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INTRODUCCION 

La ciencia es una parte de la cultura humana. Sin embargo, 

muchas sociedades del mundo carecen de una cultura cientifica 

como parte de su cotidianeidad. México se localiza en dicho 

rango. La tradicién de nuestro pais a este respecto es muy joven y, 

aunque contamos con investigadores de excelente nivel, su 

producci6n resulta escasa en el contexto internacional. 

Hablar sobre la necesidad de incluir el saber cientifico en la 

cultura nacional puede parecer vanidad frente a otros problemas 

que enfrentamos en la actualidad, como fa violencia social, la 

escasez de alimentos, la pobreza... Ciertamente, la ciencia no 

puede resolver por si sola éstos y muchos otros problemas; ver la 

ciencia como portadora de las soluciones es ingenuo. Pero si 

puede aportar una estructura de pensamiento tal que permita 

dilucidar los problemas, acercandonos a_ soluciones mas 

integrales y verdaderas. Ademas, el conocimiento en si mismo es 

riqueza; el saber proporciona tranquilidad ante la incertidumbre de 

lo desconocido. 

Muchas razones pueden esgrimirse para defender ta 

importancia de incluir, a la brevedad posible, la ciencia en ta 

cultura mexicana, y aunque dichas razones parezcan 

contradecirse, la coincidencia es que debe hacerse. Una de las 

maneras para hacerlo, quiza la mas viable -y en su momento se 

explicara por qué-, es la divulgacién, entendida como fa 

comunicacion de mensajes de contenido cientifico en un publico



  

amplio. La divulgacién de la ciencia en México es una actividad 

reciente; no obstante, debido al entusiasmo de grandes personas 

cada dia se incrementa el interés por divulgar mas y mejor. 

La comunicacién, definida como acto y efecto de poner en 

comun, es parte medular de la actividad divulgativa. El objetivo 

primero es comunicar, compartir, entendiendo que el conocimiento 

es un patrimonio universal de hombres y mujeres, y no propiedad 

de algunos. De esta manera es obligacion y derecho de ia 

sociedad exigir informacién acerca de los resultados del quehacer 

cientifico pues éstos le afectaran directamente. 

Sin embargo, en este aspecto como en muchos otros no 

puede afirmarse que nuestra sociedad este consciente de sus 

necesidades informativas y sea puntual en el ejercicio de sus 

derechos. De ahi que la responsabilidad de !os_intelectuales, los 

cientificos y la clase politica sea despertar a la poblacién respecto 

de sus necesidades, y que en ese contexto, las actividades 

comunicacionales y dentro de éstas, las de divulgacién de ciencia, 

sean trascendentales en la creacién de una sociedad mas 

equilibrada. 

La Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, 

la Ciencia y ta Cultura (UNESCO) otorga el Premio Kalinga, 

anuaimente desde 1952, al cientifico mas distinguido por su 

actividad en la divulgaci6én de la ciencia. En la lista de nombres 

galardonados con este Premio figuran tres mexicanos: Luis 

Estrada Martinez, Jorge Flores Valdés y Julieta Fierro Gossman.



  

El presente trabajo reune las opiniones de estas tres 

personalidades respecto del quehacer de la divulgacién de la 

ciencia en México, su problematica y su responsabilidad; con 

objeto de exponer la ideologia de los maximos exponentes de esta 

actividad en nuestro pais dada su trayectoria, -causa del 

reconocimiento mencionado y de muchos otros a que han sido 

acreedores-; para finalmente resaltar la importancia de ia 

divulgacisn y la urgencia de resolver el problema de definicion en 

cuanto a finalidad y objetivos de esta actividad, dentro del contexto 

nacional. 

Asi, el documento esta organizado de la siguiente manera: 

en el primer capitulo se intenta ubicar la divulgacion en cuanto a 

conceptualizaci6n para concluir en su importancia social. E! 

segundo capitulo es una breve resefia histérica de los hechos mas 

importantes para la divulgacién en nuestro pais con un primer 

bosquejo contextual, desarrollado en forma crondlogica para 

facilitar su consulta. 

El tercer capitulo contiene las entrevistas realizadas a los 

Premios Kalinga, que llevan como eje los siguientes puntos: el 

concepto divulgar, la importancia de la divulgacién; el objetivo de 

la divulgacién, fos medios y fos obstaculos para logrario; el perfil 

del divulgador y las perspectivas de la divulgacion de la ciencia en 

México. Los problemas que aquejan a la comunidad de 

divulgadores asi como la necesidad de sensibilizar a !a poblacién 

hacia esta actividad también son abordados.



  

Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que emanan del trabajo y pretenden ser de 

utilidad para estudios posteriores sobre la divulgacién de la ciencia 

en México. 

Partiendo de la idea de !a divulgacion como una vertiente de 

la comunicaci6n y de que dicha actividad coadyuva a fortalecer la 

imagen de la ciencia en su caracter social (en cuanto a 

proximidad con la gente), se elaboré el documento expuesto a 

continuacion.



  

1. La UNESCO y el Premio Kalinga 

La Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorga el Premio Kalinga, 

anualmente desde 1952, al cientifico mas distinguido por su 

actividad en la divulgacién cientifica. 

Este es un premio internacional creado en 1951 por la 

UNESCO, subvencionado merced a una donacién al Organismo 

por ei sefior B. Patnaik, fundador y presidente del Kalinga 

Foundation Trust del estado de Orissa en India, consistente en el 

otorgamiento de mil libras esterlinas. 

Los candidatos al premio deben haberse distinguido por una 

carrera brillante que le haya permitido contribuir como escritor, 

director de publicaciones, conferenciante, director de programas 

de radio o de television o productor de peliculas, a poner la 

ciencia, la investigacién y ta tecnologia al alcance de! pUblico. El 

laureado debe ser consciente del papel que desempefian la 

ciencia, la tecnologia y la investigacién en general en el 

incremento del bienestar publico, el enriquecimiento del patrimonio 

cultural nacional y la solucién de los problemas de la humanidad. 

También debe estar al corriente de las actividades cientificas de 

las Naciones Unidas, la UNESCO y otros organismos 

especializados.
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El Director General de la UNESCO designa al laureado por 

recomendacion de un jurado de cuatro miembros nombrados por 

él, con base en una distribucién geografica. (Ver anexo 1) 

Nombres que figuran en la lista de los grandes divulgadores 

del mundo que han recibido el Premio Kalinga son, entre otros, 

Louis de Broglie, Julian Huxley, Valdemar Kaempffert, Augusto Pi 

Sufer, Goerge Ganov, Bertrand Russell, Karl Von Frisch, Jean 

Rostand, Ritchie Calder, Arthur G. Clarke, Gerard Piel, Jagjit Sinhg 

y Warren Weaver. 

En tres ocasiones nuestro pais se ha visto galardonado a 

traves de sus cientificos acreedores a dicha distincién: Luis 

Estrada en 1974, Jorge Flores en 1992 y Julieta Fierro en 1995. 

1.1 Definicién de divulgacion de ta ciencia 

Al empezar vale hacer mencién de que para esta actividad 

hay varios términos que la designan, cuyas diferencias matizan 

también al concepto. Asi, dependiendo de la cultura del pais, con 

su lengua y el enfoque dado al fendmeno, se le alude como 

vulgarizacion, popularizacion, divulgacién, difusién de la ciencia, 

perniodismo cientifico, comunicacién cientifica publica, gestion de



  

conocimientos cientificos.' Manuel! Calvo Hernando subraya que 

el nombre de periodismo cientifico se establecié por convencién y 

es aceptado por la Organizacién de Naciones Unidas (ONU), la 

Organizacion de Estados Americanos (OFA), la UNESCO y 

asociaciones de periodistas cientificos en América y Europa. ” 

No obstante, en México, al conjunto de esfuerzos y 

actividades encaminadas a hacer del conocimiento de la sociedad 

los asuntos de la ciencia, se le conoce como divulgacion de ta 

ciencia. Por ello, éste sera el término que utilizaremos para 

designar al fenédmeno en el presente trabajo. 

Pero, gqué es divulgacién de la ciencia?, gcual es la 

diferencia entre divulgaci6én, difusi6n y comunicacién de la 

ciencia?, gquién y como hace este trabajo?, gcual es su 

importancia? El problema de la definicidén todavia no esta 

despejado en las formas y en los propésitos, aunque hay 

coincidencias en lo fundamental. 

En la ciencia hay varios niveles de comunicacion. Una 

clasificacién que consideramos pertinente porque atiende una 

seleccién de publicos es la siguiente: 

4) comunicacién entre !a comunidad cientifica, mediante 

publicaciones especializadas y eventos cientificos. 

' Rolando Isita. Ciencia y propaganda en Espafia. p. 170 

ibid. p. 46



2) difusion de la comunidad cientifica hacia grupos externos, pero 

con alcance limitado. 

3) divulgacién que, procedente del nucleo de ia comunidad 

cientifica, requiere del divuilgador, intérprete o traductor del 

lenguaje del emisor y que emplea los canales de informacién 

masiva.* 

Nos referiremos al tercer nivel de comunicacién de la 

ciencia. Las acepciones siguientes ayudaran a entender los 

distintos aspectos que conforman el objeto de nuestro estudio. 

1.1.1 UNESCO 

La mision del divulgador cientifico se definié en el Coloquio 

Internacional de 1966 en Estrasburgo como ef arte de explicar 

cualquier cosa mediante unas técnicas y utilizando formulas 

basadas en la necesidad de escribir clara, légica y sencillamente.* 

Pese a la ambigitedad de esta definicidn, to trascendente y lo que 

debe resaltar es la necesidad de EXPLICAR. 

La UNESCO sefiald que el porvenir de las naciones se haila 

intimamente ligado a los innumerables aspectos del estudio, la 

organizacién y la aplicacién de las ciencias al desarrollo 

} Maria Luisa Rodriguez-Sala et al. El cientifico en México: comunicacion y difusion de la actividad 
cientifica.   

p.7 

* Manuel Calvo H. Civilizagion tecnglogica e informacion p. 27
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industrial.> Por ello, sus esfuerzos han sido dirigidos a formar 

centros de apoyo a los aspectos mencionados. 

La creacién de! Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Periodismo para América Latina (CIESPAL) es muestra de la 

preocupacién de la UNESCO en atender la profesionalizacion del 

periodismo dando peso al componente cientifico, dentro del 

bagaje cultural del trabajador de la informacion, para el mejor 

desarrollo de los paises subdesarrollados. 

CIESPAL es consecuencia del Seminario para la Formacion 

de Periodistas en América Latina, celebrado en Quito en 1958; y 

que representé el ajuste a la realidad latinoamericana de las 

normas establecidas en la Reunién internacional de Expertos 

sobre la Formacién de Periodistas, en Paris, 1956, donde se 

asientan los principios generates para la formacién de dichos 

profesionales. 

El 14 de abril de 1967 marca la institucionalizacién del 

periodismo cientifico en Hispanoameérica, a partir de la declaracién 

de los jefes de Estado americanos en Punta del Este (Uruguay), 

donde se acordé la creacién de un Programa Regional de 

Desarrollo Educativo. 

Como antecedente figura un Programa Interamericano de 

Periodismo Cientifico de 1962, que se_ inicié gracias al 

Departamento de Asuntos Cientificos de la Organizacién de 

Estados Americanos y el Centro Técnico de la Sociedad 

Interamericana de Prensa. Dicho programa organizé reuniones de 

5 Manuel Calvo H. El periodismo cientifico p. 3



  

informacién _cientifica) para  periodistas, promovid el 

establecimiento de cursos y catedras de periodismo cientifico en 

las escuelas de periodismo y facultades de ciencias de la 

informacion; también concediéd premios a redactores cientificos y 

distribuy6 publicaciones de indole cientifica para la prensa. 

1.1.2 Autores clasicos 

La Enciclopedia_de la comunicacién de Ignacio H. de la 

Mota®, define DIVULGAR como publicar, difundir un mensaje entre 

el publico. Mas especificamente, poner al alcance de todo el 

mundo un tema complejo, cultural, cientifico o técnico. 

