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INTRODUCCION 



En los últimos años, los trabajos acerca del tratamíento del 

lenguo.jo natural han rebasado los estrechos rntirgc.nes de los si~tcmas 

de consultu a ba5e de datos, incur~ionando en nuevas áreas de 

aplicnci6n potenci~l como son, el análisis y 1~ generación da tcxta5, 

La utilidad oventu;d de dichos sistemas puede ser in:portante para la 

:m.:1nipulaci6n, extr<Jcción y utilizución de conocir:iicnto mu.ncjado on 

forma escrita. 

El prcsontc trabajo fue concebido co:no un nódulo de sulida del 

sistema ba!>ado en conocimiento S:EMIB {Siotemu E:,:pcrto Mu1 timodál para 

Idcntif icación Botánica) de ayuda <) lu idf.mt.i f .icac.10n de famil ÍUG de 

plantas, que GC e!.:t.:\ desarrollando en. la Facultad ele Ciencias lJNAM. su 

función consiste en tranocribir ~n lenguaje natural, bajo las normas 

est~blecid.:ts por los bot5nica::;, los rc:sultadoz de la determinación 

generada por SEMIB. Utiliu1l7!o~i al lenguaje Prolog pi'\ra la. p~·ogr.umación 

de los distintos algoritno~. 

El contar con un oistcma capaz de gencraz:- reporte~ d0 

descripciones bottinicaf" en rcrmi) ¿iUto1"!<"it ica puede ser de gru.n ut.i l idad 

tanto pa.1-.1 los expertos -:?n csu tire.a corno para loG que no lo son 1 esto 

Ge debe a que, la redacción de estas dcscripcione::; suelen tomar nucho 

tiempo. Adem~s existe una gran divergencia de opiniones en cuanto <ll 

orden, como en la sintaxis que se debe seguir, lo cual dificultü en 

ocasiones la comprensión de loe textos. 



En el cap!tulo I, se hace una breve presentación del Lenguaje 

Natural. Definimos la generación de textos, as! como, las dificultades 

que ósto representa, y por último los trabajos realizados sobre éste 

tema y las diferentes propuestas que existen para una mejor redacción 

y comprensión de textos. 

En el capítulo II, se da una introducción a las descripciones 

botánicas y ln sintáxis que se tomará en cuenta a lo largo del 

trabajo, lo cual es necesario para un mejor entendimiento del proceso 

de generación. En el cap!tulo III describirá y analizarán las 

distintas partes que componen el programa. Finalmente, el capitulo IV, 

proporcionará al usuario una gula de utilización del programa y 

mostrará algunos ejemplos. 



CAPITULOI 

GENERACION DE TEXTOS 



I.1 Lenguaje Natural. 

Si bien la vista es uno de los sentidos m~s impresionantes, el 

lenguaje natural es probablemente el que nos identifica como seres 

humanos. 

El lenguaje lo utilizamos para conunicilrnos, ya sea de forma 

hablada o escrita. Existen reglas y definiciones del propio lenguaje y 

según estas rcglils pcdemos ~abcr si una oración pc!rtenccc. al lcngu2.je 

y si tiene significado dentro del mismo. 

Para hacer una buena fon.:alización del lenguaje ncccsitnr.:or; 

conocer a fondo su sintaxis y su scn5.ntica. 

Entender el lenqunjc natural en dif!cil, requiere del 

conocimiento lingillstico dG u11 lenguaje en particul~r y dúl 

conocimiento del Mundo relativo ;:il tema en ctincusión. 

Escribir lenguajú natural es una invcnci6n m6s reciente y todavía 

juega un papel menos central que el lenguaje habl~do, pero el 

entendimiento del lenguaje escrito es m~s fácil que el hablado, dado 

que, en 6stc ültirno 1;ccc=it~@os conooirnicnto íldicional pJr~ mnncjnr el 

''ruido'' de l~s RrnbiqUedJdes d~ l~ scfial 311ditiva. 

I.2 Generación da textos. 

Si bien la generación .:rntomtiti.ca de textoG Gurgió desde los 

inicios de lo Lingilistica Computacional con los trabajos en traducción 

automática de los afios cincuenta, su estudio fue relegado a segundo 

plano dada la cornplej idad del tema y de la necesidad de dominar 

primero la fase de comprensión y análisis del lenguaje natural. 



A fines de los anos setenta y durante todu la década siguiente 

el tema de la generación, volvió a atraei: la atención de los 

investigadores del área. 

El proceso de generación de textos puede oer visto exactamente 

como al opuc~to del entendimiento del lenguaje. Unn estructura que 

representa alguna información debe si:?r "r:i<J.pcadol" dentro de una cudona 

vdlida en el longuaju :·~c~do. 

Los investigadores cctór1 menos familiariz~don can los problemas 

de la generación 

sugieren que la 

del lenguaje. 

rnicmA. 

Aunquo existnn inver>tigacioncs que 

pue<lu 

interpretación 

Wlnograd 198J). 

como para l;:i qcneración (l<ay 1979, 

tanto p.Jra la 

llilEneky 1981, 

Un generador debe Ger capaz de corwtruir ln nojor producción p0ra 

una situación dada, seleccionando entre muchaa pooJblm; opciones que 

involucran un amplio margen de fuentes do conocimiento. 

Un analizador no suele preguntar::;e porquó ~e clic;i6 ;:-.cjor una 

forma que otra, Ahf e5 tlondc la investigación en i nt0rprct.:iciGn debe 

describir las limitaciones de lan opciones posible!.; p.:ira podQr 

determinar más eficientemente la opción escogida, la invcstiqación en 

generación deberá cspecif icar porque una opción es mejor que otras en 

diversas situaciones. 

Las elecciones que un generador de lenguaje debe encarar incluyen 

aquellas opciones que involucran el contenido y la forma textual de lo 

que se va a decir y las elecciones en la transformación del mensaje 

as! determinado en lenguaje natural : 
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a) Qué información destacar 

b) Cuál es la infonnaci6n más pertinente 

e) Cómo iniciar el diacurso o texto 

d} C6mo ordenar ous partes 

e) Cómo concluir el texto 

f) Qué palabras usar 

q) Cómo agruparlas Dn oraciones. 

Si se ha de generar texto conectado (y no solamente oraciones 

simples), los problemas da estructura del texto y la coherencia del 

mismo son particularrnQnte importantes. Se necesita la habilidad para 

datcrr:tinar el orden de las oraciones do un texto. El C!;Critor planüa 

al marco gcncrnl de referencia, a partir del cuul se producen las 

oraciones individuales. 

El proceso de gencrución puedo concDbirse como el resultado de la 

interacción de varias componentes ! 

1. componente estrntégica. Recibe una rneta global compuesta por dos 

sub_componentes cuya intct'accié\n mutua es crucia.1 para lu elccci6n de 

la información relevante y de la e~tratcgiü de crgJnizaci6n de texto: 

iJ La componente semántica. QUQ elige la información relevante. 

ii) La cornponontc estructural. Que elige la estrategia 

organizacional. 

2. Componente táctica. Quien qcncra el texto en lenguaje natural. 

La mayor1a de los trabajos en generación se han cnf ocado hacia la 

componente táctica. Estos van, desde la traducción directa de una 

representación formal subyacente hasta el desarrollo y la 



representación do criterios para tornar decisiones acerca del 

vocabulario corno parte de un diccionario. Estos trab<ijo!:> tratan 

normalmente de la generación de oraciones simples. 

Sobre la componente estratégica se ha trabajado en tres problornaG 

principa]mcnte : 

a) Conocimiento nQccsario para la gcncr~ci6n 

b) La pl<incación parCT dotcrmin.lr un ücto de habla ..ipropiado 

e) Una organización textual. 

La generación de texto se basa en do::: hipótesis fundamentales 

sobre producción de un texto 

1) No tienen porqué coincidir el cómo 5e alr.i.accna la información de 

memoria y en cómo tina persona describe esa información. 

2) La gente tiene nociones preconcebidas accr-ca de la for-r.ia en la cu~"'ll 

se puede deucribir la inform;:ici6n (implica la e>:istencia de uno o J11á.G 

principios de organización de textos). 

otro punto importante, es el UGO de lo que se llama la 

focalización, fcnór:w.no común en totlo tipo de dir:.cur~o~. 

'l'odou, ya sea concicnte o inconcicntcncnt0 1 centri\mos nuestra 

atención en varios conceptos u objetos a lo largo del procc~o de 

lectura, escritura, al hublar o escuchar. En todas estas modalidaclcs, 

el fenómeno de focnlización aparece en mültiple nivelen del discurso. 

El uso de la focalizaci6n facilita el procesamiento de los 

participantes en una conversación y proporciona restricciones sobre 

las posibilidades de lo que puede decirse. Las rcstriccionc~~ de 

focalización abarcnn n toda la base de conocimiento, produciendo un 

subconjunto qua contiene los rubros sobre los cunlcs se puede hablar. 



El uso de focalizaci6n proporciona un método manejable 

cornputacionalmente para producir un discurso coherente y asegura la 

conectividad del discurso. 

I.3 Autoroo y propuoatns. 

Los primeros sistemas de generación contaban con : 

l} El uso de texto archivado. Requiere que el disefiador del ~istcmu 

cnmnere todas luG preguntas que c.l !:iistoma debe c;cr capaz de rospondcr 

y escribir las rcspuc~tas a egtas preguntas a roano y asi archivarlas 

como un todo y recuperarlas cuando se necesite. 

2} 11 PatronuB 11 • Son frascn const:ruido.s por el discfiador con unus 

11 ranuras 11 que ptlcdcn acr instanciadas con p;ilabra!:i y íra~:::e:; 

difcret1tcs, dcpcnrticndo del cont~xto. tJn problerrn con este tipo d0 

diseno es que li3. yuxtaposición de frases complota!,; ír....:cuentcrnc~1te 

rcs•Jlto torpe, o bien, un texto i lcry:J. l. 

Ambos métodos son útilc~; en situGcionc:,:. don<lc se re:quierc de un 

rango limitado de generación porr¡U·:'.! el si..:.tcraa puede ::::or t•m clocuc·ntí~ 

como el discfiador al tiablar. 

Investigaciones postcriorc!;. en generación del len!JlW.jc natur.11, 

que abarcan alg11nos de estos temas, pueú..::n U.i·.'idirsc ñentro de las 

siguientes áreas de investigación 

a) Componentca tácticas. 

b) Plancaci6n y generación. 

e) Conocimiento necesario para generación. 

