura gris representa al grupo de canales de comu
nicación que con mayor frecuencia se usa en 1a medicina veterin!:!_ 
~ia y la zootecnia (Cuadro 2). Sobresalen con amplio margen las 
nemorias (Cuadro 2.3) y se nota que hay una coincidencia, si no 
total sí en un alto porcentaje, entre la cantidad de presentaciQ_ 
nes orales y las publicadas. 

Cuadro 2.3 Comunicación escrita no considerada dentro de los 
canales formal~s 

NIVELES 

Nacional Foráneo Sin especificar 

TIPO ~ 

Tesis 28( 8.0l!%) 15( ll.31'!.) 2(0.57\) 1¡5(12.93%') 

Memoria 194(55.74%) 26( 7 .47%) 11(3.16% 231(66. 37%} 

Apunte 59(16.95%) 3( 0.86%) o 62(17.81\) 

Otro 8( 2.29\) 1( o. 2 8%) l(0.28%) 10( 2 .• 87%) 

289(83.04%) ll5(12.93%) 14(4.02%) 348(99. 98\) 

Entre las memorias que sobresalen por la cantidad de pre
sentaciones publicadas sólo se encuentra una foránea, la de la 
Western Poultry Disease Conference, con 4(1.73%); el resto son 
nacionales (Cuadro 2.3.1) y es curioso que las memorias de los 
cursos impartidos por los profesores tengan un Índice de parti
cipación por arriba de las de l~s congresos, reuniones, conven-
ciones, etc. cuya naturaleza implica la publicación de una memo
ria. 

··,,··' 



Cuadro 2, 3. 1 Memorias en las qúe se publicaron más 
pX"esentaciones oral es 

N o m b r e 

Mencria de la Reunión de Investigación 
Pecuaria en Wex:ico 

11'>...moria de Cul;;o.; 

Manc:n:'ia dP-1 r~~-=.::: 

Mein:Jroia de la Convención de la Asociaci6n Nacional 
de Especialistas en' Ciencias Av5.colas CANECA) 
Memoria de la Convenci6n de la Asociación de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Cer'<'.los Cft.XVEC) 

Memoria de la Reunión de Parasitolcgía Veteriruria 

Memoria de la Western Poultr,.· Di,;ease Ccnference 

Total: 

Las tesis (12.93% de la 11teratu~A 

No. de pl'esenta-
cienes 

37 (16.01%) 

33 (14.2~%> 

19 ( 8.22'6) 

18 ( 7. 79%) 

15 6.49%) 

15 6,49'6) 

4 1. 73'6) 

141 (61.01'6) 

.«pun't:es (17. 81%) complementan a las memorias en la función de 

servir como canales de comunicación·escrita a nivel nacional; 
que es el. n1vel. al que el. grupo de profesores de la Facultad de 

MVZ, ha dado mayor impor1:anc1a. 

Exist.;n o't:ros documentos (Cuadro 2.3.2) que también forman 

parte de este grupo (el. de l.a literatura gris), pero. que en vel.~ 

ci6n con los demás, es casi nula su presencia. 
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Cuadro 2.3.2 Otro tipo de comunicaci6n escrita 

N o m b r e No. de documentos 

Capítulos en nanuaJ.es 3 
Capítulo de reporte de avances 1 
Merwrán:llml técnico 1 
Atlas 1 
Enciclopedia (cc~i::ci6n ci~tf.fiCQ) 1 
Tablas (traducción) 1 
c.~q+;~~.:..... 1 
DiagnS~ti-;;;-histológico • . . 1 

Total: 10(2.87%) 

La producción de los profesores agrupada por el año en que 
se present6 oralmente ante un públicc o fue publicada formalmen~ 
te (Cuadro 4), muestra que el periodo más prolífico estuvo entre 
1980 y 1985 en todo tipo de canales de comunicaci6n, excepto en 
las tesis, en donde se nota una total dispersión. 

En teoría, la calidad de los trabajos est~ en relación con 
la calidad de los medios o canales que los difunden; pero .en el 
sistema de co~unicación del área biológica -Y de la.medicina v~ 
terinaria en consecuencia- existen otros factores (como el idi~ 
ma, e1 origen 1 la posición :::ocioeconGmica y las relaciones ·inteE_ 
personales del autor) que intervienen y que no precisamente tie
nen que ver con la calidad del trabajo. 

Así que si solo se detectaron 19 trabajos dados a conocer 
en su mayoría, a nivel nacional, sobre algunas enfermedades pad~ 
cidas por el hombre (Cuadro 5), no tenga quizá mucho significa-

do. 
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Cuadro 4. nistribuci6n de los c..L1alcs de comunicación utilizacbs dw'ante el ~riocb 1948-1985. 