La comunicaci6n de la ciencia es un proceso de 

comunicacién que tiene como finalidad trasmitir ta informacién 

cientifica a los miembros de la sociedad mediante signos 

comprensibles que sean captados y asimilados por el receptor y 

gue una vez internalizados e interpretados, traigan como 

consecuencia un aumento en la experiencia del individuo y, con 

toda seguridad, un cambio de actitud hacia fa ciencia.’” 

En Francia ilaman vulganizacion al esfuerzo de adaptacién 

de fos mensajes para que estén al alcance de los profanos; 

relaci6n que no permite la retroalimentacién del circulo de la 

* Ignacio H. De la Mota. Enciclopedia de ta comunicacién, Tomo 2. p. 462



  

comunicacion (emisor-canal-mensaje-receptor-emisor), pues parte 

de los que saben hacia los que ignoran. Pierre Fayard comenta 

que la divulgacién celebra la grandeza de la ciencia, de sus 

posibilidades, provocando suefios y admiracién a quien los 

escucha.? 

Manuel Calvo Hernando es uno de los nombres que, como 

Fayard, mas se mencionan cuando de hablar sobre divulgacién de 

la ciencia se trata. Entre los propésitos de la divulgacion destaca 

la intencién de acercar a las personas con aspectos de Ia vida y 

practica cientifica,® con el objeto de que las personas reflexionen y 

hagan suyos algunos de estos aspectos dentro de sus propios 

marcos culturales. Ademas, la divulgacién puede hacerse no sdlo 

en los medios de comunicacién, elemento que la hace diferente al 

periodismo cientifico, circunscrito en tres niveles de comunicacién 

de la ciencia: 

-"publico en general’ (ambito de la prensa, la radio y la 

television; el objetivo es sensibilizar) 

-"nivel del hombre cultivado” (revistas de informacién general 

para publico con formacién superior a la media) 

-"nivel de especialista" (especialista cientifico)."° 

Sharafuddin coincide con Calvo y con muchos otros en la 

necesidad de hacer una clasificacién de acuerdo con el puiblico y 

  

™. Rodriguez-Sala et al. op. cit. p25 

* Pierre Fayard cit_p. R. Isita. op. cit, p. 37 
° Estos aspectos pueden ser de caracter historico, sociolégico, de impacto cultural y politico, 
epistemolégico o conceptual. Ver ibid p, 46



  

Sugiere adaptar los niveles de divulgacién de la ciencia y la 

tecnologia conforme a los niveles de desarrollo y cultura del pais a 

quien se dirige el mensaje." 

‘A este respecto cabe recordar el principio de comunicologia 

que obliga adaptar el mensaje al tipo de destinatario-receptor de la 

informacién, tomando en cuenta incluso sus condiciones 

psicolégica, social y econdémica. (Ver anexo 2) Pues, como 

subraya Rodriguez-Sala: E/ mensaje se encuentra tanto en ef 

emisor como en el receptor, solo que, como se sefiala al hablar de 

los mensajes, el receptor capta sdlo lo que puede descifrar. Este 

momento de captacién es fundamental, y si el material informativo 

enviado es desconocido, no se Ilevaré a cabo ninguna 

comunicacién.* 

Los tres factores que condicionan el espacio que a la ciencia 

le corresponde en la dinamica social, son el ptiblico, los cientificos 

y los medios de comunicacién. Si alguno de ellos no esta en un 

nivel de conciencia é6ptimo para que la ciencia ocupe su lugar o 

justo vator, no habra avances.* 

Phitippe Verhaegen, ubica el reto de lo que llama 

popularizacion de fa ciencia en pulir la discordia entre lo cientifico 

y fo popular, buscando fa reintegracién del saber de la ciencia en 

la sociedad, con el uso de una “pluralidad de estrategias” 

  

© M. Calvo H. Civilizacion tecnolégica e informacién. p. 35 
"' Sharafuddin cit. p. R. Isita. op. cit. p. 34 
UM. Rodriguez-Sala, El cientifico en México: su imagen entre los estudiantes de enseftanza media. p. 
159



(conjunto de artes y habilidades regulables en direccién de un 

objetivo trazado deliberadamente). Esta popularizacién hay que 

hacerla conforme a técnicas de comunicacién en aras de 

salvaguardar, entre sus colégas, la legitimidad del cientifico que 

divulga. La sugerencia de este autor es hacer didlogos ficticios 

como técnica para transmitir los mensajes deseados a un publico 

lego.“ 

Maurice Goldsmith define !a divulgacién como entendimiento 

publico de la ciencia y apreciacién publica de su impacto. Aunque 

percibe la multidisciplinariedad que !a actividad necesita, concibe 

a un ente capaz de cubrir a cabalidad todos los requerimientos y le 

nombra “critico cientifico’, quien como su anadlogo -el critico de 

artes- podra hacer en su area un diagnéstico de la situacién 

presente, advertira rasgos futuros, hard interpretaciones y 

comunicara la ciencia de manera que /a gente entienda su poética 

y doje de temeria. Asi, el “critico cientifico” debe contar con 

cursos de ciencia general; de historia y filosofia de la ciencia y la 

tecnologia; importancia y significado de las artes; psicologia de Ia 

comunicaci6n y técnicas de la comunicacién."* 

Javier Fernandez del Moral y Francisco Esteve no definen ja 

divulgacién, se centran en el estudio de las interacciones que 

pueden darse en el fenémeno de la ‘informacién especializada’” 

que nace de la cada vez mayor especializacién de las disciplinas 

  

 R Isita. op. cit. p. 49 
* Philippe Verhaegen cit, p, ibid. p. 18-20
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del conocimiento y en respuesta a dicha circunstancia. Reelaboran 

un modelo de Teoria General de Sistemas y la proponen como 

instrumento metodolédgico para estudiar la informacién 

especializada y las interacciones que puedan surgir a partir de 

ella. 

De esta forma, ta teoria general de sistemas advierte la 

conveniencia de sefalar niveles de comunicacién para ubicar las 

interacciones entre e! sistema cientifico en su conjunto, los niveles 

de la comunicaci6n cientifica y los niveles de cultura de los 

diversos estamentos de la sociedad. Esta interaccion tendria sus 

niveles de comunicacién en funcién de la cultura, que puede ser 

de élite, media o de masas. 

La utilidad de esta teoria radica en que seria la mejor ayuda 

como una respuesta sistematica y cientifica a la creciente 

especializacion y a la pérdida de contacto interdisciplinario; y un 

instrumento de interaccién con el sistema social." 

Baudoin Jurdant subraya, por su parte, en cuanto a la 

aproximacién histdrica a la divulgacion, tres hechos: 

1. La divulgacién esta ligada iniciatmente a un cierto tipo de 

publico cultivado, curioso, interesado por las novedades y para el 

cual la ciencia era algo semejante a !a diversién, un juego o un 

tema para discutir. 

  

‘5 Maurice Goldsmith cit_p. ibid. p. 13 
‘6 Javier Fernandez del Moral y Francisco Esteve cit. p, ibid. p. 31-32



2. La divulgaci6n esta figada al ocio. Era necesario tiempo libre 

para interesarse por la ciencia; sdlo la aristocracia y una parte de 

la alta burguesia disponian de la libertad del tiempo libre. 

3. La divulgacién esta ligada a la escritura y desde un principio es 

un género literario que se caracteriza porque el origen de su 

inspiracion es la ciencia. 

Para Jurdant, estos tres componentes no explican a 

cabalidad el nacimiento de Ia divulgacién. Su hipétesis al respecto 

es que ese surgimiento en los siglos XVI y XVIII se desprende 

también de! hecho del abandono de! latin que convierte fa 

expresi6n cientifica en algo accesible al profano, y en la conquista 

de la abstraccién."” 

José Reis, editor cientifico de la Folha de Sao Paulo, afirma 

que el divulgador cientifico debe tener en cuenta lo siguiente: 

1) Subrayar el valor de la ciencia en general y evitar acentuar la 

diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada. 

2) Tender a la ensefanza de principios fundamentales y de 

actitudes cientificas, usando para este fin las motivaciones 

adecuadas que suministran los progresos de la ciencia y de la 

tecnologia, evitando dar la idea de que sélo lo novedoso y 

espectacular merece el nombre de ciencia. 

3) Enfocar la atencién hacia el desarrollo de las ideas y 

actividades cientificas en el pais y no sdlo lo que ocurre en el 

extranjero.
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4) Prestar atencién a ios aspectos histéricos de ciencia y 

sociedad, destacando la utilidad de la estrecha cooperacién 

entre la ciencia y las disciplinas humanistas. 

5) Dar al publico una idea del cientifico como uno de los factores 

del progreso social, pero no el unico ni el principal. El publico 

no debe ser inducido a la idea errénea de que el cientifico 

pertenece a una casta superior, privitegiada.® 

Luis Estrada, por su parte, considera que la divulgacién de la 

ciencia debe caracterizarse principatmente por tres elementos: 

-informaci6n precisa de los logros de la investigacién cientifica; 

-descripcién de los métodos y procedimientos empleados por los 

cientificos para obtener-sus logros, y 

-Situar estos logros en un contexto mas amplio, de cultura 

general.'° 

Para Manuel Caivo, sencillez, precision, claridad y un toque 

de gracia en la forma; y novedad, rigor, seriedad y una pequefia 

dosis de misterio en el contenido, son las caracteristicas que debe 

reunir una manifestacién de divulgacién cientifica.2° Ademas 

advierte que los periodistas cientificos han de convertirse en 

  

"7 Baudoin Jurdant cit, p, M. Calvo. Civilizacion tecnologica ¢ informacion. p. 12-13 
8 José Reis git, p, M. Calvo. El periodismo cientifico. p. 61 

"? Luis Estrada. “La divulgacion de la ciencia” en Luis Estrada et al, La divulgaci6n dela ciencia, p. 
62 
> M. Calvo. ibid. p. 27
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universidad viva y diaria, sin clases ni diplomas, pero utilizando la 

catedra de fa actualidad explicada, documentada y profundizada.”' 

Nosotros sugerimos la extensién de esta propuesta a los 

divulgadores. 

Florence Toussaint”, por su parte recomienda algunas 

cuestiones practicas para la elaboracién de textos de divulgacién 

cientifica: 

-Manejar solo una idea a lo largo del texto. 

-El lenguaje usado tiene que ser comprensible para los no 

especialistas en tdpicos cientificos. 

-Redactar articulos cortos en extensién, de manera que se puedan 

leer de una sola vez. 

-Plantear los razonamientos y ios argumentos faciles de 

comprender. Es decir, sin complejidad intelectual. 

-Después de incluir términos técnicos, agregar una explicacion 

clara de los mismos. 

-La informacién debe ofrecer una vision general y completa del 

tema. 

Pero la postura con la que mas concordamos por afinidad 

metodoldgica, es de Martin Yriart??, quien sugiere resolver los 

mismos tdpicos del periodismo clasico (qué, quién, como, cuando, 

dénde, por qué y para qué), a la hora de elaborar productos de 

2" M. Calvo, Civilizacié e informacion. p. 26 
® Florence Toussaint cit, Pp. oe Lépez Gutiérrez, Disefio de una serie radiofonica para divulgar 
“giencia y tecnologia. p. 29 
> Martin Yriart cit_p, R. Lopez, op. cit, p. 27-28
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divuigacion, pero dando énfasis a los dos ultimos con objeto de 

contextualizar !a informacion. Y recomienda en especifico para fos 

periodistas-divulgadores proporcionar, de primera instancia, 

informacién respecto al por qué y al cémo de la aportacion 

cientifica. Et primero para sefalar el significado del hecho; el 

segundo para mostrar el proceso de investigacién y subrayar la 

imagen de {a ciencia como actividad en evolucién constante. 