Uno de los primeros sistemas de generación sobre componentes 

tácticas es el de Simmons y Slocurn( 1972) fue utilizado para generar 



oracione5 en inglés para redes scm!tnticas. i<f~s tarde Goldman (1975) 

desilrrolló un sistema pura redes de dcpcnU!..!nciCl conccptui'.11. Más 

recientemente ?-:coonald (1980) 1 su trabajo ab,1rcd problema::; de ln 

componente linr;Uistic<I, que consiste en tres m6dulo~; diferentes: el 

diccionario, l~ gra~5tica y el cont~olndor. 

Uno de los p-:-jr;ieros: ai:ticulos <.?n manüj.:n: ld 1V:!Ce~)ddd di.._~ l.J. 

pl<J.nificución t.•n l.:: ., ~-n:\ción d·~ t:f:xtos ftw el de Cohcn y Pc1-ro~1lt 

(1979). En él le!:; .:lutorcG l'i·aponon un<.~ rc.et.:::dololjÍCJ. püra intcqt.,1l" los 

actos del hnblu 12n ur1 si::-.tt?r:1.:i. ·J~; pl.:ni~ ic:lci6n, de !:-o<lo dn conectar 

los objetivos del :;istcma con Gl lcnc¡u11jr' que (';cnera. Su propue::;t=i 

consi~tu u11 ma11oj11r loe nc~o~ del h.•hln co~o aparadores, dentro de un 

sü;tema de platiif icaci6n. En ese trab,:.jo no c.: o ns i.der,!ron los dcto llen 

de la generación rc~l do texto contcnt~ndosc en ll'~o~ucir listas de 

actos de l1abla que llcvart~11 a ci1bo el objetivo fin~l de conu11icación. 

Otro trabnjo importante en e~ta ~iG:Ja dir~cció11 (uc el Je Af!lOlt 

(1985). En 61, el a~tor retona l~s lde~s de CohQn y Pcrra\1lt 

examinnndo l~ interacción entre planeani6n y goncración nn todos los 

e!~tado5 del p1~oceso de gcncra.ción. Lstud L~ lu lorn.1 J2 c5~ri 0cni:rar el 

texto final a partir de ln~ doscripcionoo y de los actos del habla. 

Una linea altcrnil a la anterior está rcprcscntatla por el trabajo 

de HcKcown (1985), en el que el autor con.·.;idcríl. la gener,1ción de 

textos más extensos al mismo tiempo que reduce la coberturil de los 

objetivos lingüisticos de los textos a generar. McKcown !;C plantc.1 el 

manejo de cstratcgiaD con tres metas de comunicación: definir, 

comparar y describir objetos almacenados en una base de datos. Para 

ello utiliza una representación de tipo "guión" para organizar el 
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discurso, dejando a un lado el manejo explicito de los actos del 

habla. 

En un articulo reciente, E. Hovy (1990), compara las 

aproximaciones de Appelt y de McKcown desde e.l punto de vista del 

nivel de integración de las faseo de planificación y de gencraci6n. La 

estrategia del primero es la de integrar Limba.s fases dentro de un 

mismo proceao continuo, donde el planificador maneja l~s restricciones 

sintácticas de la rnisc1a forma que trata tod~s las de~~~ rcstrJccionos, 

tales como el punto focal o la falta de conocimiento acerca del 

oyente; la única diferencia en E~te caso es quQ las rcstriccione.s 

sintácticas tienden aparecer r.15.s tarde en el proceso de 

planificación. La e~;tra.tf:'gifl dol s~gunUo co1wlDte en r:;.:intcnDr 

separadao ambas fa!:ies, llcv.'.indosc primero a c.1bo la de planificnción y 

luego la ee generación. En este C<1SO no h.1.y lugélr para 

replanificaciones on el curso del procoso de generación; esto lleva a 

los planificadores a no manejar ningfin tipo de información Gintáctica, 

sino solamente infon11ación sobre los tópicos es.cogidos y el orden do 

las oraciones. 

Hovy, a r;u vez propone una terc(.!ra al tern¿,¡ti va que dr~nornin?i. 

planificación de compromiso limitado, que consiste en retra~ar la 

planificación hasta que lo necesite el proceso de generación. En este 

esquema, el planificador sólo necesita ensarr.blar un conjunto parcial 

suficiente de instrucciones del generador para que la componente do 

realización empiece a trabajar, y pueda después, continuar a planear 

conforme la componente de realización requiera do nuevas 

instrucciones; de esta forma se mantienen separadas las tareas de 
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plancací6n y de realización, lo que permite al módulo de plancaci6n 

tomar en cuenta oportunidades o problemas sintácticos no previstos. 

De los trabajos antos citados los de Cohcn-Pcrr<1ult y Appclt se 

sitúan en la problcm5tica de gencraci6n de p5rrut'os en condiciones de 

un di5logo entre dos intcrlocutorea; ósto les lleva a considcr~r una 

planificación muy nofioticada en términos de actos de h.3bl~. McKcown, 

por su parte se sitú~ ~·1 uno pcr~pcctlva muy diferente, lo que se 

propone es tr.:iducir el conocimiento dl.mucr.!nado i:.-:pl1cit~u.irmte 0n una 

base de di.1.tos r:cgún las ncc.;síd.:idcr; del usu11rio, ya so~ generar uno. 

descripción, unn definición o mu i: 1.):'lpLtración. '.~n ostc cauo ~s pasibl1? 

asign0:r u cr1da uno de los objf;!tiva::> lir.gulsticos una csti:u(..tura de 

pl~n prototipico zin necesidad da tornar en cuenta los µrohlamas de ln 

intcrcom.unicnción entre dos agente!.'> i.r.tcrnctu,"l.ntes. 

Otra.G n.proxirrinciones a 1<1 ínve:::;tigución de lél qenorución del 

longuaja n.:ttural han enf<n:L:ado el tiro d.:~ conocirnirmto necl'.!carío para 

gencrur descripciones apropiadas. 

Swartoot (1981} examinó este problcr.i.u en el contc.xto de un 

síste';';\a de cnnsultíl ~ódica. Su principal prc.ocupi'lcjón, 5in umbargo, 

fue en la rcprcsentuci6n del conocir.ücnto 'l no en el proceco de 

generación. 

Mcehan ( 1977) estaba también intcrcs.:ido en el problema del 

conocimiento necesario para generación como parte de su trabajo en 

producir historiaG cortas sobre pl~ne~ de personas para cj~cutdr 

metas. 
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Ambos trabajos abarcan temas importantes en la representación del 

conocimiento, reconociendo que los sistemas son limitados en lo que 

pueden decir. 

Por el lado de la gener-ación de texto encontramos que Mann y 

Moore (1981) fueron dos de los primeros en estar interesados en loo 

problemas que aurgcn en la generación de cadenas dQ "oraciones 

múltiples". 

Un trabajo 

Linde y Wcincr 

anterior 

( 1980) • 

en generación de texto, es el lle Gogllen, 

Ellos tar.i.bién estan interesados en la 

estructura del texto. Proponen una gramática de intcrprctllción la cual 

indica qué orden de prepo~:ücioneo es posible, c.Jptun1 la jcrarqu1a de 

la estructura del texto y el núcleo de la gramática. M~s aún , tambi6n 

incorporaron la noción de foco de atención. 

Stcvens y Steinberg (1981), hacen un análiGi::; de t12xto para 

instrucciones sobre plantas de propulsión. 

Forbut.> (1981), proponen un sistema que UGa proceso de simulación 

cualitativa para proporcionar explicaciones de este tipo. 

Jensen et al (1981), propuGo el dcsa~rollo de un sistema capaz d0 

generar cartas de negocios standard. Están particularn1cnte interesados 

en la generación de texto coherente y sugieren usar predicados como 

causa y efecto para ayudar en la selección de conccti vos textuales 

apropiados. Asur.icn, sin embargo, que el contenido de la:; cartas y la 

asignación de predicados han sido ya determinados. 

Los trabajos realizados hasta ol momento en el campo de 

generación nos muestran, por un lado, lo complejo que puede llegar a 

ser el manejo del lenguaje nntural y por al otro, nos muestran que 
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esto es posible siempre y cuando se trabaje en un dominio muy 

delimitado y especifico para que al proceso de lenguaje natural 

resulte satisfactorio. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIONES BOT ANICAS 



En la primera parte de este capitulo daremos una explicación de 

las descripciones botánicas y sus diferencias en cuanto al estilo, asi 

como, algunos ejemplos de su sintaxis. En lil segunda parte definiremos 

una sintaxis y el orden de redacción, para el funcionamiento del 

programa. 

II.1 Dascripoionos hot~uica!'l y nu ointaxio. 

La clasificación de la~ plantas es en gran medidn subjetiva. 

Pocos estudiosos de la ciencia vegetal han alcanzado conclusiones 

unificadas en cuanto a la clanificación de los miembros del reino 

Plantae. Ademá5 la clasificación ne encuentra frecuentcinente alterada 

por el descubrimiento de nuevos hechos. 

Para que ~us esfuerzos sean reconocido~, todo clasificador tiene 

la obligación de delimitar categorías taxon6micns, 11.":llnadas taxa, de 

acuerdo a la legislación del Congreso Internacional de Botánica 

(Staflcu, 1972) que establece que: cualquier planta individual 

pertenece a una czpecie, toda especie pertenece a un góncro, todo 

género a una familia, toda familia a un orden, todo orden a una clase 

y toda clase a una división. 

Sin embargo, hay que hacer notar, que existen distintos sistemas 

de clasificación en la actualidad, lo cual demuestra elocuentemente la 

divergencia de opiniones en la interpretación de los datos que 

relacionan evolutivamente las plantas entre sí. Estas divergencias de 

opiniones se dan por la diversidad y complejidad evolutiva de las 

plantas (Bold, Alexopoulos y Delevoyras 1980). 
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Existen también distintas formas de redactar la información 

obtenida de la clasificación, el orden da los datos y el estilo de 

redacción varian según el autor, para algunos es más importante 

nombrar unas caracter!Gticas en primera instancia, mientras que otros 

las nombran on una segunda o bien no las nombran. 

La descripción de la flor ca!d siempre coincide en ser la rn~s 

extensa, esto es porque sus atributos son de suma import.:Jncia par.:J la 

claoificaci6n do la planta en una cierta familia. 

Para hacer rntis clara esta diferencia de estilos, veremos como 

ejemplo a la familia Conpositnc, en dos verGionca dictintao. 

La descripción de la flor no se tomará en cuenta por la razón 

antes mencionada (sumamente extensa), pero Vil le li'l perna aclar~r que 

existe una diferencia muy grande de una versión a otra. Esta 

diferencia es basicamcnte que la primera es monos detallada que 1«1 

segunda y esta última da información sobre inflore!:>ccncia micntrar: que 

la primera ni siquiera nombra esa sujeto. 

Familia compositae. 