CANA LES INFORMA LES 
p e r i o dos 

1948-54 55-59 60-64 65-59 70-74 75-79 80-85 ?? TOTAL 

'I'IPO 

Seminario o o o 3 3 6 19 o 31 

():)nfeI'encia en: 
Simposium o o o o 4 4 29 1 38 

Reuni6n o o o o 12 14 46 2 74 

Congreso o o 1 6 17 53 89 8 1"/4 

Curso o o o o 11 47 132 3 193 

Otro o 2 1 9 31 86 160 28 317 

CANA LE s FORMALE s 

Artículo 1 4 3 4 44 60 ~ 3 199 

Libro o o o o o 3 17 o 20 

Manual o o o o 1 2 ~ IJ 10 

cap. en libro o o o o o 1 ~ o 6 

Lit. gris: 

Tesis 1 1 3 9 6 14 5 6 45 

Merroria o o 1 6 36 180 5 231 

Apunte o o o o o 3 22 37 62 

Otro o o o o o 2 ~ 5 10 

en. 
?? Sin fecha. ~ 



Cuadro 5. Relaci6n entre las enfermedades humanas estudiadas y los canales de comuni
caci6n usados 

ENFERMEDAD 

Infecciosas y para si tar.ic:..s 

Tuberculosis 

Brucelosis 

Cisticercosis 

Toxoplasmosis 

Acariasis 

Trastornos de la mama 

Osteoartrosis 
Envenenamiento por alimentos conta

minados 

Zoonosis 

~ Considerada corno literatura griS. 

T I P O DE C A N A L 

INFORi-IAL 

Reunión nacional 

Curso nacional 

Simposio interno 

Curso nacional 
Congreso nacional 
Congreso nacional 
Congreso nacional 
Conferencia nacional 

Conferencia nacional 

Cor.f ercncia nacional 

Conferencia local 

Total: 11 + 

FORMAL 

Tesis foránea 

Artículo nacional 

Memoria nacional* 
Memoria nacional* 
Memoria nacional* 
Memoria nacional* 
Memoria nacional* 

Apunte foráneo 
8 = 19(1.34\) 

"' "' 



DISCUSION 

Al buscar la relaci6n con los objetivos planteados, dos 
son los resultados a discutir. Por un lado está el predominio 
de los canales informales de comunicación sobre los formales, y 
por el otro, la no realización de investigación en salud pública 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México. 

Con respecto al primero, el ciclo de transferencia de la 
informaci6n científica marca que el dar a conocer el resultado -
de un trabajo en forma oral, es s6lo una de las etapas; falta 
aún la publicaci6n en una revista que lo haga disponible a cual
quier miembro de la comunidad de investigadores para que lo usen 
y se inicie nuevamente el proceso. 

¿A qué se deberá entonces, que los datos generados por los 
24 profesores de la Facultad de MVZ, no lleguen a publicarse en 
revistas de alcance internacional si ésta es la meta más codici~ 
da por cualquier investigador del área biológica?. Su logro, es 
un indicio de que se es parte Y": rl~l ~edu~ido b='UPO que 1idar-€a 
la investigación en el área. 

Arends (1) en relaci6n a esto, indica que aparte de publi
car un trabajo científico.para completar el ciclo investigativo, 
se publica para compartir un hallazgo importante, para corregir 

o perfeccionar métodos, para que no se pierdan los años de expe
riencia y observación, para tratar de ser algo más que un simple 
técnico, por patriotismo, o por satisfacción personal y para la 
posteridad. 

Quizá más que esto que señala Arends, se publica porque el 
llamado síndrome de publicar o perecer es característico d~l si~ 
tema de comunicación científico actual; sin embargo, como se se
fia16 en el capítulo II, parece que los profesores de la Facultad 
de MVZ no han resultado afectados. 

Es cierto que hay artículos publicados en revistas consid~ 



-radds como importantes, pero no es un número muy alto. 

Aquí no se presenta la situación de otras disciplinas de -

la misma área: la preferencia por las revistas fordneas para pu-

blicar, puesLo que las de mayor demanda 
les. 

son las naciona-

La notorieda<l e importancia que la memoria (el documento) 

Liene para la comunicación entre los rrédicos veterinarios mexic~ 
nos, es un hecho qut?, como bibliotccÓle;g..:is, no debernos pasar por 

alto porque nos muestra que tamCién hny otro tipo de dccc.mentos 
aparte de la revista. 

Los estudios sobre el uso de la literatura reportan que, -

efectivamente, hay una inclinación por las revis·tas foráneas; 

luego entonces, no existe la concordancia que se dice debe haber 
entre lo que se usa y lo que se gener~. 