La descontextualizacién de los mensajes fos torna 

ininteligibles. Por eso resulta ain mas importante en el caso de la 

divulgacion, presentar el mensaje de las ciencias en su contexto. 

Amén de buscar hechos propios de la cotidianeidad del receptor 

que sirvan de puente para asimilar el nuevo conocimiento. 

Como se ve, las posturas coinciden en destacar tanto el 

proceso para obtener conocimiento cientifico como la importancia 

de incluir esa informacion en un panorama de cultura general. La 

decisién de como se presentan los mensajes es de cada 

divutgador y esta libertad fomenta la creatividad y la diversidad en 

las manifestaciones, circunstancia por demas favorable tomando 

en cuenta la heterogeneidad del publico; recordemos que el 

receptor capta sdlo lo que puede descifrar. 

Nuestra posicién es a favor de mantener la pluralidad de 

manifestaciones, pero partiendo de objetivos comunes y 

trascendiendo el ambito de los medios masivos de comunicacién. 

E! objetivo es un cambio de actitud hacia la ciencia, mismo que se 

realizara cuando las tres esferas participes de esta dinamica



(cientificos, publico y medios de comunicacién), establezcan 

niveles positivos para relacionarse. 

1.2 Importancia de fa divulgacién 

De una buena labor de divulgacién de la ciencia uno 

esperaria que el ptblico adquiriese la formacién de un criterio 

personal que le permita distinguir lo falso de lo verdadero. Luis 

Estrada 

Habermas define la cultura como un conjunto de 

significados subjetivos sustentados por los individuos acerca de 

ellos mismos y del mundo que los rodea. Para él la cultura 

consiste en la provisién de saberes que interpelan a los sujetos a 

través de la interaccién. Los individuos en la interaccién regulan su 

pertenencia a grupos sociales.”° 

Responsable de los dafos derivados det mal uso de los 

conocimientos es la incultura cientifica, pues quienes pueden 

tomar las decisiones politicas importantes para prevenirlos no 

tienen una idea clara del saber y de su utilidad. Por ello son 

vulnerables a los malintencionados y a los pseudocientificos. 

La cultura es incompleta si no incluye la ciencia. Ricardo 

Tapia dice: Debemos flenar ese gran vacio de la cultura y 

convencer a la sociedad de que no se puede ser culto cuando se 

1 Estrada, op. cit. p. 64 

* Jorgen Habermas cit. p. Teresa Pacheco M. La organizacion de la actividad cientifica p. 44



16 

e@s un ignorante de la ciencia o se desprecian sus logros, para asi 

poder educar a las nuevas generaciones de manera mas 

integral.® 

Bertrand Russell afirma que: 

Merced a los descubrimientos de la ciencia 

modema, los gobiemos disponen de un material sin 

precedentes, que pueden emplear para el bien o para 

el mal. Si los estadistas que tienen en sus manos tal 

poder carecen por lo menos de una nocién elemental 
sobre su naturaleza, es poco probable que sepan 

utilizarlo con cordura. Y en los paises democraticos, 

cierta informacion cientifica es imprescindible no sélo 

para el estadista, sino también para el gran publico 

(...) Los que sirven de enlace entre los técnicos y ef 

publico cumplen una tarea que no sdlo es necesaria 

para el bienestar del hombre sino hasta para su 
supervivencia.”” 

Ya que la ciencia es una actividad humana creativa cuyo 

objetivo es la comprensién de la naturaleza y cuyo producto es el 

conocimiento. Sin embargo, es importante impedir que el gobierno 

vea en la ciencia un mecanismo generador de tecnologia 

autéctona o una panacea del desarrollo econémico del pais.2° 

Hoy la misién principal de !a divulgacién cientifica es educar 

a Ja humanidad para vivir y trabajar en el nuevo mundo creado por 

la revolucion cientifica. Anteriormente, sus objetivos basicos eran 

® Ricardo Tapia. “El lugar (0 el vacio) de la ciencia en ta cultura” en Universidad de México. p 21 
” Bertrand Russell cit. p. M. Calvo. El periodismo cientifico. p. 15-16 

7 Ruy Pérez Tamayo. “El Estado y la ciencia” en El nuevo Estado mexicano, Tomo IV Estado y 
Sociedad. 

pp 99-113
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una funcién intelectual y una funcién practica, ambos dirigidos a 

gente con una cultura cientifica por lo menos basica. Ahora, un 

tercer objetivo, nacido a partir de que la ciencia se convirtié en un 

factor decisivo para el desarrollo futuro de la humanidad, es 

ayudar a las personas y a la sociedad a entender los riesgos del 

progreso cientifico y sus posibilidades para acabar con el hambre, 

la pobreza y la enfermedad. Esta razén hace imprescindible al 

periodismo cientifico.?° 

Rolando Isita concluye a este respecto que: 

EI problema de Ia transmisi6n social del conocimiento 

cientifico consiste en la falta de un modelo de 

comunicacién que interactte y adecue al sistema 
cientifico con los sistemas ideolégico y social, sin 

entrar en conflicto con los valores, creencias, miedos, 
fobias, filias, costumbres y tradiciones que dan 
coherencia a los segundos. Este modelo puede ser la 
propaganda.” 

Pata el caso que nos atafe, el cual incluye todas fas 

manifestaciones de divulgacién de {a ciencia por todos los medios 

posibles, coincidimos en resaltar que la divulgacion es un 

elemento decisivo para una mejor comprensién popular de la 

ciencia y para una mayor exigencia informativa de la sociedad 

hacia las instituciones. 

Con una divulgacion oportuna, se evita el rechazo social a la 

ciencia cuando ésta modifica el status quo, los valores, las 

” Véase E, Rabinowitch cit. p. M. Calvo. Civilizacign tecnologica ¢ informacién, op. cit. p.29
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conductas y las expectativas vigentes en la sociedad hasta el 

momento, deja de verse a la ciencia como algo ajeno, o como un 

productor de incertidumbre y angustia. 

Para nosotros, el quehacer de la divulgacién es mostrar a la 

Ciencia como una actividad humana comun, con caracteristicas 

particulares, con resultados -como la tecnologia- presentes en la 

vida diaria y con una trascendencia para la Humanidad que 

simplemente no se puede pasar por alto. 

Ademas, la divulgacién coadyuva en la desmitificacién del 

cientifico, en aras de ubicarlo como parte integrante de la 

sociedad; y en la desmitificacién de la ciencia, para verla como 

algo vivo, de actualidad y de incidencia directa en nuestras vidas. 

Recuento de la trayectoria de la divulgacién en nuestro pais, 

és el capitulo siguiente. 

  

>? R. Isita, op. cit, p. 65
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2. Breve apunte cronoldgico sobre la historia 
reciente de la divulgacién de la ciencia en 

México 

La tradicion cientifica y tecnologica en México tiene apenas 

entre 50 y 70 afos de haberse iniciado, lo que significa que 

estamos en el final de la segunda generacién de investigadores 

que han logrado establecer continuidad en sus trabajos en nuestro 

pais. La ciencia en México sé6lo empezé a desarrollarse poco 

tiempo después de que terminara nuestro maximo movimiento 

social de este siglo. 

Las principales causas de nuestro atraso y subdesarrollo 

cientifico son: 

-la influencia de Espafia durante la Colonia, que prohibié toda 

manifestacion en contra de los dictamenes de Ia Iglesia Catdlica y 

a favor de la Reforma o Renacimiento. 

-la inestabilidad politica y social a partir de 1810 y hasta el fin de la 

Revolucién de 1910." 

Rosalba Casas incluso sefiala a 1970, como el periodo en 

que se institucionaliza la politica de la ciencia en México.” 

Los mas antiguos antecedentes de divulgacién en México se 

encuentran en Mercurio Volante, con noticias importantes y 

" Ruy Pérez Tamayo. “Ciencia y cultura en México” en México, ciencia y tecnologia en el umbral de! 
siglo XXL, p. 335-336 

? Rosalba Casas. El Estado y la politica de la ciencia en México. p. 6
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curiosas sobre varios asuntos de Fisica y Medicina, el 17 de 

octubre de 1772, por José Ignacio Bartolache, doctor médico del 

claustro de la Real y Pontificia Universidad de México. El 26 de 

octubre del mismo afio, el bachiller José Antonio de Alzate y 

Ramirez hizo la segunda publicacién de contenido cientifico en 

América: Asuntos varios sobre ciencias y artes. 3 

Seguin Hugo Aréchiga, estamos mas _ subdesarrollados 

cientifica que econémicamente, pues México se encuentra entre 

las 20 economias mas fuertes del mundo, pero en inversién en 

ciencia y tecnologia esta en un lugar mas aila del treinta, pese a 

que tenemos algunos investigadores de excelente nivel 

internacional.’ 

El problema fundamental del desarrollo cientifico-tecnolégico 

en los paises de América Latina y de su aplicacién a objetivos 

nacionales de desarrollo esta en las caracteristicas estructurales 

de estos paises, que impiden vincular la infraestructura cientifica y 

otros sectores de la sociedad; y, en consecuencia, no permite 

orientar los resultados de la actividad cientifica a la solucién de 

problemas sociales. El problema real no esta en el financiamiento 

ni en la informacién.® 

} Manuel Calvo. Civilizacion tecnolé gica e informacion. p. 14 
“ Hugo Aréchiga cit_p, Marcos Moshinsky. “{Por qué la ciencia ha tenido tanto éxito?” en México, 
ciencia y tecnologia en el umbrai del siglo XXI__p. 306 

> R. Casas. op. cit. p. 20
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de nuestro 

pais, se hizo el siguiente diagnéstico: 

¢ El gasto nacional en ciencia y tecnologia, como proporcién del 

PIB es de 0.3% y la contribucién del sector privado a ese gasto 

es de una quinta parte del total. 

* Vinculacion limitada entre universidades y centros de 

investigacion con el aparato productivo. 

e No hay estrategias para conocer y asimilar la tecnologia 

disponible en otros paises. 

¢ “Es importante cerrar la brecha tecnoldégica que existe entre los 

niveles tecnolégicos de las empresas del pais y los de sus 

competidores en el extranjero(...) La politica tecnolégica debe 

coadyuvar a que México se beneficie de la economia basada en 

el conocimiento.”* (Ver anexo 3) 

A continuacién se presenta una cronologia que pretende 

ubicar los hechos mas sobresalientes en la historia reciente de la 

divulgaci6n de la ciencia en nuestro pais. 

* Plan Nacional de_Desarrollo 1995-2000. p. 156-158



CRONOLOGIA 

Historia de la 
Divulgacion en 
México. 

iy
 

S 

Hechos relacionados 
con la Divulgacion en 
Mexico. 

  

1950 -Fundacién del Instituto 
Nacional de la 
Investigacion Cientifica 
(NIC). 

  

1952 -Institucién del Premio 
Kalinga, en la UNESCO. 

  

1956 -Creacién del Instituto de 
Ingenieria de la UNAM 

  

1957 ~ Publicacién de ta Revista 
Mixhuntui, en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, 
de caracter 
interdisciplinario pues 
incluia articulos de las 
ciencias sociales y 
humanisticas. 
  

1959 -Creacién del Centro 
Internacional de Estudios 
Superiores de Periodismo 
para América Latina 
(CIESPAL), en Quito, por 
convenio de la UNESCO, 
el gobierno ecuatoriano y 

la universidad central de 
ese pais. 

  

1961 -Reformaci6n de! INIC. 
Siempre con presupuesto 
restringido, sdlo podia 

becar a unos pocos 
estudiantes en el 
extranjero. 

    1962     -Primer Seminario 
Interamericano de 
Periodismo Cientifico, 
celebrado en Santiago de 
Chile. Ahi se establece un    
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programa interamericano 
de periodismo cientifico. 

  

1964 -Creacién de los museos 
Nacional e Antropologia e 
Historia, de Arte Moderno 
y de Historia Natural en 
Chapultepec. 
  

  

1965 -Primer Curso de 
Periodismo Cientifico, en 
Quito, organizado por 
CIESPAL. 