(Por Jcrzy Rzedowski) 

Plantas herb5ccas o arbuotiva9 1 rara vez arbóroa.G o 

trepadoras; hojas opuestas o alternas, en ocasiones 

todas radicales, sin estipulas; flores • . . • • . . . . . . . . . ; 

fruto en forma de aquenio, que a menudo lleva en su 

extremo superior el vilano; semilla sin endospcrma. Las 

cabezuelas ...•• 
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Familia compositao. 

(Por Jose Luis Villaseñor Ríos) 

Hierbas anuales o perennes,arbustos, bejucon o árboles, 

en ocasiones con jugo lechoso, glabros o variadamento 

pubescentes o glandulares, dioicos (rara vez poligamo

dioícos), monoicos o bisexuales. 'rallos generalmente 

rollizos, a v -n~ alados o inclun.ivc aplanados. Hojas 

altcrnas,opucstas o vcrticiladas, algunaa voces basalcn, 

simples, pinnadas o palmadumcnte lobuladnn, divididas o 

compuestas, enteras o diversamente dentadas, peciolodas 

o sésiles, la lamina en ocnsioncs dccurrcnte,auriculada 

o envainantc, en algunas fonnao xcrófitas aciculiforme 

o reducida a escama~ o espinas, sin estipulas, aunque 

a vecca presentes unas pscudocst.ipulao. Inf lorcscc11cia 

Cabezuelas .. ... Fruto un aquenio (cipscla), 

con una sola semilla y con un embrión recto y sin 

endospermo; en algunas especies el fruto es drupáceo o 

una baya, inclusivo un atriculo por la fuaión del aque

nio con la p~lea, las filarias u otra parte de la 

cabezuela ; el pericarpio por lo gcncr~l rigido. 

Vilano coronado al aquenio, persistente o deciduo o 

ausente, constituido por cerdas, aristas o escamasf en 

ocasiones con un carp6foro conspicuo. 
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La primera descripción como· ya mencionamos anteriormente es rnAs 

compacta, no solo en la descripción de flor sino en la descripción en 

general. 

La primera diferencia que encontramos es que la primera 

descripción empieza con la forma de. vida de la planta (herbáceas o 

arbustivas, rara vez. arbóreas o trepadoras) mientras que en la 

segunda las primeras caractcriaticas que nombra son sobre la duración 

de la planta· (anuales o perennes) y a continuación hace referencia a 

la forma de vida. 

La forma de referirse a la plnnta en cuestión también cambia. La 

primera es de la forma: plantas herbáceas o arbustivas en cuyo caso el 

sujeto es la palabra plantas, mientras que en el segundo caso el 

sujeto pasa a ser las palabras hierbas, arbustos, bejucos o árboles. 

La segunda definición describe a continuación de la forma de 

vida, otros atributos como son el indumento y el sexo de la planta. La 

primera no describe estas caracterlsticas. 

El tipo de tallo de la planta ae manciona en la segunda 

descripci6n y en la primera no. 

Claramente se puede observa~ quo el orden de redacción sobre .los 

atributos no es el mismo, nos encontramos que en el primer ejemplo, 

las caracterlsticas de las cabezuelas se describen después de haber 

descrito el fruto, mientras que el segundo lo describe antes. Esto es 

a lo que nos referimos con diferente peso a las caracter1sticas. Para 

unos autores es mas importante deetacar ciertos sujetos o atributos, 

como lo vemos en el ejemplo anterior. 
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En cuanto a la sintaxis, existe también una gran divergencia. 

En el primer ejemplo vemos claramente que la información sobre los 

sujetos es separada por medio de un punto y coma (¡). 

ej/ 

Plantas herbáceas .••.• hojas .... 

La segunda en cambio ~~para estos sujetos por medio da un punto {.). 

ej/ 

Hierbas anuales •... Tallo generalmente rollizos .•.. 

Por lo general el orden en el que se mencionan a los sujetos es 

bastante convencional, este orden es: Plantas, Tallos,Inflorescencia, 

Flor y Fruto. El no nombrarlos no implica que no se siga este orden, 

como es el caso de Inflorescencia y Tallo en el primer ejemplo, 

Por otra parte el lenguaje que se utiliza en las descripciones 

bot~nicas es un lenguaje muy particular. La redacción que se utiliza 

es principalmente a base de frases incompletas. 

definición : frases incornpletan.- No todos los elementos aparecen 

explicitas en la frase. Se omiten: 

a) Los sujetos suficientemente expresados en las desinencias 

verbales. 

b) El verbo copulativo, no porque se sobrentienda, sino porque 

el sujeto o el predicado llevan en sl la esencia de la frase. 

e) El predicado y algunos elementos modificadores, como la 

preposición, articulo, adjetivo etc. 
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Tomando en cuenta esta definición, podemos a continuación hacer 

un análisis de las elipsis (palabras que se omiten) hechas en las 

descripciones. Para esto es necesario mostrar primero corno lo 

escribiriamos sin omitir palabraa y segundo la descripción tal y como 

la escribir1an los botánicos. Tornaremos corno ejemplo la Familia 

Flacourtiaceae : 

(1) La familia flacourtiaceac consta de árboles o arbuston 

perennifolios. El tallo es glabro, pubescente tomentoso 

o viloso y algunas veces con c~pinas. Sus hojas son 

persistentes o caedizas; su disposición es alterna, 

raramente opuesta o vcrticilada; las hojas tienen una 

conSistencia membranosa, coriácea o cartácea y general

mente presentan puntos pelúcidos y lineas; son a su vez 

pennincrvadas o reticuladas; el indurnonto eo glabro, 

pubescente, tomentoso o velutinoso; el ápice es agudo o 

acuminado, el margen en glandular crenado, dentado o 

aserrado; 

(2) (Por candolle A.P 1824) 

Arboles o arbustos p~rcnnifolios. Tallo glabro, 

pubescente, tomentoso o viloso, algunan veces con 

espinas. Hojas persistentes o caedizas¡ alternas, rara

rnente opuestas o verticiladas; membranosas, coriáceas o 

cartáceas; generalmente presentando puntos pelúcidos y 

lineas;penninervadas o reticuladas;glabras pubescentes, 

tomentosas o velutinosas; con el ápice agudo o acumina

do; márgen glandular crenado, dentado o aserrado; ..• 
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Las elipsis se basan principalmente en los puntos descritos en la 

definición anterior: 

a.- El sujeto es nombrado solamente una vez, es decir la primera 

frase consta del sujeto y las siguientes hacen una elipsis. 

b. - cuando el verbo copulativo es el verbo 11 ser 11 casi sie1npre se 

hace una elipsis, no presentan muchos verbos en el transcurso de 

descripción pero en caso de presentarse, por lo general se escribe en 

gerundio. 

ej/ 

presentando puntos pelucidos y lineas. 

c.- Los art1culos se nombran a veces, cato depende del estilo 

propio del autor. 

ej/ 

con el ápice agudo o acuminado; margen glandular 

crenado, dentado o aserrado; •.. 

El atributo ápice está antecedido por el art1culo 11 e1 11 a 

diferencia de margen glandular crenado que no l lcva un 

articulo antes del atributo margen. 

Decimos que depende del estilo del autor, dado que, podríamos 

alterar los articules de manera que quedara: 

... ~pica agudo o acurninado; con el margen glandular 

crenado, dentado o aserrado; 

o bien, haciendo una elipsis total de los articulas y la descripcl6n 

tendria la misma información y la misma congruencia en los tres casos. 
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El caso de los sujetos lo podriamos ver como una regla general, 

en la cual no se antecede un articulo. 

ej/ 

Hojas persistentes o caedizas; ... 

en vez de: 

Las hojas son persistentes o caedizao. 

6 

Sus hojas son persistentes o caedizas. 

Para esto existe una razón. Si le antecedemos un articulo al sujeto, 

necesariamente tendría que llevar un verbo, lo cual presenta una 

incongruencia con el estilo propio de las descripciones botánicas. 

Se hace una elipsis de los atributos, es decir por lo general se 

escriben los valores del atributo sin decir explícitamente a que 

atributo nos estamos refiriendo. 

ej/ 

membranosas coriáceas o cartáccns; ... 

sin nombrar al atributo consistencia, al cual nos csta~os refiriendo. 

Esto depende de la información que el valor tenga por si solo, 

es decir, en el caso del atributo áplco es necesario nombrarlo 

dado que los valores agudo o acuminado no dan la información 

suficiente para saber que estamos hablando de ese atributo, en 

cambio los valorC!s membranosas, coriáceas o cartticoas l lcvan 

impl1citamente el nombre del atributo consistoncia, es decir, la 

información que tienen por sl mismas es suficiente y necesaria para 

ser entendidas. 
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Esta divergencia de opiniones sobre el orden de los atributos y 

sobre la sintaxis de redacción, no serán contempladas en el programa. 

Para nuestros fines tomaremos un orden y una sintaxis 

establecida. 

II.2 Sintaxis utilizada en el proqama. 

Como ya mencionamos en la primera parte de este cap1tulo el 

orden, la sintaxis e informaci6n varian en forma muy notoria, por lo. 

cual nos es necesario definir tanto un orden como una sintaxis en 

general. 

A pesar, de que el orden para escribir las descripciones cambia 

según el autor, existe una cierta tendencia por un orden en 

particular, mismo orden que tomaremos en cuenta para nuestros fines y 

que se presenta a continuación : 

Plantas 

Tallo 

Hojas 

(forma de vida, h6bito, habitat, latex, 

jugo_acuoso, resina, zarcillos, espinas, 

duración, textura). 

(tipo, posición). 

(presencia, duración, disposición, tipo 

textura, estlpulas(presencia, tamaño, 

duración), venación, tricomas, condición_ 

palúcida, peciolo, indumento, ~pica, 

márgenes, base) • 
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Inflorescencia 

Flor 

Fruto 

(tipo, posici6n). 

(sexo, simetrla, 

perianto (cáliz, corola) 

androceo (estambres (nümero, fusión, 

inserción, anteras(insercl6n, dahiscancla, 

orientación)), estaminodios), 

gineceo (gin6foro, carpelos, fusión, 

ovario, estilo, placentación, hojas_ 

carpelares). 

(consistencia, tipo, dehiscencia, 

semillas (cantidad, alas, plumas, arilo, 

estigma, partes), cmbri6n(tipo,endospcrmo, 

cotiledones)). 

Llamaremos a Plantas, Tallos, Hoja5, Inflorescencia, Flor y Fruto 

temas o sujetos principales. 

Las caracter1sticas supeditadas a estos temas, (forma de vida, 

habito, tipo, disposicion, textura etc .• ) los llamaremos atributos. 