Finalmente, apoyándonos en lo que la definición de documen 

to científico establece, se puede concluir que lno son de carác

ter científico los documento5 generados en la racul tad de HVZ, -

por no ser, la mayoría, de los canales formales de comunicación 

prevalecientes en el área? 

Es bien sabido por todos los que se dedican a la investig~ 

ción científica que, "al ser el conocimiento válido at:iué1' que se 

registra en los archivos de la ciencia, ••. y está disponible p~ 

ra el escrutinio público, en las disciplinas con gran paradig~a 
se prefiere a la revista como medio de comunicación". (2) 

El segundo resultados nos lleva a rerlexionar sobre lo si

.suiente: 

Es justificable que la in':'est.i.gaci6n en salud pública en -

la Facultad de MVZ no sea tenia pri.ncipal, si tenemos en cuenta -

que su objetivo está dirigido a la prod.ucción de alimentos. Si 

bien, por los canales de comunicación empleados, los indicios no 

son muy.claros de que así sea. 
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Lo que sí es claro, es que, a la Universidad Nacional Aut2 

noma de México como tal, le corresponde un papel de primer orden 
en el desarrollo científico y tecnológico del país. 

Tunnermann (4) dice que la contribución de las universida

des al desarrollo científico y tecnológico no puede desatender, 
entre otros, los aspectos siguientes: 

a) lct activa participaci6n en los organisrros establecicbs 
para fanentar y eiecutar las FOlÍ"t-i,-.Aci ~;.,.."'!'i:"<fi-::~ ~· "t~
n:>l6gicas nacionales. Las universidades deben tener parti 
cipación institucional en estos organ.ism:m, sin que esto
signifique renuncien a su derecho a determinar sus pro- -
pios progranas de investigación •.• tales políticas {J.as 
científicas y tecn:>lógica¡¡] requieren del aporte =ítico 
que quizá sólo las universidades están en capacidad de 
ejercer; 

b) El estudio intcrdisciplinai:·.i.o ele la realidad nelcional, 
cx:m;:> base para la fonnulaci6n del 'proyecto nacional de 
desarrollo autónaro' y del diseño prospectivo de alterna
tivas de civilización diferentes para nuestras socieda
des; •.• 

Lo cual significa empezar por vencer.los obstáculos prove-

_nientes dP- .1~ !'!"':'pia U..""d.V~!:"::::iC.::.d qu~ .:Liwi'tan bú .fuuc.ión investig!!_ 
tiva. Aparte de la carencia de infraestructura adecuada, son t<l!!! 

ºbi~n obstáculos "la falta de vinculación de los temas a investi-

gar con las prioridades que exige la problemática nacional, y te!! 

dencia a investigar temas en boga en los países avanzados, llegá~ 
dose en casos extramos, a 1a simulación de modelos y estilos éx-
tranj eros 11 • 

Los comentarios que hace Turner (5) a esto, son del mismo 

estilo, pues dice que "las universidades tienen esencialmente dos 

funciones, ampliar el conocimiento y eso significa en el campo de 
la ciencia y la tecnología, realizar investigación y enseñar" pa

ra responder a las necesidades de sus propias sociedades. 

En resumen, la universidad está llamada a jugar un papel 

crítico por· cuanto hace a su papel transmisor e indagador, para 

no.seguir en el perpetuo atraso científico y tecnológico (3) al 

.. :· 



que.· están condenados los países que, como México, su pecado. es 
.solamente. formar parte. del tercer. ·mundo. 
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CONCLUSIONES 

Producto del trabajo desarrollado son las siguientes afiE, 
maciones: 

El. análisis de los canales de comunicaci6n empleados 

por cualquier grupo de investigadores, es un indicador que pue

de utilizarse para la evaluaci6n del trabajo realizado. 
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Si de la investigaci6n en salud que realizan los médicos 
..,.,.~"te~.i.::.:.=-i.~.:; ::.:..::..~~ ..... u...=.bi.a.o cif:: .ia. racuJ.l:ael Ce Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de Héxico, se -

registr6 un reducido namero de trabajos sobre el tema y la di-

fusi6n de los resultados se limita a la tr~nsmisión oral a ni-

vel nacional, es cuestionable entonces, el carácter de la in-

vestigación, la seriedad con que realizan dicha lnbor, el pre-

supuesto y el tiempo invertidos, etc. 

Con relación al porqué de éste trabajo, tenemos que si los 

bibliotecólogos nos conformamos con lo que Carlos Tunnermann -

llama· educación enciclopédica, libresca y memorística recibida 

dP.~t1'? nuest!"'o i!"!b::""c:;c ai p:L-·irue::.• .uivel del sistema educativc:>, 

seguiremos siendo lo que hasta ahora: unos perfectos desconocf 

dos como profesionales y para los demás profesionales. 
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