  

1967 -Creacion del Instituto de 
Astronomia, de! Instituto 
de Investigaciones 
Materiales, y del Centro de 
Estudios Nucleares, de la 
UNAM® 
-{ Programa 

Interamericano de 
Periodismo Cientifico: 1 
Mesa Redonda sobre 
conservacién de la 
naturaleza, celebrado en 
México, D.F.° 

  

1968 -Se edita fa revista Fisica. 
  

1969 

  
-Fisica da origen a 
Naturaleza, revista 
fundada y dirigida por Luis 
Estrada, cuyo objetivo era 
mejorar la ensefianza de 
fa ciencia en ja Facultad 
de Ciencias de la UNAM, 
asi como para establecer 
un medic de comunicacién 
entre cientificos. De 1970 
a 1975, esta revista se 
convirtié en la primera 
escuela activa de 
divulgacion en México;" y   

-Mesa Redonda de 
Periodismo Cientifico y 
Educativo, en Bogota. 
-Seminario Nacional de 
Periodismo Cientifico, en 
Medellin.”     

7M. Calvo. op. cit, p. 16-17 
* Ver Jaqueline Fortes “El desarrollo de la ciencia y la Universidad de México: 1551-1980” en Jaqueline Fortes et 
al. La formacién del cientifico en México, adquiriendo una nueva identidad. 
°M. Calvo. op, cit. p 16-17 
' Juan Manuel Valero. “Libros y revistas de divulgacion en México. Historia de un crimen.” Conferencia en el VI 
Congreso Nacional de Divulgacién_de la Ciencia y la Técnica. (inédita)



  

  

establecié una nueva 
concepcién de la 
divutgacion pues trataba 
los temas —variados y de 

actualidad- con ienguajes 
sencillos y disefio visual. 
continud publicandose 
mensualmente hasta 
1984. En esta revista se 
form6 el grupo pionero en 
la divulgaci6n modema de 
fa ciencia en México; 
encabezado por Luis 
Estrada, se integré en sus 
inicios con Fernando del 
Rio, Jorge Flores, 
Salvador Malo, Alejandro 
Quevedo, Hemando Lujan 
y Alicia Garcia Bergua."' 
  

1970 

  
-El INIC publicd “Politica 
Nacional y Programa de 
Ciencia y Tecnologia’, es 
un analisis del estado de 
ja ciencia y la tecnologia 
en México, y propuso la 
creacién del Consejo 
Nacional de Ciencia y 

tecnologia (CONACYT) 
que lo sustituiria  y 
amopliaria sus funciones, 
con el objeto de promover 
una politica nacional de fa 
ciencia y la tecnologia 
basada en el desarrollo de 
las ciencias basicas. 
-En estos afios se crean el 
Museo Tecnolégico de la 
Comisién Federal de 

.|Electricidad, en la ciudad 
de Mexico y, el Centro 
Cutturat Alpha, en 
Monterrey; ambos con 
contenido _cientifico e   

-Creacién del Centro de 
Investigaciones en 
Matematicas Aplicadas de 
la UNAM 
23/X11/1970 - Luis 
Echeverria fundé 
CONACYT, pensando 
-seguin un “alto funcionario 
del régimen siguiente”- 
que serviria para reanudar 
el didlogo entre el 
gobierno y la comunidad 
universitaria, interrumpida 
por los sucesos del ‘68. 
Las relaciones del 
gobierno con la 
comunidad cientifica y 
tecnoldgica eran con fines 
puramente politicos.     

  

"' Ver Guadalupe Zamarrén. La divulwacion de Ia ciencia en México; una aproximacion. pp 52 
7M. Calvo. gp. cit. p 16-17 
° Ver SERIUNAM, base de datos.



  

    

ideas copiadas del 
Exploratorium de San 
Francisco, innovador de 
los equipamientos 
interactivos. 
-Luis Estrada promovid fa 
creacion de oun 
Departamento de Ciencias 
en la Direcci6n General de 
Difusi6n Cultural de fa 
UNAM, del cua! seria su 
primer director. Este 
Departamento se 
transformé en el Programa 
Experimental de 
Comunicacién de la 
Ciencia. Los  objetivos 
eran establecer formas de 
trabajo, formar recursos 
humanos y prototipos que 
sirvieran para ejemplificar 
el tipo de actividad que 
deseaban hacer. Se 

realizaron encuentros 
publicos entre cientificos, 
artistas y humanistas. Se 
promovieron ferias y 
concursos juveniles de 
ciencia, concursos de 
fotografia — cientifica, 
audiovisuates, video y cine 
cientifico y comunicacién 
grafica. Se publicd el 
boletin Prenci y se edité 
la serie para nifios 
Papalotes con formato de 

cartel doblado en 
cuadernillo como 
contribucién a las 
actividades de ciencia 
organizadas por el - 
después CUCC- en las 
Ferias del Libro Infantil de 
la SEP. 
1970-1987- se publica la 
revista Biologia del 

Consejo Nacional para la      
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ensefianza de la Biologia, 
AC. 

  

1971 1971-1976 - transmisi6n 
semanal de la_ serie 
documental para televisi6n 
Problemas def mundo y 
del hombre, por Canal 4; 
tiene programas 
premiados por el 

tratamiento del tema, 
estructura y realizacion. 

-Creacién de! Centro de 
Instrumentos de la UNAM 
-Reunién sobre “La 
difusién de la investigacién 
cientifica, tecnoldgica y 
educativa de América 
Latina’, en Bogota. 

  

1972 -Juan José Morales hace 
la serie tadiofénica 
Actividades _—_ Cientificas, 
que consta de 31 
programas de 15 minutos, 
atractiva por su contenido, 
estructura y lenguaje; es 
uno de los primeros 
programas realizados por 
un divulgador cientifico. 
-Se realiz6 una exposicién 
sobre instrumentacién 
cientifica, bajo la direccién 
de! equipo de Luis 
Estrada. 
1972-1975 - transmision 
semanal por Canal 11 de 
La ciencia y usted, con 
formato de mesas 
tedondas. 
  

  
1973 

  
-CONACYT produjo varias 
peliculas que fueron 
premiadas: Maiz 
Superenano de Enrique 
Escalona y Uxpanapa de 
Héctor Cervera. 

VIT3-XI1/76 - Gerardo 
Bueno Zirién, director del 
CONACYT. Epoca de 
esplendor. 
-Creacién det Instituto de 
Investigaciones en 
Matematicas Aplicadas y 
en Sistemas de la UNAM 
-| Seminario Nacional 
sobre Periodismo 
Educativo y Cientifico, en 
Bogota. 

- |-Encuentro intemacional   de Periodistas Cientificos,    



  

organizado por la 
asociacién de periodistas 
polacos y la UNESCO. 

  

1974 -La UNESCO otorga el 
Premio Kalinga a Luis 
Estrada, Jefe del 
Departamento de Ciencias 
de la Direccidn General de 
Difusion de la UNAM, 
junto con J. Reis, de 
Brasil. 
-Exposicién sobre 
matematicas del Programa 
Experimental de 
Comunicacién de la 
Ciencia. 

-I Congreso 
Iberoamericano de 
Periodismo Cientifico, en 
Caracas. 
-Seminario Internacional 
en Salzburgo; organizado 
por la Union Europea de 
Asociaciones de 
Periodistas Cientificos. 

  

1975 - La revista Ciencia y 

desarrollo, —editada_ por 
CONACYT, da a conocer 
bimestralmente la 
Produccién cientifica del 
pais. 
  

1976 -CONACYT de este afio a 
la fecha ha mantenido 
diversos programas de 
televisién con informacién 
cientifica y  tecnolégica 
tratada de maneras 
diferentes; destacan 

Cambio, Paradigma, 
Hechos de fa ciencia y 
Perfiles de la Naturaleza. 
-Exposicién sobre 
astronomia del Programa 
Experimental de 
Comunicaci6n de la 
Ciencia, llamada De 
recientes drbitas celestes. 
-Comienzan a publicarse 
los Cuademos de 
nutricién. 

-CONACYT: toma 
decisiones sobre el 
devenir de la ciencia al 
margen de los cientificos. 

    1977   -Se funda la revista 
Informacién Cientifica y   -Creaci6n del Centro de 

Ciencias de la Atmésfera 

  

Tecnolégica (ICYT); | de la UNAM 
dirigida a__un publico j -t Congreso  



  

amplio da un tratamiento 
mas periodistico a los 
temas. 

lberoamericano de 
Periodismo Cientifico, en 
Madrid. 

  

  

  

1979 -Aparece Extensi6n, | -Creacion del Centro de 
periédico de divulgacién | investigacién en Fisiologia 
cientifica y tecnolégica| Celular de la UNAM 
editado por la Universidad | -IIl Congreso 
Veracruzana. tberoamericano de 
-La Academia de la Periodismo Cientifico, en 
Investigacién Cientifica México, D.F. 
inicid una serie de 
divulgaci6n audiovisual 
entre cuyos titulos figuran 
Investigacién pesquera, La 

materia y el microscopio, 
Un mar de posibilidades e 
Ingenieria genética. 

1980 -El Programa | - La crisis redujo el 
Experimental de | presupuesto del 

Comunicacién de la] CONACYT y, en 
Ciencia dio origen _ai| consecuencia, de 

  
Centro Universitario de 
Comunicacién de la 
Ciencia (CUCC). 
-Luis Estrada organizé 
junto con la SEP la 1a. 
Reunién Nacional de 
Divuigacion de ta Ciencia, 
en Jalapa; en esta reunién 
se hablé de cultura y de ia 
funcidn social de la ciencia 
con sus problematica 
general y marco pautas 

para el establecimiento de 
criterios y modelos en la 
divulgaci6n."® 
~Guillermo Fernandez de 
la Garza fundé la revista 
Chispa, de contenido 
cientifico para nifios; 
fundd la asociacion 
“innovacion y   

investigadores. 
-Creacién det Centro de 
Investigacién en Fijacién 
det Nitrégeno de !a UNAM 
-Seminario Intemacional 
de Periodismo Cientifico, 
en Bogota. 
-| Jomadas de Periodismo 
Cientifico, en Argentina. 

    

“ Hay aqui una confusién en tas fechas pues en la base de datos SERIUNAM, 1979 aparece como el primer afio 
de edicién. 

'? Bs el primer intento por reunir a nivel nacional a personas interesadas en la divulgacion. La asistencia fue det 

orden de 300 personas. Ver G. Zamarrén. op. cit. p. 42



  

Comunicacién” para hacer 
encuentros, talleres, 

cursos y_ publicaciones 
divulgacion y apoyo 
docente. 
-En la radio, tas series E/ 

cajoén de las sorpresas y 
De puntitas, coordinadas y 
tealizadas por Martha 
Acevedo y Martha Romo 
alrededor de estos afios, 
se caracterizaron por la 
sencillez, cotidianidad y 
frescura del lenguaje, del 
tratamiento del tema, 
dirigido a nifios y actuado 
por ellos. 
-La revista del 
CINVESTAV, Avance y 
Perspectiva comienza a 
publicarse. 
-La Liga lberoamericana 
de Astronomia publica 
Universo 
  

  
1981 -Con el apoyo y 

supervision del CUCC se 
realizaron 34 programas 
de t.v. de 30 min. cada 
uno. "6 

-Creacion del Centro de 
Ingenieria Genética y 
Biogenética de ia UNAM. 

  

1982 

  
-La Academia de la 
Investigacién —Cientifica 
organiza ai partir de 
diciembre de este ajio y 
hasta fa fecha, fos ciclos 
de conferencias 
“Domingos en las 
Ciencias’, con ta 
participacion de los 

mejores especialistas en 
cada campo, en piaticas 
informales con       

  
‘® Luis J. Molina Pifteiro cit. p, Alfonso José Manuel Navarro Vigueras. Divulgacién de temas y topicos 
universitarios, origen, desarrotlo y estado actual (1977-1984), p. 75 
" Idem   
"* Esta fecha, como la mayoria de las referidas al nacimiento de las publicaciones, fueron tomadas de la base de 
datos SERIUNAM, que no precisa cuando dejan de editarse.