Por ültimo las caracterlsticas supeditadas a estos atributos, 

(cáliz, corola, estambres etc .. ) los llamaremos sub_atributos. 

Para un mejor entendimiento representaremos esta información en 

un árbol: 
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(ra1z) 

Plantas 

(nivel o o 
sujetos) 

forma 
vida 

(nivel l o 
atributos) 

(nivel l o 
atributos) 

Tallo Hojas 

hábito látex 

habitat 

tipo 

Fl\MILIA 

Inflorescencia 

(Figura l) 

Plantas 

resina 

jugo 
acuoso 

(Figura 2) 

Tallo 

zarcillos 

Flor Fruto 

espinas textura 

duración 

poslci6n 

(Figura J) 
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presencia 

(nivel l o 
atributos) 

duración 

(continuación ••• ) 

Hojas 

disposición tipo textura estipulas 

(nivel 2 o 
sub_atributos) presencia tamafio duración 

Hojas 

venación tricomas condición peciolo indumento ~pice margen base 
pel1lcida 

(nivel l o 
atributos) 

(nivel l o 
atributos) 

tipo 

(Figura 4) 

Inflorescencia 

posición 

(Figura 5) 

27 



Flor 

sexo simetr1a perianto androceo gineceo 

(nivel l o 
atributos) 

cAliz 

(nive;i. 2 o 
sub_atributos) 

(nivel 2 o 
sub_atributos)estambrcs 

cantidad fusión inserción 

(nivel 3 o 
sub_atributos) 

perianto 

androceo 

anteras 

inserción tipo de 
dehiscencia 

(nivel 4 o 
sub_atributos) 
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gineceo 

gin6foro carpelos 
(nivel 2 o 
sub_atributos) 

fusión ovario estilo placentación hojas 
carpelares 

(Figura 6) 

Fruto 

consistencia tipo dehiscencia semillas embrión 
(nivel l o ----------------------
atributos) 1 1 1 1 

cantidad alas plumas ar lo 

(nivel 2 o 
sub_atributos) 

(Figura 7) 

tipo endospermo cotiledones 

La descripción debe empezar con el nombre del sujeto al que nos 

vamos a referir y la primera letra en mayascula. 

El nombre del sujeto deberA ser nombrado solo una vez, al iniciar 

la oración. 

Después de haber nombrado el sujeto empezaremos a dar su 

informaci6n siguiendo el orden establecido de sus atributos. Este 

orden se puede seguir facilmente haciendo el recorrido del árbol de 

izquierda a derecha. 
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cada atributo contiene diferentes valores dependiendo de la 

familia a la cual nos estamos refiriendo. Estos valoras son los que 

nos dan la información o caracter1sticas del atributo en cuestión 

ej/ 

Plantas perennes. 

La palabra porenr~~ en este caso es el valor que toma el atributo 

forma de vida del sujeto planta. 

cada sujeto debe formar una oración por si sola separadn por un 

punto (.). 

Cada atributo debe ir separado por un punto y coma ( ¡) y por 

ültimo, cada sub-atributo debe ir separado por una coma(,). 

ej / 

Plantas perennes. 

Tallo glabro. 

Hojas caedizas; alternas , opuestas o verticiladas. 

Flores unisexuales; estambres libres, pocos y epipétalos. 

En todos los casos se ve claramente que forman una oración por 

s1 solas y que van separadas por un punto. 

En el caso de hojas lo primero que decimos es que es caediza, que 

es un valor del atributo duración, sigue con los valores alternas, 

vertlciladas que son valores al atributo disposición por lo que al 

cambiar de atributos es necesaria la separación por medio de un punto 

y coma. 
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Por Qltimo en el caso de flores, el punto y coma que divide al 

valor unisexuales del valor libres es el cambio de atributos del 

atributo sexo al atributo estambres. Las comas, separan a los 

sub_ atributos; en este caso, a los sub_ a tributos .tus16n, cantidad e 

inserción respectivamente, terminando con una conjunción. 

Cada familia puede constar de varios "génerosº y "especies". Cada 

género y especie tienen diferentes valores. Si querernos hablar de una 

familia en' general tendremos que decir todos los valores que 

identifican a esa familia. 

Para decir todos los valores que tememos sobre un atributo la 

sintaxis que se debe usar es la misma que se muestra cm el ejemplo 

anterior: los valores van separados por comas y la Oltima 

caracterlstica con una disyunción (o). 
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CAPITULO lll 

ESffiUCTURA PRINCIPAL DEL PROGRAMA 



En este cap1tulo mostraremos las dos fases que utiliza el 

programa para escribir las descripciones botá.nicas. La primera fase 

consista en la planificación de la información. La segunda, es la 

generación de esta información. 

Para hacer el plan correspondiente a una cierta familia, es 

necesario contar can una base de datos. Para la generación, es 

necesario la definición da un diccionario. 

III.1 La BaSD de Datos. 

La base de datos deberA tener toda la información necesaria para 

una buena descripción de la familia. Mientras más valores a atributos 

y más atributos tenga la base de datos, más detallada también ser~ la 

descripción final. 

Esta base de datos podrá estar dada por el usuario o bien el 

programa constará de algunos datos de ciertas familias. Esto nos dará 

la facilidad de generar descripciones más completas, es decir, 

caracter1sticas de la familia que quiz5.s el usuario no tenga la 

posibilidad de saber. 

La base de datos deberá estar dada por el usuario con la 

siguiente sintaxis: 

a) Nombra del atributo 

b) Valores del atributo los cuales deberAn estar 

representados en una lista y en caso necesario 

poner el adverbio correspondiente al valor. 
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Estos datos van a estar representados internamente en una lista. 

(Las listas en PROLOG se representan con "corchetes cuadrados" al 

empezar y al finalizar la lista. Los valores van separados por comas) 

ej / 

Tomando en cuenta las ramas del árbol del sujeto hojas: 

Hojas 

presencia duración disposición tipo textura estipulas etc 

(Figura 8) 

Sabemos que la profundidad de estas ramas corresponden a los 

atributos de primer nivol, lo cual corresponderla a escribir la 

información de la base de datos de la siguiente forma: 

disposicion( 

1 
nombre del 
atributo 

(alternan,opucutas]). 

1 
valores del 

atributo 

En caso de que existan sub-atributos o atributos de segundo nivel 

deberán seguir la misma sintaxis, con la diferencia de que la 

profundidad del árbol es un nivel más abajo, lo que significa que 

tomaremos en cuenta dos atributos. 

ej\ 
Tomando en cuenta el sujeto Flor: 
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Flor 

sexo simetría perianto androceo 

cáliz corola 

(Figura 9) 

La forma de escribirlo en la base de d~tos qu~darla entonces: 

perianto( 

1 
nombre de.l 
atributo 

caHz( 

1 
nombre del 
sub-atributo 

[aposepala))). 

1 
valores del 
nub-atributo 

gineceo 

La sintaxis do los siguiente5 sub_atributos o atributos de tercer 

y cuarto nivel siguen la misma sintaxis, contemplando si1nplemente el 

nivel de profundidad y as1 s.Jber cufintos atributos se encuentran 

involucrados. 

En caso de querer tener en la descripción frases corno: 

11 Hojas alternas, raramente opucstar. o vorticiladas 

en donde se encuentra un adverbio (raramente) calificando a un valor, 

será necesario especificarlo en la base de datos de la siguiente 

forma: 

disposición( [alternas, raramente, opuestas,verticiladas]). 

1 
adverbio 
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Flor 

sexo sirnetria perianto androceo 

cáliz corola 

(Figura 9) 

La forma de escribirlo cr1 la base de datos quedar1a entonces: 

perianto( 

1 
nombre del 
atributo 

caliz ( 

¡ 
nombro del 
sub-atributo 

(aposcpala])). 

1 
valores del 
sub-atributo 

gineceo 

La sintaxis de los siguientes sub_atributos o atributos de tercer 

y cuarto nivel siguen la misma sintaxio, contemplando simplemento el 

nivel de profundidad y as1 saber cu.'J.ntos atributos se encuentran 

involucrados. 

En caso de querer tener en la descripción frases como: 

11 Hojas alternas, raramente opuestar; o vcrticiladas 

en donde se encuentra un adverbio (rar.amentc) calificando a un valor, 

será necesario especificarlo en la base de datos de la siguiente 

forma: 

disposición( [alternas, raramente, opuestas,vcrticiladas]). 

1 
adverbio 
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donde el adverbio deba de escribirse antes del valor al que nos 

estamos refiriendo. 

La base de datos no necesariamente debe estar ordenada es decir 

no tiene que seguir el orden que establecimos en el capitulo anterior 

de las descripciones bot5nicas, dado q\le el sistema tiene una búsqueda 

secuencial. 

III.2 El Plan. 

Un plan de descripciones es el encargado de organizar la 

información que tenemos de la base de datos. Esta organización 

consiste en ordenar la información Gegún el orden que establecimos en 

el capitulo anterior, creando as!, una estructura que facilitará la 

fase de generación. 

El usuario tiene la posibilidad de escoger, dentro de la base de 

datos establecida en el programa, la redlicción particular de uno de 

estos temas o la información general de la familia. Existen entonces 

sain planes particulares para cada sujeto principal: (Plantas, Tallo, 

Hojas, Inflorescencia, Flor y Fruto) y un plan general, el cual llana 

a cada plan en particular. 

Cada tema en particular contiene dos etapas. Para poder entender 

esto más claro se seguirán las ctilpas de un tema en particular 

(plantas). Cada terna tiene que seguir las mismas ctapa!l para sus 

diferentes atributos: 

1) Ver si en la base de datos existe alguna información sobre el 

tema (plantas) esto es, si existe algún predicado de la forma: 
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plantas(Atributo([Valores))). 

Tenemos dos casos: 

i) En caso de que no encontremos esta información, esto es, no exista 

un predicado con esa forma, se crean unas variables que se instancian 

con la constante 11 ni1n. Esta constante significa que la información es 

nula. La cantidad de variables dependerá de la cantidad de atributos 

que tenga el sujeto al que nos estamos refiriendo. 

ej\ 

Al = nil A2 = nil 
' 

AJ = nil M = nil ... Al O nil, donde 

Al son los valores del atributo forma de vida, 

A2 son los valores del atributo hábito, 

AJ son los valores del atributo habitat, etc 

ii) Cuando haya información sobre el tema, pasarnos a la siguiente 

etapa. 

2) Ver qué atributos lo hacen verdadero; esto es, si existe algún 

atributo llamado forma de vida, hAbito, habitat, latex, jugo_acuoso, 

resina, zarcillos, espin3s, duración, textura, que es el mismo orden 

que establecimos. 