  

demostraciones 
experimentaies, visitando 
muchisimos lugares en 
todo el pais. 
-Guillermo Fernandez de 
la Garza cred la Casa de 
la Ciencia del Estado de 
Morelos, _ posteriormente 
Centro de Divulgacién de 
la Ciencia del Estado de 
Morelos CEDIAC."” 
-La Facultad de Ciencias 
de la UNAM comienza a 
publicar su revista 
Ciencias."® 
  

1983 -Pilar Contreras realiza 
con la produccién de 
Radio UNAM, la serie En 
fa ciencia, también realizé 
Un espacio para fa 
ciencia, serie transmitida 
en Radio Educacién. 
-Consuelo Cuevas hizo 
capsulas radiofénicas de 
tres minutos que son 
muestra de comunicacién 
sintética y esencial del 
sentido de la ciencia 
presentada junto a otros 

aspectos de interés para 
el publico. 
-La Universidad de Sonora 
organiz6 entre sus 
actividades de 
divulgacién, una 
“caravana cientifica’ por 
poblaciones de ja sierra 
de! estado, con muestras 
de actividades de ciencia, 
ingenieria y conferencias. 
    1984   -La_ revista Naturaleza 

desaparece por falta de 

recursos en la UNAM. 
-Se abre la coleccion La 
ciencia desde __ México,   -Ley para Coordinar y 

Promover el Desarrollo 
Cientifico y Tecnolégico, 
segin la cual siempre 
habra un Programa   
 



  

gracias al entusiasmo de 
Alejandra Jaidar y luego, 
Maricarmen Farias, 
coeditada por FCE, 
CONACYT y la SEP.'® 
-Se inician las series Los 
viajéros del conocimiento 
editada por 
Pangea/CNCA,; imagenes 
de la naturaleza 
elaborada por el Centro 
Universitario de 
Comunicaci6n de fa 
Ciencia en conjunto con la 
SEP, y El viaje al centro 
de la ciencia de la editorial 
ADN.?° 
-Comienza a publicarse la 
revista Contactos de la 
Universidad Autonoma 
Metropolitana. 
-La Benemérita 
Universidad Autonoma de 
Puebla empieza a publicar 
Elementos. 

Nacional de Desarrollo 
Cientifico y Tecnoldgico 
que debera contener la 
politica nacional de ciencia 
y tecnologia, objetivos, 
prioridades, instrumentos 
y _ responsables de 
ejecucién.”' 
-Creacion de la comisién 
para fa planeacién del 
desarrollo tecnolégico y 
cientifico cuyas funciones 
son definir la politica del 
desarrollo _cientifico y 
tecnolégico del pais, del 
propio programa nacional 
y del programa operative 
anual. 
-Creaci6n del Registro 
Nacional de Instituciones 
Cientificas y Tecnofdgicas, 
conformada por 
productores y 
consumidores de ciencia y 
tecnologia para recibir 
apoyos financieros. 

  

  
1985 

  
-Fundacion de la 
Asociacién Mexicana de 
Recursos Audiovisuales 
en Ciencia (AMRAC), filial 
de la Asociacion 
intemacional de Cine 
Cientifico, congrega 
anuaimente en sus 
festivales a los 
divutgadores det area   

-Miguel de la Madrid creé 
el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) 

destinado a propiciar 
estimulos econémicos no 
gravables (de 1a5 
salarios minimos) a 
investigadores det sector 
publico con base en la 

calidad de fa     

'? Hay aqui una confusién en las fechas pues G. Zamarron afirma que es en 1986 cuando Alejandra Jaidar crea 
esta serie que conjunta temas de todas las ciencias y sus aplicaciones. 

* Juan Tonda. “Profesionalizar la divulgacién” en ICYT, vol. 13, num 178, p. 37 
?! Publicada en el Diario Oficial el 23 de enero de 1985, no legisla sobre contenidos de las investigaciones y 
sefiala que es delito desviar los fondos del programa. Ver R. Pérez Tamayo. Ciencia. paciencia y conciencia, 
P- 17-22 

2 Dresidida Por el secretario de Programacién y Presupuesto, la integran los subsecretarios de SRE, SHCP, PP, 
SECOFI, SARH, SCT, SEDUE, SEP, SS, Pesca, Energia, Minas e industria Paraestatal, CONACYT, el Rector 
de la UNAM y el Director del LPN. Opinaran sobre proyectos de presupuesto de las dependencias involucradas, 
Ver R. Pérez Tamayo. op, cit. p. 17-22
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audiovisual ly Sus 
productos,” 

-Se edita E/ Barco de 
Pape! por el Centro 
Michoacano para ta 
Ensefianza de la Ciencia y 
la Tecnologia, para_nifios. 

productividad, juzgada 
por comisiones de 
investigadores del mas 
alto nivel. 

  

1986 -Creacién de la Sociedad 
Mexicana para la 
y vulgacin de la Ciencia 

la Técnica 
(SOMEDICYT) con los 
objetivos de  impulsar, 
ampliary realizar 
actividades de divulgacién 
de calidad, de resolver 
problemas en tomo a esta 
actividad y de reftexionar 
sobre ella. 
-El Centro Universitario de 
Produccién Audiovisual de 
la UNAM, inicid su serie 
para television Prisma 
Universitario, de 
periodicidad semanal, 27 

minutos de duracién, 
tematica variada que 
incluye topicos de 
ciencia,* 
  

1987   - La Universidad 
Michoacana de San 
Nicolas de Hidaigo 
(UMSNKH) inicié platicas y 
talleres para  escuelas 
primarias con visitas 
guiadas a los talleres de la 
universidad; se 
establecieron_ ciclos de       

wm 

  

? Ver G, Zamarron. op. cit. p. 48 

™* Casi completamente en manos de cientificos su objetivo era evitar la desintegracion de la comunidad cientifica 
mexicana por causa de la crisis econdmica. Sin embargo, no fueron suficientes recursos para trabajar y producir, 
por ello, algunos investigadores empezaron a desatender fa docencia y la administracion con objeto de cumplir 
con ef SNI. Uno de los principales probtemas del SNI es su mecanismo de integracién: el candidato debe ser 
menor de 35 afios (la mayoria alcanza el doctorado después) o si no, debe haber publicado minimo 5 articulos en 
Fevistas de prestigio internacional, sobre trabajos realizados en México. Ver R. Pérez Tamayo. op, cit. 

*5 Este Centro se convertiria en parte de lo que hoy es TV UNAM. Algunos programas de esta serie fueron 
premiados. 

p. 23-26



  

conferencias. 
-Aparece Oridn, publicado 

por el Instituto de 
Astronomia de la UNAM. 
-La UMSNH organiza a 
partir de este ajio los 
Tianguis de fa ciencia que 
muestran en “puestos” el 
quehacer de los 
cientificos. También 
participa en la 
organizacién de congresos 
y ferias cientificas, 
conferencias, 
exposiciones itinerantes y 
cursos (incluso de 
formacién de 
divulgadores). 

  

  
1988 

  
-Actividades de . la 
Academia de la 
Investigacion _—Cientifica 
con financiamiento det 
CONACYT: Semana de ia 
Ciencia y Verano de la 
Ciencia. 
-Se publica el primer 
numero de La ciencia y el 
hombre, revista semestral 

con articulos de 
divulgaci6n y reportes de 
investigacién de la 
Universidad Veracruzana. 
-Se crea el museo Tunel 
de la Ciencia en fa 
estacion La Raza del 
Metro de la Ciudad de 
México.   

-Carlos Salinas de Gortari 
estableci6 el Consejo 
Consultivo de las Ciencias 
de la Presidencia (CCC); 
nombré s consejeros)ss a 
todos los ganadores del 
Premio Nacional de 
Ciencias, Tecnologia y 
Disefio Industrial. Por vez 
primera un grupo de 
cientificos tenia acceso 
directo al Presidente, con 
caracter de consejeros.” 
-Reorganizacion del 
CONACYT que paso de 
ser parte de la SPyP, 
luego incorporada a la 
SHCP, a la SEP, aumento 
su presupuesto, se cambid 
de jas instalaciones en 
Ciudad Universitaria, 
recorté su personal y su 
burocracia; se organiz6o de 
modo que los cientificos 
participan de manera     

  %*R Pérez Tamayo. “Ciencia y cultura en México” p. 338. El autor sefiala que entonces ta mayoria de los 

“consejos” se resolvieron de modo favorable por el presidente Salinas.
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fundamental en las 
decisiones académicas. 
Programas de becas y 
apoyo a proyectos de 
investigacion, programas 
de repatriacién de 
cientificos mexicanos y 
contratacién de cientificos 
extranjeros. 
~Aumento del monto 
econdmico del Premio 
Nacional de Ciencias. 

  

  

1989 

  

-El Centro Universitario de 
Comunicacién de la 
Ciencia pasa de! area de 

difusion cultural y 
extension universitaria, al 
area de _ investigacién 
cientifica y se nombra 
como nuevo director a 
Jorge Flores. 
-Se inicia el proyecto 
UNIVERSUM, promovido 
por José Sarukhan, rector 
de la UNAM, quien te 
plantea a Jorge Flores ia 
posibilidad de hacer un 

gran museo; se ocupé y 
remodeld el edificio del 
CONACYT, de manera 
que hay 23,000 metros 
cuadrados para 
UNIVERSUM. 
-Transmision de 
programas experimentales 
de radio de COSNET y del 
CONACYT (Nifios como 
yo), por Radio Educacion. 
La abundancia de 
programas de esta época 
a@ 1992 se debid a las 
transmisiones de Radio 
Infanti! (Radio Rin).?”       

7G. Zamarrdn. op. cit, p.36



  

4990 -Aparece Investigacion 
Hoy, revista del IPN. 

-Comienza a publicarse 
Nuestro ambiente, revista 
de respuesta ecoldgica. 
  

1991 -Celebraci6n del Primer 
Congreso Nacional de 
Divuigacion de la Ciencia 
y la Técnica, en Morelia; 
hecho que sienta las 
bases de una nueva 
dinamica, pues desde 
entonces dicho congreso 
se realiza anualmente, 
reuniendo a profesionales 
y aficionados en torno a la 

reflexién de alguna 
problematica en la 
divulgaci6n. 

-SOMEDICYT instituye el 
Premio Nacional de 
Divulgacién de la Ciencia, 
en memoria de Alejandra 
Jaidar. La primera edicién 
se otorga a Héctor 
Bourges Rodriguez. 
-CONACYT empieza a 
publicar Tecno Industria. 
  

  
1992 

  
-La exposicién mexicana 
Ciencia y Deporte es 
galardonada con el Premio 
Joan Antoni Samaranch 
en la Olimpiada Cultura! 
en Barcelona ‘92. 
-Jorge Flores gana el 
Premio Kalinga. 
-La Universidad Auténoma 
de Baja California abre 
sus revistas de 
divuigacién: Divulgare, 
Paradigmas, Semillero y 
Yubai. 

X1/92 -se abre el Museo 
de Ciencias y Tecnologia, 
en Jalapa. 
12/XNI92 - se abre        



  

UNIVERSUM, en Ciudad 
Universitaria de la UNAM, 
bajo !a direccién de Jorge 
Flores. 
1992-1997 - se abrieron 
el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, en Culiacan; el 
Chapulin, en Saltillo; la 
Burbuja, en Hermosillo; 
Explora, en Leon; 
Rehilete, en Pachuca; 
Descubre, en 
Aguascalientes; y otros en 
Ensenada y en 
Cuemavaca. 
  