Tenemos dos casos: 

i) Que exista información de todos los atributos. En tal caso el plan 

del tema (plantas) sera completo as1 corno la información que se dará 

de ellos. Las variables en este caso se instancian con los valores 

correspondientes a cada atributo. 
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ii) Que exista infonnaci6n sólo en algunos atributos. En es.te caso el 

plan no será completo y las variables se instanciarán con el valor 

correspondiente al atributo o con la constante "nil" dependiendo de la 

información que se tenga. 

Si por ejemplo la informaci6n qua no tenecos es la de hábito que es 

la que ocupa el segundo lugar, las variahleo qucd.:i.r:in de la siguiente 

forma: 

Al Valores del atributo forma do vida, 

A2 = nil, 

AJ Valores del atributo habltat etc .... 

Al terminar aste proceso para c~da sujeto principal o principal 

creamos un predicado y dos listas: 

Ll) El predicado llamado 11 !>ujetos 11 al cual contiene el sujeto en 

cuestión : 

sujetos(plantas). 

L2) La lista llamada " atributos" la cual está constituida de todos 

los atributos correspondientes al sujeto (plantas) : 

atributos([ forma_da_vida, habita, habitat, latex, jugo_acuoso, 

resina, zarcillos, espinas, duración, textura]). 

LJ) La lista llamada ''valores" la cual está constituida de los valores 

de cada atributo : 

valores(( Al, A2, AJ, ... ,, AlO )) • 

Esta lista como ya hemos visto contiene la información que el 

usuario haya dado. 
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El orden de los valores es el orden establecido por el usuario, 

mismo orden que se mantendrá durante todo el proceso. 

Para el plan general se siguen los diferentes planes particulares 

creando una lista general de sujetos, una lista general de atributos y 

una lista general de valores, esto es, se hace una concatenación de 

las listas particulares de cada plan. 

III.3 El diccionario. 

En el diccionario ae almacena el conjunto de rasgos scmflnticos 

necesarios para la generación de las descripciones botánicas, asi 

como, información sintáctica y estilo. Los rasgos semánticos se 

manejan en la parte correspondiente a los valores de cada atributo, 

los rasgos sintácticos, en los sujetos principale!J o temas, asi cor..o, 

en los atributos, sub_atributos y en los articules. Por último el 

estilo ac maneja en la parte correspondiente a los atributos, 

sub_atributos y en la parte de valores de cada atributo. De esta 

manera podemos dividir la información del diccionario en cuatro partes 

principales : 

1) Información sobro sujetos o tenaG principnlcs 

2) Información de los atributos y sub_atributos 

3) Información de los valores de cada atributo, 

4) Información de los articulas. 

y de dos listas : 

a) Lista de adverbios 

b) Lista de vocales 
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1) La información de los temas o GUjetos principales son predicados 

que 

ej/ 

se componen de tres argumentos 

a) 

b) 

e) 

nombre del sujeto 

Género 

Nümoro 

sujeto(plané~,fem,sing). 
aujoto(tallo,masc,sing). 

2) La información de los atributos y aub_atributos son predicados que 

tienen cuatro argumentos 

a) Nombre del atributo o sub_atributo 

b) Género, 

e) !IGmero 

d) 11 Nombrar 11 el cual se. rcfierü al estilo de las descripciones. 

contiene a su vez dos argumentos: 

i) Uombrarlo: en caso de que ese atributo se tenga que 

decir se pone la constante 'si', en caso contrario 

la constante 'no' 

ii) Prep: que en caso de nombrarlo, hay que 

especificar con qué preposición se nombra. Si no 

se nombra hay que poner la constante 'no'. 
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ej/ 

atr(nombre,género,nClmero,nombrar(Nombrarlo,Prep)). 

atr(presencia,fem,sing,nombrar(no,no)). 

atr(margen,masc,sing,nombrar(si,no)). 

atr(apice,masc,sing,nombrar(si,con)). 

Cuando tengamos que hablar de los atributoa presencia, margen y 

ápico de la hoja teniendo esta información nos quedará una oración de 

este tipo: · 

11 Hojas escamosas; margen entero; con el apice agudo. 11 

Esta información es necesaria dado que si no nombrarnos al margen 

y al ápice al decir sus valores no quedar!a claro a que nos estamos 

refiriendo; en cambio el valor escamosas nos dice por si sola que se 

refiere al atributo presencia. 

El articulo (el) que acompana al atributo ápice se explicará más 

adelante cuando se de la explicación de los procedimientos que sigue 

la generación (atn). 

Los atributos del segundo nivel o sub_atributos, tienen casi la 

misma representación que los atributos a diferencia que son atributos 

compuestos: atr{sub_atributo), los cuales se descomponen en dos 

atributos sencillos y cada uno con sus rasgos sintácticos y su cntilo 

correspondiente. 

ej \ 

sub_atr(semillas(cantldad),semillas,fem,plural,nombrar(si,no), 

cantidad,fem,sing, nombrar(no,no)) , 



Los atributos del tercer y cuarto nivel o sub_atributosl y 

sub_atributos2 respectivamente, tienen la miG~a representación que los 

anteriores, la diferencia es que 5e dP.scornponen en tres y cuatro 

atributos sencillos y cada uno con su información correspondiente. 

J} La información de. los valores para cad-J atributo, son predicados 

que astan constituido; ~~ tres argumentos : 

oj/ 

i) nombre del atributo. 

ii) Una lista la cual contiene todos los valores posibles del 

atributo. En este argumento se manejan los rasgos semánticos 

de las descripciones. 

iii) Un argumenta llamado prcp(Prcp} en el cual se 1 cspecifica la 

preposición que se debe de utilizar al nombrar los valores. 

val(tipoi,[fasciculos,cimas,racimos),prcp(cn)}. 

El argumc:mto tipol se refiere al nombre del atributo tipo del 

sujeto in:tlorescenciu, el Giguiente argumento es la lista de los 

valores de cGe atributo y por último tenemos el argumento prcp(cn} el 

cual significa que antes de nombrar algün valor tendr~ que ir 

precedido por la preposición 11 en 11 , teniendo asi como resultado final 

la siguiente oración: 

11 Inflorescencia en fasciculos, cimas o en rucirnos. 11 
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4) La inforrnaci6n de los art1culos son predicados que tienen tres 

argumentos 

a) El nombre del articulo 

b) Género 

c) Número. 

ej/ 

art(el, mase, sing). 

Por otra parte, tenemos las listas de adverbios y de vocales. 

a) La lista de adverbios, servirá para verificar si algQn elemento de 

la lista de valores es un adverbio y as1 redactarlo de la manera 

correcta. 

ej\ 

Supongamos que la base de datoG tiene la información siguiente: 

hojas(disposici6n((alternas,raramentc,opuestas,vcrticiladas))). 

La descripción final que se da es: 

11 Hojas alternas raramente opuestas o verticiladas. 11 

b) La lista de vocales, que contiene las cinco vocales existentes en 

el alfabeto. Esta lista está dada en código ASCII y se utilizará en 

caso de tener que cambiar el nümero de alc¡On valor, es decir, cambiar 

de singular a plural o de plural a singular, dependiendo de cómo se 

encuentre en el diccionario. 
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La forma de hacerlo es por medio de estas vocales definidas, es 

decir, si la palabra termina en vocal como es el caEo de oput1sta, 

automaticamente la cambia a opuestas. 

Esto le permita cierta flexibilidad al usuario. 

III. 4 El atn. 

El atn normalmer1~ ' se usa como reconocedor sintáctico, en ese 

caso, basta con definir las reglas sintácticas de una o~ación. En al 

caso de un atn corno generador es necesario , además de tener definidas 

las reglas sintácticas, estar interactuando con el diccionario y con 

el plan. 

El programa consta principalmente de cuatro atn's 

a) El atn general o de punto a pu~to 

b) El atn de punto y coma a punto y coma 

e) El atn de coma a coma y disyunción 

d) El atn de coma a coma y conjunción. 

y de otros, tales como: 

a) El atn del grupo nominal del ;.ujeto 

b) El atn del grupo nominal de los atributos. 

El atn de punto y coma a punto y coma, asi como el de coma a coma 

(conjunci6n y disyunción) son llamados por el atn general. El atn del 

sujeto es llamado en el programa cada vez que se empieza una oración, 

el atn de atributos se ejecuta cada vez que empezamos la descripción 

de un nuevo atributo o sub_atributo. 
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La forma de interacción de las tres partes, se mantiene durante 

todo el proceso de generación. El plan nos mantiene informados en qué 

parte de la redacción nos encontramos. El diccionario nos da la 

posibilidad de verificar la sintaxis y la semántica de los sujetos, 

atributos, sub_atributos y valores. El atn es finalmente quien produce 

la estructura superficial final del texto. 

Para poder entender esto claramente, supongamos que tenemos la 

siguiente inf ormaci6n representada por medio de un árbol : 

(plan) 

(dice) 

(dice) 

(atn e) 

(dice) 

(atn) 

familia 

hojas 
(atn a) 

duraci6n(at? b)disposici6n 

(porsistentes 
,caedizas) 

[nil] 

flores 

periant~atn;b} 

1 

cáliz 

[sinsopalo) 

androceo 

1 

estambres 

(dice) 

(atn e) [libres, fusionados] [ cpipetalos] 

(Figura 10) 

La figura 10 muestra claramente la forma de recorrido del árbol 

(plan), las veces que llamamos al diccionario asi corno las llamadas a 

los atn's correspondientes, misma trayectoria que sigue el programa. 
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Como podemos observar {figura 10), la llamada al diccionario se 

presenta cada vez que cambiamos de tema y de atributo o ~uh-atributo, 

esto se debe a que para cada uno de ellos es necesario saber sus 

rasgos semántico~, sintácticos, as! corao el estilo. En el caso de los 

valores nos interesa unicamente que sean válidos, es decir, que 

pertenezcan al diccionario. 

La redacción fin~: ~s generada por el atn : 

l. Hacemon una llümada al atn general, recorrernos la rama izquierda 

del primer sujeto, redactando la inforrr.ación del atributo por medio 

del atn de coma a coma terminando con una disyunción. 

2. Recorremos la rama derecha del mismo sujeto en cuestión, en cuyo 

caso tenernos la constante nil, o bien, inforrnaci6n nula. Al no tener 

m~s información rcgrGsamos al atn 

información en la ruma derecha, 

de punto a punto. En caso da tener 

corno es el caso del sujeto flores 

hacemos una llamada al atn de punto y coma a punto y coma. 

3. cuando la profundidad es a nivel de sub_atributos es necesario el 

atn de coma a coma con conjunción, es el cuso de lor> nub_atributos 

estambres(fusión) y e~tambrcs(inserción). 

De esta manera obtenemos la siguiente descripción 

" Hojas persistentes o caediZa!J. 

Flores cáliz sinsl!pala; estambres libres o fusionados y 

epipótalos. 11 

A continuación presentaremos el algoritmo principal de la 

generación con el cual podremos generar automáticamente cualquier 

descripción de familia. 
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El predicado principal es : 

empieza_generar(Sujetos,Atributos,Valores). 

el ~ual está definido de la siguiente manera : 

Pl: empieza_generar ( (], (], (]). 

P2: cmpieza_generar((SujetosjRsujeto],[AtrjRatr], (ValjRval]):

atn(Sujeto,Atr,Val,no), 

empieza_generar(Rsujeto,Ratr,Rval). 

es un predicado recursivo cuya función es, recorrer las listas, de tal 

forma que la información completa que tenemos se va dividiendo para 

asi llamar al predicado atn(Sujeto,Atr,Val,no} con el primer sujeto, 

la lista de atributos a ese sujeto y los valores de ese atributo. 

Como vimos en el inciso de la creación del plan, la lista de 

valores puede o no tener informaci6n. 

En caso de no tener información, la definición es como sigue: 

El: atn(Sujeto, (AtrjRatr], (ValjRval] ,Nombro) :

Val = nil, 

atn(Sujeto,Ratr,Rval,Nombro). 

al no tener información que transmitir sobre el atributo, hacemos una 

llamada recursiva al siguiente atributo con sus valores 

correspondientes. 
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El segundo caso consta de tres definiciones, dependiendo del 

nivel de profundidad del árbol. si el atributo es sencillo, atributos 

o si son atributos compuestos, sub_atributosl o sub_atributos2. 

E2: atn (Sujeto, [Atr \ Ratr], [Val 1 Rval J, !lombro) : -

atr(Atr,G,N,nombrar(Nom,P)), 

dicc(Sujeto,Atr,Valorcs,Prep,Adverbios,Nombro), 

atn_nombr~r(Atr,G,N,Hom,P), 

checar_pal(Val,Valorcs,Adverbios,Vall), 

contar(Vall,Total), 

atn_coma_coma(Vall,Total,Prep,no,Adv,Adverbios), 

ifthonclso((inf(Rval,C), C ~no), 

(punto, 

(punto_y_coma, 

atn(Sujeto,Ratr,Rval,si))). 

Las tres def inicioncs var1an en la llamada del atributo 

correspondiente al diccionario y en la última parto correspondiente 

al ifthanalso. Explicaremos este caso y despuhs mostraremos las 

diferencias existentes para evitar escribir las definiciones 

siguientes y asi no hacerlo repetitivo. 

atr(Atr,G,N,nombrar(Nom,P)) : 

Es un predicado que es parte del diccionario, lo que hace es 

instanciar la variable Atr con el atributo en cuestión y traer la 

información correspondiente a sus argumentos. 
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dicc(Sujeto,Atr,Valores,Prep,Advcrbios,nombro) : 

trae la información de los valores del atributo, la lista de 

adverbios y verifica por medio de otro predicado se_nombro (Hombro , 

Sujeto) si el sujeto al que nos estamos refiriendo ya ha sido o no 

nombrado. 

atn_nombrar(Atr,G,U,Nom,P) ; 

tiene a su·vez cuatro definiciones: 

1) Si se nombra pero ya ha sido nombrado anteriormente, no hace nada. 

2) Si se nombra sin ninguna preposición, se escribe el atributo. 

3) si se nombra con alguna preposición, entonces escribe la sintáxis 

del grupo preposicional completo, esto es, la preposición, el articulo 

con el mismo género y número del atributo y a continuación escribe el 

atributo. 

4) Si no se nombra. 

checar_pal(Val,Valores,Adverbios,Vall) : 

es un predicado recursivo que recorre la lista de valores 

correspondiente al atributo en cucati6n y verifica por primera vez si 

la información que dio el usuario es correcta. La información es 

correcta siempre y cuando 

a) El valor pertenezca al diccionario, ya sea en plural o singular 

b) El valor pertenezca a la lista de adverbios. 
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En caso de que el valor no pertenezca a ninguna de estas definiciones 

el programa continua c:on la descripción poniendo un caraeter que 

identifica la posición del valor pero no lo escribo. 

contar(Vall,Total) : 

cuenta los valores que caracterizah al atributo en cuestión. 

Hasta este punto hemos escrito el sujeto, el .::ttributo (en caso de 

haber sido necesario) 1 hemos verificado que la base do datos contenga 

informac16n correcta y hemoa contado sus valores. La que resta es 

escribir esto información correctamente, es decir, con la sintaxis y 

la puntuación correspondiente. Para esto contamos con al predicado: 

atn_coma_coma(Val,Total,Prep,no,Adv,Adverbios) : 

Al: atn_corna_coma((C!RJ,T,Prap 1 0ecir,Adv,Advcrbios) :

T = 1, 

decir_prep(Prep,Decir), 

escribe (C) . 
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A2: atn_coma_coma((C,Cl!R],T,Prep,Oecir,Adv,Adverbios) :

T = 2, 

ifthenelse(miembro(C,Adverbios), 

(escribe(C), 

decir_prep(Prep,Dccir), 

escribe(Cl)), 

(decir__prep(Prep,Decir), 

cocirl :e no, 

escribe(C), 

put(32), 

checa_letra(Cl), 

decir_prep(Prep,Dccirl), 

escribe(Cl))), 

AJ: atn_coma_coma([C,Cl/R],T,Prep,Decir,AdV,Adverbios) ;-

T > 2, 

ifthenelse(miembro(C,Adverbios), 

(escribe(C), 

Tl is T - l, 

atn_coma_coma([CljR],Tl,Prep,si,Adverbios)), 

(decir__prep(Prep,Decir), 

escribe(C), 

put(44), 

Tl is T - l, 

atn_coma_coma([CliRJ,Tl,Prep,si,Adverbios))). 
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el cual contempla las definiciones para los tres casos necesarios en 

la descripción: 

Al : cuando la lista de Valores tiene un solo elemento, en cuyo caso 

lo que corresponde es saber si ol valor tiene que ir o no precedido 

por una preposición. 

A2 : cuando la lista c1~ Valores tiene dos elementos: 

1) Si al primer elemento es un adverbio, escribimos el 

adverbio seguido del valor. 

2) Si los dos elementos son valores, escribimos el primer 

valor, una disyunción y escribirnos a continuación el 

segundo valor. 

AJ cuando tiene más de dos elementos: 

1) Si el primero es un adverbio, lo escribimos, decrementamos la 

variable T en uno y hacemos una llamada recursiva con los 

nuevos valores obtenidos y el resto de la lista de valores. 

2) Si el primero es un valor, lo escribimos seguido da una coma, 

decrementamos la variable T en uno y volvemos a hacer la 

llamada recursiva de igual forma que en el caso anterior. 

En los tres casos se verifica si hay alguna preposición que debe 

preceder al valor. Esta preposición s6lo se nombra en el primer valor 

y en el Gltimo. 

ej/ 

Inflorescencia en fasciculos, cimas o en racimos. 
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Analizaremos a continuación las diferencias del algoritmo atn 

general 

El primer caso, el cual dimos la definición anteriormente, consta 

de un ifthenelse al final, da la siguiente forma: 

ifthenclsc((inf(Rval,C), C ~no), 

(punto, 

(punto_y _coma, 

atn{Sujeto,Ratr,Rval,ai})), 

Esta definición es para cuando nos encontramos en el primer nivel 

del 5.rbol, es decir, a nivel atributo, en cuyo caso, os necesario 

verificar si existan otras ramas derechas 

a) si no existen, quiere decir que hemos terminado el árbol 

correspondiente al sujeto en cuestión, para lo cual es necesario un 

punto (.) y continuar con la rama derecha a nivel de tenas o sujetos 

principales. 

b) si existen, es necesaria la punt\laci6n de punto y coma (;) y 

continuar con la rama derecha del árbol a nivel atributos. 

El predicado encargado de saber si existen otras ramas derechas es 

inf(Valorcs,Verdadcro_o_falso), 

Il inf([],no). 

12 inf([ValJRval),C) 

Val = nil, 

inf(Rval,C). 

13 inf([ValJRval],si). 
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La segunda y tercera definición del atn son exactamente iguales 

y está definida de la siguiente manera : 

Ql : cuanta_inf{Sujeto,Atr,Ratr,Rval,C), 

ifthenelse(C > o, 

(ifthenelse(C = 1, 

escribe ('y'), 

coma)), 

(ifthenelse((inf(Rval, I), no), 

punto, 

·punto_y_coma)), 

atn(Sujeto,Ratr,Rval,si). 

La cual es para el caso de los sub_atributos, esto es, cuando estamos 

en una profundidad mayor. 

cuanta_inf(Sujeto,Atr,Ratr,Rval,C) 

cuenta las ramas derechas existentes del sub_atributo en cuestión. Al 

tener información sobre la cantidad, la definición siguiente contempla 

los casos 

a) Si la cantidad de atributos es mayor que cero, contemplamos los 

casos 

i) que sea igual a uno, en cuyo caso escribimos una disyunción, 

continuando con una llamada 

correspondientes. 

al atn con los argumentos 

ii) cuando es mayor que uno, entonces ponemos una coma (,),lo 

cual quiere decir que continuamos hasta llegar al caso 

anterior. 
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b) Si la cantidad de atributos es igual a cero, tenemos de igual 

manera dos casos : 

i) Si existen más ramas del árbol a nivel atributo, procede 

escribir un punto y coma (;) y hacemos de igual manera la 

llamada al atn para continuar redactando la información de 

la rama existente. 

ii) Si no existen más ramas, escribimos un punto (,). Hacemos la 

llamada al atn, en caso de existir mán ramas a nivel sujeto 

se sigue el mismo procedimí.ento, en caso contrario, se da 

por terminado el proceso. 
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CAPITULO IV 

MANUAL DE UTILIZACION DEL PROGRAMA 



En la primera parte de 6ste cap1tulo explicaremos como se instala el 

programa y el funcionamiento de cada una de las opciones del menú. En 

la segunda parte se ilustrará el funcionamiento del programa con 

algunos ejemplos. 

IV.1 rnstalaci6n y !uncionn.m.iento del programa. 

Para el funcionamiento del programa es necesario contar con dos 

diskettes el del intérprete de Prolog en ou implementación de 

Arity/Prolog (versión s.1), y el de los archivos menú.ari, plan.ari, 

dicc.ari, gencra.ari que son los que contienen las dcf inicionc5 

generaleB y los nrchivoG de lns familias faml.ilri, fam2.ari, famJ.arl 

y fam4.ari. 