  

1993 

  

-CONACYT produjo la 
serie De museo, por Radio 
Educacion, Entrevistas 
cientificas por Radio Mil y 
Radio Express, capsulas 
informativas y su serie 
Con... ciencia, transmitida 
en Radio Sportiva, en 
Querétaro, Aguascalientes 
y Tabasco; promovid los 
Vagones de Ia ciencia, 
cargados de talleres y 
platicas atractivas 
sobretodo para nifios, 
ubicados en el Museo 
Tecnoldégico, Puebla, 
Nuevo Leén, Oaxaca, 
Guanajuato y Jalapa. 
-El Premio Nacional de 
Divulgacién es otorgado a 
Julieta Fierro. 
X/93 - se abre el Papalote 
en Chapultepec, museo 
para nies con contenido 
cientifico y financiamiento 
privado. 
-Aparece Ciencia 
Nicolaita, revista de la 
UMSNH y se forma e! 
Comité CIENCIA PARA 
TODOS.      



  

1994 -TV UNAM inicia fa 
transmisi6n de Ciencia 

Hoy, noticiero cientifico 
que intercala informacion 
de interés general. 
-El Premio Nacional de 
Divulgacién es para Juan 

José Morales Barbosa. 
- La Universidad 
Auténoma del Estado de 
México comienza a editar 
su revista de divulgacién 
Ciencia ergo sum. 

  

  

  

  

4995 -Julieta Fierro gana el 
Premio Kalinga. 
-El Premio Nacionat de 
Divulgacion es para Carlos 
Bosh Jiral. 

1996 - Se abre el Museo de la 
Luz, en el Centro Histdrico 
de la Ciudad de México, 
con la direccion de 
UNIVERSUM. 
-E! Premio Nacional de 
Divulgaci6n se otorga a 
Horacio Garcia 
Fernandez. 

1997 -La red de Popularizacion 

  
de la Ciencia y ia 
Tecnologia para América 
Latina y el Caribe de la 
UNESCO acept6 como 
miembro al Sistema de 
Transporte Colectivo 
(STC-Metro) por la labor 
del Tune de la Ciencia. 
-Se abre la Sala del 
Sistema Tierra, en el 
sotano del Museo de 
Geologia de la UNAM 
-6/X/97-el Centro 
Universitario de 
Comunicacién de a     
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Ciencia modifica sus 
funciones y su 
denominacién a Direccién 
General de Divulgacién de 
la Ciencia. (Ver Anexo 4) 
-José Antonio Chamizo 
fue nombrado director 
genera! de Divulgaci6n de 
la Ciencia.       
  

La divulgacién de la ciencia en nuestro pais, ha mostrado un auge 

mayor y diversificado en los afios recientes; tanto en términos de 

ubicacién geografica, como de propésitos y de manifestaciones. 

Et problema es la falta de continuidad y la carencia de un plan 

general que oriente esfuerzos. Aunque es positiva la diversidad, no hay 

orden en los criterios. Si las fuerzas jalan hacia puntos diferentes, el 

movimiento generado es menor del que se lograria con objetivos 

comunes. La buena voluntad no lo es todo. La comunidad de 

divulgadores debe crear acuerdos y procurar de manera inmediata la 

investigacién en divulgacién. Asi, los resultados de los congresos y 

teuniones diversas tendrian un impacto real en el ejercicio de la 

divulgaci6n. 

Por otra parte, ,cual es el papel desempefiado por los medios de 

comunicacién en esta historia?. Abandono, falta de credibilidad, de 

tratamiento profesional, de entusiasmo, pocas oportunidades y cierre de 

espacios. 

De igual manera, las instituciones oficiales creadas para el 

fortalecimiento de la ciencia mexicana y las actividades desprendidas de 

ella ghan dado el servicio, los resultados y cumplido con los objetivos
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para las que fueron hechas? Tristemente, la respuesta es reflejo de la 

realidad nacional. 

La historia de la divulgacién seria mas afortunada con mayor 

reconocimiento, mas apoyo y mas recursos para las actividades 

divulgativas. Continuidad es lo que requieren los programas para 

demostrar su eficacia y su grandeza. México no puede postergar mas 

esta obra. El impulso recién adquirido necesita guia, para no morir. 

Las siguientes entrevistas dan muestra dei sentir de !os principales 

divuigadores de México a este respecto.



  

3. Los Premios Kalinga mexicanos. 

En el primer mundo hay una relacién éptima de ta cultura 

que incluye a la ciencia y a la tecnologia. Los indicadores 

econémicos para medir esto son: 

Porcentaje del PIB en investigacién y desarrollo. 

Participacién de la iniciativa privada en ese gasto. 

Sueldos de investigadores y tecnélogos en comparacién con 

politicos o empresarios. 

Prestigio, status o popularidad de fos cientificos y sus 

actividades en la comunidad -incluyendo el tiraje de revistas de 

divulgacion y su numero-. 

Numero de jévenes que eligen a la ciencia como carrera 

profesional (numero de cientificos activos por cada 10,000 

habitantes). 

Respuesta de la sociedad para resolver las demandas de la 

comunidad cientifica en cuanto a ta mejora de sus condiciones 

de trabajo y nivel de ingresos. 

Con estos criterios México califica como pais del Tercer 

Mundo porque todavia no ha incorporado a la ciencia y a la 

tecnologia en su cultura.’ 

'R. Pérez Tamayo. “Ciencia y cultura en México” en México, ciencia y tecnologia en el umbral de! 
siglo XXL p. 33}



  

4 

Quiza por inercia, tiende a pensarse solo en medios de 

comunicaci6n masivos cuando de divulgacién de la ciencia se 

habla. Pero, desde hace tiempo, gran peso de la divulgacién 

descansa en los museos de ciencias del mundo, entre cuyos 

objetivos destacan, segun Lafuente y Peset: integrarse al sistema 

educativo; despértar vocaciones cientificas entre nifios y 

adolescentes; ayudar a las escuelas a crear un ambiente favorable 

para la ensefanza de las ciencias; ser una atraccién turistica que 

tefuerce la educacién cientifica del visitante; dar informacién; ser 

lugar de recreo; ofrecer un espectaculo que desmitifique los 

objetos expuestos y, dar la posibilidad a los visitantes de 

comprender problemas técnicos 0 cientificos relacionados con su 

vida cotidiana.? 

Los obstaculos para ja divulgacién mas comunes en los 

medios masivos de comunicacién son la falta de espacios y el mal 

tratamiento de la informacién; problemas cuyas causas podrian 

reducirse, en palabras de Luis Estrada, en ia incultura cientifica de 

nuestro pais. 

Ejemplo de ta incipiente especializacién de los periodistas en 

medios de comunicacién escritos, es e! estilo pobre en la 

redaccién de noticias cientificas. Para remediarlo, Carlos Chimal y 

Arturo Barba sugieren usar metaforas, desechar jergas y exponer 

diferentes puntos de vista sobre la cuestidén tratada.* 

? Lafuente y Peset cit, p, R. Isita. op. cit. p. 29 
> Carlos Chimal y Arturo Barba. (conversacion inédita)
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En fa opinién de Ruy Pérez Tamayo, un divulgador tiene que 

ser, en primer lugar, un buen periodista y tener un conocimiento 

profundo y actualizado de la ciencia para efectuar la divulgacion y 

evitar confusiones. “No se le puede permitir a un individuo que 

divulgue algo que no conoce o conoce superficialmente, porque 

entonces va a proporcionar informacién equivocada y esto hace 

mucho mas dafio que carecer de informacién.”* 

Entre los principales problemas que se viven dentro de la 

comunidad de divuigadores, destacan el de la evaluacion y el de la 

profesionalizacién. 

El primero representa un obstaculo para el crecimiento de 

esta comunidad ya que la falta de parametros de calidad inciden 

en la escasa valoracién del trabajo y, en consecuencia, su mala 

retribucién tanto académica como econdmica. 

Los investigadores desdefian los ejercicios de divulgacién al 

ser actividades que no les daran ningun elemento para subir en la 

escala del Sistema Nacional de Investigadores o para darles 

prestigio dentro de la comunidad cientifica y si les restaran tiempo 

a su trabajo de investigacién. La divulgacién carece de 

Teconocimiento oficial en la comunidad cientifica, no aporta 

beneficios de calificacién ni acerca a los grandes centros 

mundiales de investigacién a quien la ejerce.® 

“ David Cortés. “A conquistar los medios. Entrevista con Ruy Pérez Tamayo” en ICYT vot. 13, num 
178 p. 33 

> Ver Ma. L. Rodriguez-Sala et al, El cientifico en Méxi 
cientifica, p. 26 
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Investigadores que han vencido los puntos sefalados se 

enfrentan, una vez que decidieron hacer divulgacién, a que deben 

adecuar su lenguaje especializado para dar su mensaje. 

La cantidad y e! tipo de comunicacién cientifica pueden estar 

en relacion con el nivel de instruccién, pero también con las 

habilidades comunicativas de! emisor.® Por eso, a falta de la 

habilidad pertinente para elaborar mensajes a publicos amplios, se 

hace necesario integrar profesionales en diversas areas, 

surgiendo asi grupos interdisciplinarios para hacer divulgacién. 

Aunque la heterogeneidad de manifestaciones y de grupos 

de divulgacion es el factor que favorece su penetracién social, 

también dificulta el establecimiento de parametros de calidad. No 

obstante, autoridades en la materia sugieren que debe 

implementarse e incluso existen ya intentos por hacerlo: 

En la Universidad Aut6noma de Baja California se editan 

cuatro revistas trimestrales de divulgaci6n cuya politica editorial 

cuenta con el arbitraje de los articulos publicados, lo que reditua 

en estimulos institucionales para los autores. Estas revistas son: 

Divulgare (ciencias de fa salud y ciencias basicas), Paradigmas 

(economia, administracién y contabilidad), Semillero (ciencias 

sociales y politica) y Yubai (divulga el area de humanidades).” 

Respecto a ta profesionalizacién, los dos intentos mas serios 

para lievarla a cabo son el Diplomado de Comunicacién de la 

* Ibid. p. 21 
7G, Zamarrén. op. cit, p. 31
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Ciencia de la Universidad del Claustro de Sor Juana y el 

Diplomado en Divulgacién de la Ciencia de UNIVERSUM. 

El Diplomado de UNIVERSUM esta orientado a estudiantes 

con mas del 80% de créditos de la licenciatura en cualquiera de 

las areas de ciencias o ingenierias, que demuestren tener 

conocimientos amplios de cultura general. En casos especiales se 

admiten estudiantes dei 4rea de comunicacién o periodismo. 

El Diplomado del Claustro actualmente se halla suspendido. 

En este capitulo se presentan las entrevistas realizadas a 

nuestros cientificos galardonados con el Premio Kalinga, quienes, 

no por este hecho, sino por su trayectoria y su desempefio actual, 

tienen un peso considerable para la vida nacional y mundial. 

Las entrevistas llevan como eje los siguientes puntos: el 

concepto divulgar; la importancia de ia divulgacién; el objetivo de 

la divulgaci6n, los medios y los obstaculos para lograrlo; el perfil 

del divulgador y las perspectivas de la divulgacién de la ciencia en 

México.
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3.1 Luis Estrada 

“Debemos sentimos orgullosos del entusiasmo 
y de nuestro progreso como divulgadores, 

nuestro problema es que no sabemos a dénde vamos.” 
Luis Estrada, VI Congreso Nacional 

de Divulgacién de la Ciencia y ta Técnica. 

Nacido en la Ciudad de Mexico en 1932, cursdé sus estudios 

profesionales y de doctorado en la Facultad de Ciencias de la 

UNAM y en el Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados 

Unidos. 

Fundador y director del Centro Universitario de 

Comunicacién de la Ciencia (CUCC), en la UNAM, de 1980 a 

1988. Investigador titular del CUCC hasta la transformacion del 

mismo en Direccién General de Divulgacién de ta Ciencia, en 

1997. Fundador y director de la revista Nafuraleza, hasta su 

desaparicién. Fungid como director de apoyo a la difusién y a la 

docencia en la Direccién General de investigacién Cientifica y 

Superaci6n Académica de la Secretaria de Educacién Publica. 

Fue director general del Fondo de Ciencia y Cultura Audiovisual, 

instituci6n creada por el CONACYT y el Fondo de Cultura 

Econémica. Se desempefid como jefe del Departamento de 

Ciencias de la Direccién General de Difusién Cultural de la UNAM. 

Profesor de fisica en la Facultad de Ciencias de la UNAM y 

miembro del Seminario de Cultura Mexicana, sus actuales lineas 

de investigacién van en torno a la vinculacion de ta cultura y la 

ciencia; el establecimiento de un panorama multidisciplinario del
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universo desde el punto de vista de la ciencia actual y el disefo 

de una cultura cientifica basica popular. 

Con ta perspectiva de que la divulgacién de la ciencia en 

México sequira creciendo, la principal preocupacion de! Premio 

Kalinga 1974 es que todavia no hay planeacién conjunta que 

oriente al pais hacia una meta definida, ni se busca el refinamiento 

de las actividades actuales. La mayor parte de la gente que apoya 

esto, lo que hace es hacer que crezca y que crezca y que crezca. 

Eso es bueno, pero creo que es un poco iresponsable pensar 

nada mas en eso. 

El principal reto a resolver es definir el rumbo de la 

divulgaci6n para, a partir de ello, orientar la profesionalizacion, las 

actividades, fos medios, ios recursos, sin menoscabo de la 

creatividad y la libertad. La responsabilidad del progreso radica en 

la sociedad, pero sobre todo en las instituciones educativas y 

culturales a quienes debe exigirse que no se conformen con la 

sobrevivencia de las actividades de difusion cultural y divulgaci6n 

de la ciencia, sino que propicien e impulsen calidad en 

abundancia. 

Mas alla de la carencia de respaldo econdmico para la 

divulgacién, fo que no facilita su crecimiento es que las instancias 

tesponsables no han querido reconocer la problematica y apoyar 

verdaderamente su desarrollo; por otra parte, la autosatisfaccion
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de la comunidad de divulgadores por aspectos cuantitativos, en 

lugar de un analisis cualitativo. . 

Ese es e/ asunto. Es un poquito -estoy caricaturizando-, lo 

que hace la SEP con respecto a la educacién primaria: de lo que 

Se preocupa y mas o menos nos tranquiliza es que los nifios no se 

queden sin escuela. ~Cémo sea la escuela? Qué le importa. Aqui 

nuestra Universidad, es un hecho, da dinero para que se haga 

divulgacién y apoya muchas cosas y lo que usted quiera; pero, 

équé clase de divulgacién? No le importa. La que sea. 

Cambiar la perspectiva de las personas que tienen poder de 

decisién para que reconozcan la importancia de la divulgacién de 

la ciencia es dificil. La sugerencia de Luis Estrada es seguir 

insistiendo en su educacién, ir identificando a gente interesada, ir 

creando una conciencia colectiva y esperar tiempos mejores, 

porque la inmovilidad en este sentido no es cuestion de mala fe, 

sino de ignorancia. 

Luis Estrada sefiala que aunque urgen muchas cosas en el 

pais como mayor reconocimiento a los Derechos Humanos, a la 

seguridad, a la necesidad de que la gente se alimente mejor, 

destaca la educacién. 

La mayor parte de la gente, sobre todo fa que esta en el 

gobiemo, cree que la ciencia es una herramienta o una especie 

de arma con la que se pueden combatir los problemas, el hambre, 

la miseria, etc. y yo no creo eso porque es concederle algo
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magico. Lo mas importante de la ciencia es el conocimiento que 

nos da. Es como el saber en donde estamos parados y creo que 

eso es lo que necesita nuestro pais: tener una conciencia clara de 

cual es ef mundo en que vivimos. No niego que el desarrollo de la 

ciencia per se y sobre todo su impacto en la tecnologia es muy 

importante; pero es mas importante el conocimiento, el apoyo a la 

educaci6n, el cambio de actitud de nuestro pueblo. La informacién 

cientifica es poder en otro sentido... Un pueblo poderoso es un 

pueblo educado, que tiene un sentido de la vida, que en realidad 

se esta ayudando a vivir mejor porque esta preparado, enterado, 

informado... 

Yo pienso que la educacién y la comunicacién de !a ciencia, 

a riesgo de parecer idealista y romantico, es mas que nada para 

que la gente cambie su forma de ver fa vida. 

El esfuerzo que debe hacerse por fomentar la divulgacién de 

la ciencia es para aliviar las deficiencias de la educacién escolar. 

En nuestro pais, de la escuela esperamos muy poco. 

La divulgacién es esencialmente una labor educativa en un 

sentido amplio y profundo, de un cambio de visién del mundo en 

que vivimos. Basicamente, la divulgacién es fa participacién del 

conocimiento cientifico para que nosotros empecemos a formar 

una conciencia y una vida congruente con el modo que la estamos 

viviendo, que empecemos a ver las cosas como la ciencia las ha 

empezado a ver. No se trata de que todos pensemos igual, pero 

no esté bien que no se dé la oportunidad de pensar de otra
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manera. La idea que tenemos sobre las medicinas o Ia electricidad 

0 los sistemas de comunicacién es que son extensiones magicas; 

no queremos entender de qué se trata. 

Para quien el Premio Kalinga significé la oportunidad de ir a 

la india, y para quien los premios no son de su entusiasmo por los 

mecanismos de designacién, toda la educacién y fa cultura 

mexicanas han estado al margen de la ciencia. Nuestra cultura 

actual, para él, nada tiene que ver con la ciencia prehispanica, 

pues es un modo distinto de ver el mundo. La sociedad no tiene 

interés en la ciencia porque no conoce, no sabe que eso existe o 

tiene una concepcién equivocada de lo que la ciencia es. Esta 

situacién no se debe a una animadversién o mala voluntad, sino 

sencillamente a ignorancia. 

Luis Estrada afirma que estamos viviendo en una época 

completamente modelada por el conocimiento cientifico, que no 

podemos comprender ni aprovechar ni llevar adelante mientras no 

se tenga una cultura congruente con el desarrollo cientifico. Lo 

mas delicado de esto es que un pais que viva en una situacién tan 

inconsciente y tan fuera del conocimiento cientifico no podra ir 

mas adelante. La ignorancia mas criticable es la de los estratos 

’ superiores, el gobierno, las instituciones educativas, quienes 

debian preocuparse por tener y fomentar en la sociedad una 

cultura cientifica.
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Uno de los problemas mas urgentes en México es la 

educacién. Necesitamos una educacién pero éde qué tipo? No se 

trata de que todo mundo tenga un titulo o que todo mundo haya 

sacado su certificado de secundaria. La educacion es la formacién 

de la gente para que pueda vivir congruentemente con la situacién 

en la que estamos. 

Para él, la ciencia es el conocimiento del universo. Es un 

modo de ver el mundo en que vivimos y que no necesariamente 

debe ser igual para todos. Ei problema radica en que 

culturalmente pensamos como en et siglo XVI. El sentimiento 

magico en México es comin en todos los niveles. 

Mi objetivo es que la gente tenga una idea del universo en 

que vivimos, que abra los ojos frente al conocimiento reciente y 

que esto se integre culturaimente, de tal modo que sea parte de 

nuestra manera de vivir o de actuar. 

La divulgacién es una actividad nueva con muchas tareas a 

la que es dificil darle una meta Gnica, y Luis Estrada es partidario 

de que entre mas se haga y mas se quiera hacer de eso, mejor. 

No obstante, la parte que mas ha defendido con respecto a la 

divulgacién es ir quitando la ignorancia e ir haciendo ver a la 

gente que los cientificos ven al mundo de otra manera. 

Estoy completamente convencido de que todo el 

conocimiento cientifico es divulgable. El hecho es ponemos de
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acuerdo en qué se refiere con decir divulgable. Si lo que se quiere 

saber sobre algun tema es lo que saben los expertos, la idea de 

divulgacién no funciona y lo unico que queda es entrar a una 

escuela donde aprenda eso y lo maneje como los expertos. La 

idea de divulgacién es otra. Cuando uno habla de cultura, en 

realidad, lo unico que uno quiere es estar enterado de ciertas 

cosas, no porque uno sea superficial, sencillamente el interés es 

otro, los detalles no interesan. 

Para mi el problema de fa divulgacién es en gran medida 

responder a las inquietudes de la gente, porque no son las mismas 

de los cientificos. 

Todo es divulgable porque el interés normal de la gente es 

alcanzable. Somos capaces de comunicamos y en el fondo eso es 

fo que hace que las cosas sean divulgables. Lo que pasa es que 

todo esto lleva un estudio y una técnica, y eso es parte de lo que 

hay que investigar. 

Una de las cosas mas importantes en la divulgaci6n es que 

haya investigacion, que haya estudio, maneras de probar y de 

mejorar las cosas. Eso es algo que en realidad nos falta. 

El triunfalismo evita el movimiento de renovacién. 

En la divulgaciOn, que si bien ha crecido -y este es su 

aspecto mas favorable-, el principal problema es la carencia de 

orientacion, de lideres y de un programa que dirija los esfuerzos a 

una meta mas definida. Hace falta conjuntar los objetivos de tos 

divulgadores y organizarlos, pero para Luis Estrada, aun no se dan 
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las condiciones favorables a un acuerdo de este tipo. Prueba de 

ello es que cada administraci6n arranca con sus propios 

proyectos, sin practicamente retomar nada de la experiencia 

previa en la materia. Esta circunstancia impide la evolucién. 

Tenemos que ir haciendo conciencia de que esta bien que 

hagamos lo que podamos pero también que necesitamos 

ordenamos, hacer las cosas con mas conocimiento de causa, irlas 

tecnificando, ir buscando la manera de que esto siga adelante. No 

podemos quedamos en Ia contabilidad de las cosas que se hacen 

sin preguntamos si sirven de algo o no. 

Su objetivo en el Centro Universitario de Comunicacion de la 

Ciencia (CUCC) fue formar gente y comenzar a dar ejemplos de 

divulgacién que pudieran orientar a todos los interesados en el 

mismo fin, con la intencién de subsanar la carencia de ejemplos y 

de modelos clasicos de divulgacién. De este modo, el CUCC fue 

fundado para hacer investigacién en materia de divulgacién. Con 

la creacién de UNIVERSUM esta posibilidad se estanc6 en aras 

de concentrar los esfuerzos en la atencion del museo. Por lo tanto, 

SOMEDICYT estaria comprometida a hacer estas reflexiones; no 

obstante, el pionero de fa divulgacién, subraya que esta Sociedad 

no cuenta con los recursos para hacerlo. 

Para Luis Estrada, las cosas debe hacerlas quien las pueda 

hacer y el compromiso de todos es empujarlo y apoyarlo.
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Mucha gente de la parte de ciencias alega y quiere que la 

divulgacién se convierta en el medio para dar a conocer lo que 

ellos hacen o para hacer proselitismo, sobre todo esto segundo; 

dicen: “México necesita cientificos, entonces hay que promoverio 

entre la gente joven, hay que hacer cientificos.” j;Claro! Luego no 

saben qué hacer con ellos porque no hay presupuestos, no hay 

nada y después se quejan de un montén de cosas. Yo no creo que 

eso sea el propdsito de fa divulgacién; esas cosas salen 

naturaimente, lateralmente. 

Luis Estrada gusta de comparar la divulgacién con las 

actividades artisticas y esta interesado desde hace mucho tiempo 

en la vinculacién de la ciencia y la cultura. De hecho, él siempre 

ha afirmado que fa divulgacion es parte de la difusién cultural que 

todo pueblo requiere para su crecimiento. 

Se hace divulgacién para que se sepa ciencia, no para hacer 

cientificos; asi como se da un concierto para que se oiga musica, 

no para hacer musicos. 

Si bien, reconoce que los ambientes culturales favorecen el 

entusiasmo y la posible inclinacién de los javenes en el desarrollo 

de esas actividades. 