Para la instalación basta con tener estos dos diskettes y 

copiarlos al disco, para lo cual es recomendable crear un 

subdirectorio en el disco duro con el nombre de goncrn. Una vez creado 

el subdirectorio, al trasladarse a él deberá aparecer el indicador del 

sistema operativo como: 

C: \GENERA> 

Se copian los diskettes a aste subdirectorio. Una vez realizado lo 

anterior, el sistema estará instalado. 

Para ejecutar el programa es necesario seguir los pasos 

siguientes 

Desde el sistema operativo de la máquina, so debe llamar al 

intérprete de Prolog: 

C:\GENERA>api. <return> 
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A continuación aparecerá una pantalla con diferentes opciones y el 

indicador correspondiente del intérprete: 

?-

Para cargar el programa de generación se teclea enseguida del 

indicador lo siguiente: 

?-conoult {genera). <return> 

Con esta instrucción ... ·'lag cargará ol archivo g<mera.ari a mm:1oria y 

este a su vez carga lm'> archivos del programa mencionados 

anteriormente. Cuando se termina de cargnr el archivo genera, la 

llamada al programa despl j ega el Menú Pr incipa 1 a través de la 

siguiente pantalla: 

M E ll U P R I H C I P A L 

Familia (Escoger una familia para redactar) 

Información (Dar la inCormación de cierta familia) 

Salir {Salir al sistema operativo) 

Teclea f, i o bien s: 
> 
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si tecleamos la letra aparecerá el siguiente menú en pantalla: 

MENU DE F A M I L l A 

Flacourtiaceae Gerenaiceae 

Compositae Verbenaceae 

Salir (Salir menü principal) 

Teclea f, g, c o bien s: 
> 

Al teclear cualquiera de las letras anteriores f,g 6 e aparecerá el 

siguiente menú : 

S U J E T O S 
(Escoger el sujeto a redactar) 

Plantas Hojas 

Tallo Inf lorcsccncia 

Flor Fruto 

información General salir (Menü Principal) 

Teclea p, t, h, i, f, fr, g o bien s: 
> 

Cuando tecleamos cualquiera de C5tas opciones (a excepción de 

's'), automaticamcnte aparecerá la descripción del sujeto que hayamos 

escogido en el menú de sujetos y de la familia escogida en el menú de 

familias. 
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IV.2 Ejemplos. 

Mostraremos el funcionamiento del programa con tres ejemplos. El 

primero muestra una descripción de la Familia Gercniaceae, con el 

orden establecido en el programa y con la informnci6n dada por el 

usuario. El segundo, muestra una descripción de la F.:imilia 

Gereniaceae, alterando el orden de los atributos, esto es, el plan de 

generación y con la ·~~a información anterior, dadn por el usuario. 

El tercero hace l.J. descripción de la Familia F1c1courtiaceae con el 

orden establecido y contemplando casi todos los atributos a;,i como 

casi todos los valorea de cada atributo. Solamente en el primer 

ejemplo y en el tercero describiremos paso a paso lo que el usuario y 

el programa van escrjbicndo. 

Finalmente se expondrá una descripción de la Familia 

FlacourtiacGac escrita por un experto. 

Supongamos que después de la aparición del menú principal tecleamos la 

letra i: 

Familia 

Información 

Salir 

M E 11 U P R I N C I P A L 

(Escoger una familia para redactar} 

(Dar la información de cierta familia) 

(Salir al sistema operativo) 

Teclea f, i o bien s: 
> i 
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Al hacer esto en la pantalla aparecerá el siguiente mensaje 

I N F O R M A C I O N 

La sintaxis es de la siguiente forma: 

atributo ((Valor1, Valor2, ... , Valorn)). 6 
atributo (atributo ([Valorl,Valor2, ... ,Valorn])). 6 
atributo (atributo (atributo ([Valorl, ... , Valorn]))). 

Cuando aparezca ">" empieza a poner la inforr:1aci6n 
siguiendo la sint~xis anterior y nobrc el sujeto que 
nos digan. 

Si no hay más información teclea <cnter>. 

Después de aparecer ésta pantalla de información 5obre la sint~xis, 
tecleamos <enter> y el programa preguntará : 

Nombre de la familia: 

a continuación podemos escribir el nombre de la familia ya sea con 

letras mayúsculas o minúsculas, dependiendo de cómo queramos que 

aparezca en la descripción. 

llornbre de la familia: FAMILIA GERENIACEAE <entcr;. 1-

o bien tecleamos <entcr> para saltar a la siguiente etapa: 

A COUTINUl\CION DAME L!\ I!IFORHl\CIOH DE : plantas 

> 

Y. aparecer~ el indicador para empezar a escribir la información del 

sujeto plantas de la familia Gereniaceae 

> duracion([anuales,bianuales,perennes]) <en ter> 

> forma_de_vida([herbaceas)) <en ter> 

> <enter> 
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Al dar <enter> después del indicador, el programa da por hecho que no 

hay más información que transmitir sobre el sujeto en cuestión. 

Continua entonces con el siguiente sujeto: 

A CONTINUACION DAME LA lllFORHJ\CIOll DE : tallo 1 

> posiciont([erecto,nsccndente,ra~trero]) 

> <enter> 

A COHTINUACIOH o;,gE LA I?lFORHACIOU DE 

> estipulas([prescntcs]) 

> disposicion([opuestas,altcrnas)) 

> peciolo([prcscnte)) 

> <enter> 

A CONTI!IUACION DJ\ME LA INFORMJ\CION DE 

> <entcr> 

A CON1'INUACIOU DJ\ME LA I!IFORl'\J\CION DE 

> gincceo(ovario([supcro])) 

> gineceo(Hojas_carpelas([5])) 

<en ter> 

<en ter> 

<en ter> 

<enter> 

inflorescencia 1 

flor 

<cntcr> 

<en ter> 

> sexa((hermafroditas,actinomorfas,rara_vez,zigomorfas]). <enter> 

> pcrianto(caliz(sepalos([5]))) <enter> 

> perianto(coro1a(petalos([5]))) <enter> 

> androceo(estambrcs(cantidad({lO)))) center> 

> <enter> 
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A CONTINUACION DAME LA INFORMACION DE 

> tipof([esquizocarpo]) 

> <enter> 

fruto 

A continuación aparecerá la siguiente redacción 

FAMILIA GERAJIIACEAE 

Plantas hcrbaccuc; anuales,bianualcs o perennes. 

Tallo erecto, ascendente o rastrero. 

<enter> 

Hojas opuestas o alternas; estipulas presentes; peciolo presente. 

Flores hermafroditas, actinomorfas o rara_vcz zigomorfas; 

sepalos 5 y petalos 5; estambres 10; ovario supero y hojas_ 

carpelares 5. 

Fruto un esquizocarpo. 

Al terminar de escribir la descripción oprirni~os cualquier tecla 

y regresamos al menú principal. 

Eiemplo 2. 

Con el objeto de mostrar cómo quedaría la rnis~a de~cripción del 

ejemplo l presentada en otro orden. Supongamos que el orden de los 

atributos es el mismo orden en el que estan escritos. De esta manera 

nos da la siguiente descripción : 
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FAMILIA GERANIACEAE 

Plantas bianuales o perennes; herbaceas. 

Tallo erecto, ascendente o rastrero. 

Hojas estipulas presentes; opuestas o alternas¡ peciolo prcGcnte. 

Flores ovario oupcro, hojas_carpelares 5¡ hermafroditas, 

actinoniorfas o ran.1 ~-~ zigomorfils; sepalos 5, petalos 5; 
estambras 10. -

Fruto un esquizocarpo. 

El primer ejemplo es más claro, esto se debe a que el orden de 

redacción (mismo orden que utilizamos en el programa} describe a la 

planta de lo general a lo particular. 

Eiemplo 3. 

Supongamos que después de la aparición del menú principal tecleamos 

las letras f, f y g : 

M E 11 U P R I 11 C I P A L 

Familia {Escoger una familia para redactar) 

Inf ormaci6n (Dar la información de cierta familia) 

Salir (Salir al sistema operativo) 

Teclea f, i o bien s: 
> f 
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M E N U D E F A M I L I A 

Flacourtiaceae Gerenaiccae 

Compositae Verbenaceae 

Salir (Salir menú principal) 

Teclea f, g, e o bien s: 
> f 

S U J E T O S 
(Escoger el sujeto a redactar} 

Plantas Sojas 

Tallo Inflorescencia 

Flor Fruto 

información General salir (Menú Principal) 

Teclea p, t, h, i, f, fr, g o bien s: 
> g 

En este caso, procede a redactar la información de la familia 

flacourtiaceac con lo base de datos que se encuentra en el archivo 

(faml.ari), dando como resultado : 
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FAMILIA PLACOURTIACEAE 

Plantas arboreas o arbustivas; perennifolias. 

Tallo glabro, pubescente, tomentoso o viloso. 

Hojas persistentes o caedizas; alternas, raramente opuestas o 

vcrticiladas; membranosas, coriaccas o cartaceas; estipulas usualmente 

pequeñas y caducas; plnnado_nervadas o rcticuladas; peciolo presente; 

glabras, pubescentes, tomentosas o vclutinosas; con el apicc agudo o 

acurninado; margenes glandular_crcnados, dentados o aserrados; base 

aguda, atenuada, cordada o cuneada. 

Inflorescencia en fasciculos, cimas, racimos, panículas, corimbos, 

espigas o en florcs_solitarias; axilares o terminales; pedunculos 

presentes; bracteas numerosas. 

Flores bisexuales o unisexuales¡ actinomorfas; sepa.los 3-8 o mas, 

contortos, imbricados o val'lado!:; y generalrnentc ausente!:> o abortivos; 

estambres comunmentc numerosos y libres o connados ¡ anteras 

bilocularcs,y dehiscencia longitudinal; hojaG_curpclarcs 2-10, estilo 

apical, libre o unido, estigma capitado o lobulndo, ovario süpero o 

semi_!nfero, unilocular y ovulas anatropos o anfitropos. 

Fruto una capsula, baya, drupa o una samara_trialada; dehiscente o 

indehiscente; semillas pocas o numerosas, desiguales o comprimidas, 

arilo usualmente presente y endospermo generalmente copioso y 

carnoso; embrion recto o curvo, cotiledones anchos y frecuentemente 

cardados. 
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CONCLUSIONES 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

Míl DEBE 
BIBU01lCf1 

Para concluir, empezaremos por hacer un recuento de lo que a lo largo 

de esta tesis fueron los puntos mAs importantes : primero presentamos 

las diferencias sintácticas existentea en las descripciones botánicas, 

segundo la sintaxis y el orden que utilizamos para el algoritmo. 

Mostramos la forma de representación de la base da datos, asl como, el 

plan que se sigue por medio de árboles. Por líltimo se expuso el 

programa de generación. 

A continuación mencionaremos los aspecton má.s importantes que 

caracterizan al sistema automatizado. 

Con respecto a la implementación de los algoritmos, usumos 

Arity/Prolog versión 5.1 por ser una implementación que tiene 

intérprete y compilador. Tiene además las características esenciales 

de un lenguaje lógico y tiene definidos predicados intrínsecos de 

mucha utilidad como : el name, el assert, el functo.r, así como en 

particular tiene estructuras de control como el ifthcn, iftlwnelsc y 

el case, lo cual nos da cierta independencia a nivel del 

11 backtracking 11 • Por otra parte, Prolog es un lenguaje expresivo para 

los algoritmos en lingUlstica computacional. Es un lenguaje de alto 

nivel donde facilmente podemos expresar operaciones con los sirabolos 

(representado por átomos, cadena~, números) y estructuras 

(representado por listas de términos) sin tener la prcocup<lci6n de 

cómo es tan representados éstos conceptos internamente. Hos permite a 

su vez, representar información a un nivel rnuy abstracto por medio de 

un conjunto de 11 hechos", además de no existir resticciones en la 
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definición de predicados que se llaman as1 mismos (directa o 

indirectamente). Con repccto a la irnplementaci6n del atn, prolog 

permite traducir los algoritmos de manera casi directa. 

Con respecto a las limitaciones del programa, el orden de los 

atributos y sub_atributos, se en::uentran fijos. Para cambiar éste 

orden es necesario hacerlo directamente en el prograna, en la parte 

correspondiente al p:~. 

Por otro lado, el programa no contempla el uso de los acentos, la 

base de datos creada por el usuario, deberá entonces, prescindir de 

6stos·. 

Una extensión posible al programa seria contemplar los diferentes 

estilos, asi como, generar descripciones más completas, sin hacer 

elipsis de sujetos, verbos y articulas principalmente. Para esto es 

necesario modificar este procedimiento por medio de cuatro casos: 

1) Escribir los articulas que anteceden al sujeto 

2) Escribir el sujeto cuantas veces sea necesario 

J) Escribir los atributos con el articulo o preposición 

correspondiente. 

4) Escribir el verbo correspondiente 

Caso l. 

Para escribir el articulo que antecede al sujeto, serA necesario 

especificarlo en el atn. Para esto habria que mandar c.scribir su 

articulo correspondiente, es decir, escoger un articulo definido o 

indefinido, con el mismo género y número del sujeto y a continuación 

escribir el articulo. 
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Esto no alterarla la estructura del programa dado que es la misma 

forma como se hace en los atributos que se nombran en la parte 

corresp~ndiente al procedimiento atn_nombrar. 

En caso que queramos que algunos sujetos estén acompañados de un 

articulo y otros no, será entonces necesario especificarlo en el 

diccionario, de la misma forma que se hace en los atributos, esto es, 

aumentar un argumento a los sujetos y especificar si queremos o no 

escribir el· art1culo que antecede al sujeto. 

ej/ 

sujeto(hojas,fem,plural,decir_art(si))). 

sujeto(tallo,masc,sing,dccir_art(no)). 

Teniendo esto en el diccionario, se proccderia de igual manera 

que como se hace con los atributos. Verificar en el diccionario si el 

articulo se debe o no mencionnr. En caso afirmativo tendr1amos que 

buscar en el diccionario, qué articulo se instancia con el género y 

nümero del sujeto y mandarlo a un nuevo atn que escriba ese articulo 

a continuación del sujeto. Para esto tcndr1a que altcrar~c tarr.bién el 

procedimiento del atn para las mayúsculas, es decir, el articulo 

deberá empezar con la primera letra en mayúscula y el sujeto que se 

escribe. a continuación en mintlsculas. Habrla también que especificar 

que después del articulo, viene el sujeto y a continuación el verbo 

'ser'. 
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ej\ 

Las hojas son ••••• 

En caso negativo no tendr1amos mas que escribir el sujeto, de la misma 

forma que se hace actualmente. 

caso 2. 

En el programa actual nombramos el sujeto sólo una vez, al 

iniciar la oraci6n, aunque siempre lo tenemos presente, es decir, cada 

vez que escribimos un nuevo atributo o sub_atributo verificamos que 

pertenezca al sujeto en cuestión. 

Para escribir el sujeto cuantas veces sea necesario, no existe 

mayor complejidad, por la razón antes mencionada. De esta r.iancra, 

podriamos definir un contador que no exceda de cierto número de 

frases, sin contemplar da nuevo al sujeto o bien definiendo en el 

diccionario que atributos o sub_atributos nos permiten ser antecedidos 

por el sujeto. 

caso 3, 

Este caso está. contemplado en el programa n6lo para algunos 

atributos. La forma de contemplarlo para todos los atributos se haria, 

especificando que palabra deba anteceder al atributo. 

ej/ 

atr(disposici6n,fem,sing,nombrar(si,su)) • 

.•• su disposición es alterna, raramente opuesta o 

verticilada; ... 
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Cada vez que hablemos de un nuevo atributo tcndrlamos que ir al 

diccionario a verificar qué palabra debemos poner antes de escribir el 

nuevo atributo. El atn quedarla da la misma manera que está 

actualmente. 

Escribir i::.1.. verbo correspondiente seria un poco más 

complicado. 

Este caso se podrla ver a su vez como dos casos. El primero cuando el 

verbo· es el verbo 11 ser 11 y el segundo en los casos restantes. 

El verbo, como podemos observar en el ejemplo encrito en Lenguaje 

Natural da la Familia Flacourtiaceae, algunas veces antecedo al 

atributo y otrns veces va después de éste. Esto depende de si el 

sujeto se nombró o no. 

ej/ 

••• ; su disposición es alterna, raramente opuesta o 

verticilada; las hojas tienen una consistencia rnembranosa, 

coriácea o cartácea; .•• 

El atributo disposición antecede al verbo "es", en cambio, el 

atributo consistencia se escribe después del verbo 11 tancr 1•. Esto se 

debe a que disposición es" el sujeto del verbo "es" y hojas es el 

sujeto del verbo "tienen••. 

Para el caso cuando se nombra el tema o sujeto principal, 

podríamos poner cualquier verbo, en particular, el verbo "tener11 • Como 

en el ejemplo anterior, lo que se podría hacer es definir un nuevo 

argumento para los atributos, donde esté contemplado este caso. 
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aj / 

atr(consistcncia,fem,sing,nombrar(si,una),verbo(tienen)}. 

Si el sujeto se nombra as1 como el atributo, a continuación 

tendr1araos que verificar en el diccionario cu51 serla el verbo 

correspondiente. Ahora bien, si el sujeto no se nombra entonces 

podr1amos generaliz¿ir ,..\le el verbo correspondiento serla el verbo 

11 ser 11
, con el número correspondiente al atributo. 

Por último, si ni el sujeto ni el atributo se nombran entonces 

el verbo serla el mismo verbo 11 scr 11 pero habrla que verificar que 

número tiene ol sujeto. 

ej/ 

son a su vez penninervadas o reticuladas; .•• 

Como el verbo 11 son" se refiere al sujeto hojas, el cual está en 

plural, el verbo también tiene que ir en tercera persona plural. 

Los resultados obtenidos hasta el momento para la generación 

automática de descripciones botánicas demuestra que existen 

aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural de utilidad 

práctica, distintas a las clásicas consultas a las bases de datos. 

Aunque en este trabajo s6lo se muestra la aplicación para las familias 

de plantas, es fácil pensar que se puede generalizar a otras ramas de 

la biolog1a o bien a otro tipo de clasificaci6n de las plantas corno 

son el caso de género y especie. Para ello serla necesario diseñar un 

módulo general de planificación que permita una interacción más 



flexible y poderosa con el usuario y en particular, que le permita a 

éste expresar las peculiaridades del estilo de los reportes que desea 

obtener. Por otra parte, será necesario extender la representación 

aemAntica del diccionario, as1 como el m6dulo generador con Redes de 

Transición Aumentadas (ATN) capaces de manejar los diferentes estilos 

de descripciones a partir del plan de generación. 

75 



BIBLIOGRAFIA 



(1] ALLEN James. Natural Lanquaqe Understanding, Uoiversity of 

Rochester, CumDings Publishing Ce., !ne, 1987 

[2] APPELT Oouglas, Planning English Refcrring Expressions, 

contenido en: Readings in Natural Language Processing, 

Grosz B. et. al., Margan Kaufmann, 1986 

(3) ARITY/PROLOG Reference and Technical Manual. Versión 5.1 

(4) BOLO, H.C., ALEXOPOULOS, C.J. and T. DELEVOYRAS. Morpholoqy 

of plants and fung l, 

Publishers., 1980. 

New York, USA, Harper and Row. 

[5) BRATKO, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligenc~, 

Addison-Wesley, 1986 

(6) COHEN P. and PERRAULT R. Elements of a plan Based Theory of 

Speecb Acts, contenido en: Readings in Natural Language 

Processing, Grosz B. et. al., Margan Kaufmann, 1986 

(7) GAZDAR G. and MELLISH C. Natural Language Processing 

.E.t:.Q.lQ.g, Addison-Wcsley, 1989 

[8] HOVY Eduard H. Pragrnatics and Natural Lª-Il9!!ft9_º-..._Gg~~ 

Artificial Intelligence, 1990. 

in 

(9) McKEOWH Kathleen R. Text Generation, 

Presa, 1985 

Cambridge University 

77 



(10] McKEOWN, Kathleen R. Discurso Strategies for Generating 

Natural- [,anguago Text, contenido en: Readings in Natural 

Language Processing, Grosz B. et. al., Margan Kaufmann, 1986 

(11} MORENO llancy P. Glosarlo Botilnlco Ilustrado, CECSA, 1984 

(12] NILSSOtl NilG J. Principies of Artificial Intelliqenco, 

Berlin, Springer-Verlag 1982 

(lJ] RZEDOWSKI Jerzy y RZEDOWSl\! G.C. do, ll9..t:.Lfancrogámica del 

Valle de M&xico, CECSA, México, 1979 

[ 14] STERLING L. and SHAPIRO E. The art of P...h..Q.lQg, HIT Press, 1986 

[15) VILLl\SEllOR Jos6 L., Instituto de Biologla, UNl\M, México, 1987 

78 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Generalidades
	Capítulo II. Descripciones Botánicas
	Capítulo III. Estructura Principal del Programa
	Capítulo IV. Manual de Utilización del Programa
	Conclusiones
	Bibliografía