La falta de regulacién en la divulgacién favorece una 

privilegiada situacién de libertad que ios divulgadores deben 

aprovechar, sin olvidar la responsabilidad social que tienen, pues 

son apoyados por la sociedad y deben responderie con calidad.
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La cultura de la evaluacién ha sido Nevada al extremo de 

hacer una serie de normas para delinear un sistema que, como en 

e! caso del SNI, limitara los comportamientos en aras de recibir 

dinero, y eso debe evitarse para ta divulgacién. Aunque tampoco 

deja de reconocer que no hay muchas otras maneras de conseguir 

dinero. 

EI sistema de evaluacién debe fomentar la creatividad. Para 

mi la evaluacién va en el sentido de que usted quiere saber qué 

tan bien lo esta haciendo y qué tanto puede mejorar, no en eal 

sentido de que usted no se esta ‘“portando bien” y le van a 

Suspender un apoyo. 

La razon por la que mucha gente busca la creacién de un 

sistema de evaluaciédn es porque el apoyo econémico a la 

divulgacién es muy bajo. La gente que vive de una labor de 

divulgacion es muy poca y lo hace en condiciones muy 

desventajosas porque no se paga. Hay que hacer que se pague 

por la divulgacién porque es un trabajo que implica un desgaste 

como cualquier labor, y que ademas es una responsabilidad que 

no se puede tomar mientras no se tenga la manera de solventar la 

situacién personal. 

Lo que deberia haber es fa situacidn normal: valorar el 

trabajo y pagarlo. Uno de los problemas en nuestro pais es que el 

trabajo no se valora. 
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Debe valorarse el trabajo en si mismo y pagar por él. Asi, en 

la divutgaci6n cualquier actividad obtendria su pago. En las 

condiciones actuales se esta en posibilidad de exigir una paga por 

el trabajo hecho, aunque se carece del habito de pagar por 

actividades culturales y éstas son fas primeras que se recortan 

cuando el presupuesto decrece. 

Hay que seguir tratando de educar a las personas en el 

poder para que apoyen el desarrollo cientifico y la divulgacién de 

la ciencia. 

Todos debemos apoyar a la divulgacién y al desarrollo de la 

ciencia, pero el sector que debe comprometerse mas con esta 

causa es el sector educativo. 

La Universidad debe propiciar un ambiente de ciencia. Se 

cuenta hoy con experiencias y antecedentes en divulgacién que 

se pueden aprovechar. Los mejores ambientes en donde puede 

germinar la divulgacion es en los ambientes académicos. 

De los congresos de SOMEDICYT comenté que es una gran 

ventaja ef hecho de que ya tenga varios afios llevandose a cabo, 

pero atin no se ha logrado que en esas reuniones se discutan 

problemas profundos, como el disefio de un programa nacional; 

quedandose en-el plano de exponer lo que se hace y de lo que se 

carece, en un analisis cuantitativo mas que cualitativo.
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(.. habré que cuidar que los programas de divulgacion de la 

ciencia sean una respuesta a las inquietudes del publico e insistan 

en los principios necesarios para entender lo que ahora acontece. 

Se trata de aprovechar la informacion procedente del mundo de la 

ciencia para la formacién del hombre actual. 

Luis Estrada afirma que la divulgacion de la ciencia debera 

caracterizarse por: 

1) informacion clara y precisa de logros de la investigacién 

cientifica 

2) descripcién de fos métodos y procedimientos usados por los 

cientificos para obtener sus logros, y 

3) los elementos necesarios para situar lo anterior en un contexto 

mas amplio, de cultura general. 

Asimismo, la divulgaci6n debe realizarse continua y 

sistematicamente para crear un ambiente, !o mas extenso posible, 

en el que la ciencia esté presente. Dicho ambiente estaria 

sustentado por cientificos y por especialistas de otras areas que 

apoyarian y complementarian sus aportaciones. 

El hecho de que Sagan hiciera Cosmos y se pasara aqui, es 

todo un hito. Hay una gran cantidad de gente que no sélo lo vio, 

sino que algo sacé de eso. Cosas semejantes no han vuelto a 

suceder. Habria que buscar que de vez en cuando sucedieran 

cosas que hicieran mover el asunto y que fuego los demas 

canales culturales siguieran manteniendo viva la informacién, de



  

57 

una forma aunque mas modesta, mas sistematica. Pero esto es 

parte del problema general del pais. 

La responsabilidad de los medios de comunicacién hacia ta 

divulgacién de la ciencia es, para Luis Estrada, la misma que 

hacia la difusién cultural: un lugar muy importante que estan 

evadiendo porque piensan que no es su funcién. Lo deseable es 

que junto a los canales de entretenimiento hubiera alternativas de 

otro estilo, tal como sucede en otros paises. 

Sobre la utilidad de ias nuevas tecnologias para los 

divulgadores, destaca la importancia de aprender a usar los 

recursos con todas las posibilidades que ofrecen, mas alla de 

entrar en los sistemas y ver qué hay. 

En cuanto al periodismo especializado en ciencia comenta 

que si hay pocos periodistas en esta area es porque solo hasta 

fechas recientes nacié la preocupacién en las escuelas por tener 

algo de este estilo, y advierte: 

Yo critico a la gente que piensa que hacer periodismo 

cientifico es cubrir una fuente, asi como alguien cubre la fuente 

politica o la deportiva. Si en un momento dado no hay mas que 

eso, mejor a que no haya nada. Pero por qué nos vamos a quedar 

en eso, ¢por qué? 

Para Luis Estrada los divulgadores deben tener, por sobre 

otras cualidades, cultura cientifica e interés profundo en la 

superacion de las personas. La cultura cientifica brinda una idea 
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clara y amplia de la ciencia actual, con lo que se obtienen fos 

elementos para hablar de ella. La falta de interés genuino en el 

aprendizaje de los otros, imposibilita la ensefianza real... E/ 

interesado en la ciencia tendré que hacer un esfuerzo para 

aprender y recorrer una parte del camino que Hevo a los cientificos 

al estado actual de su conocimiento. 

Ser cientifico no garantiza la posesién de una cultura 

cientifica, por la especializacién. Una cultura cientifica es fa 

formacién que se va adquiriendo gracias a enterarse de otras 

cosas, analizarlas, estudiarlas, discutirlas, y luego a tratar de 

integrarlas. Tal vez no existe una persona con una cultura 

semejante, pero el esfuerzo por tener algo de ese estilo debe 

hacerse. 

Ya en 1975, Luis Estrada afirmaba: En mi opinion, la 

divulgacién de la ciencia en la actualidad s6lo puede hacerse 

formando equipos en los que colaboren cientificos, artistas, 

redactores, periodistas y muchos otros oficios que habraé que ir 

definiendo. El grupo como una unidad sera el divulgador de la 

ciencia. 

La principal recomendacidn de Luis Estrada para fos 

divulgadores es que aprovechen las oportunidades que hay para 

informarse de los avances cientificos; que busquen, por todos los 

medios, estar muy bien informados, para favorecer la formacién de 

un criterio mas objetivo.
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Respecto de la especializacién dice que es algo a lo que 

dificiimente se puede escapar, ya sea por los requerimientos 

técnicos propios de cada medio de comunicacién 0, sobre todo, 

por fa organizacién actual. La posibilidad de aliviar las 

deficiencias, a las que puede caerse como resultado de la 

especializacién, esta en buscar a nivel institucional trabajos 

conjuntos en donde la colaboracién y la movilidad entre las 

diferentes disciplinas coadyuven a la formacién de una 

perspectiva mas amplia y profunda de los fenédmenos. Por esto, en 

especial para la divulgacién, se necesitan niveles y organizacién; 

se requiere de gente que tenga idea del panorama general. 

Para él, muchos de los obstaculos para alcanzar un nivel de 

divulgacién dptimo-para México son derivados de una situacién 

educativa totalmente degradada, abandonada. Todo fo que vemos 

a nuestro alrededor es patético frente a cosas educativas. Con un 

ambiente asi, es muy dificil hacer mejor las cosas. 

Una recomendacién para la gente que se interese en 

divulgar es buscar lo que se esta haciendo, conocerlo, comparario 

y valorarlo, para formar un criterio y una cultura sobre asuntos de~ 

ciencia y ver cémo funcionan los profesionales de la divulgacion; 

también dominar el inglés porque mucha de fa informacion esta en 

esa lengua... Hay que tener criterio para ver lo que hacen los 

demas, para orientarse uno mismo, para aprovechar ciertas cosas, 

en fin... Hay que comprometerse mas y dar mas si es que se 
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quiere hacer bien algo y no sdlo Henar un lugar. Hay que trabajar 

sistematicamente. 

Sugiere a la comunidad de divulgadores hacer reuniones 

para analizar ciertas cosas concretas, como exposiciones, textos, 

etc. 

Una de las mas contundentes declaraciones del ideario de 

Luis Estrada es la siguiente: La divulgacién de la ciencia es una 

parte integrante del proceso educativo y su funcién debe estar en 

relacién con los objetivos de éste. Respecto a la manera de 

realizar esta divulgaci6n, claramente depende de cada pais. Para 

difundir la ciencia, no sdlo hay que fomar en cuenta fos 

antecedentes y el nivel cultural del lugar en donde se hace, sino 

también hay que buscar cémo integrarla con la cultura local y 

matizarla. con sus costumbres. No debe olvidarse que la 

divulgacién de la ciencia es una actividad cultural. Asi como hay 

que luchar para que desaparezcan las grandes diferencias 

econémicas y sociales entre los distintos sectores de cada uno de 

nuestros paises, hay que luchar también por buscar un equilibrio 

cultural." 

‘ Rati] Monteforte. “El Premio Kalinga” en Ciencia y Desarrollo. No. 3, jul/ago 1975.
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3.2 Jorge Flores 

Jorge Andrés Flores Valdés se desempefio como director del 

Museo de las Ciencias de la UNAM, UNIVERSUM, desde su 

fundacién en 1992 hasta 1997: asi como director del Centro 

Universitario de Comunicacién de la Ciencia. Doctorado en Fisica 

en 1965, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Postdoctorado 

en Fisica en la Universidad de Princeton. Premio de Ciencias AIC 

en 1972. Director del Instituto de Fisica de la UNAM de 1974 a 

1986. Premio Universidad Nacional en Investigacién en Ciencias 

Exactas, 1988. Premio Alfonso Pruneda, UNAM 1991. Premio de 

Deporte y Olimpismo Joan Antoni Samaranch en Barcelona, 

UNAM por la exposicién Ciencia y Deporte, 1992. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores SNI, desde 1985. Miembro 

de la Comisién Dictaminadora del Area de Ciencias Fisico- 

matematicas desde 1990. Premio Kalinga, UNESCO 1992. Premio 

Nacional de Ciencias Exactas y Naturales; UNAM 1992. Premio 

Nacional de Ciencias Fisico-Matematicas y Naturales, 1994. 

Entrevistado en su cubiculo del Instituto de Fisica, inicia las 

afirmaciones. 

La apuesta. 

La ciencia no forma parte de la cultura mexicana. 

El problema con México es que fue conquistado en un 

momento en que Espafia tenia una posicion muy anticientifica,
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estaba en la contrarreforma y fa ciencia se veia como algo que 

chocaba contra las ideas religiosas, en fin... Entonces, cuando 

llegaron los espafioles a México y lo conquistan, deshacen la 

cultura prehispanica, aniquilan la ciencia prehispanica, habia 

astronomia, matematicas, herbolaria, medicina en buen nivel. 

Espaiia no tenia contribuciones importantes en ciencia. Durante la 

Colonia la ciencia mexicana fue muy pobre, nadie hizo una 

contribucién realmente interesante... hay contribuciones en 

mineria, en botanica un poquito, pero nada mas. Las instituciones 

de educacién superior eran muy escasas, a la Real y Pontificia 

Universidad de México la abrian y cerraban a cada rato; durante el 

siglo XIX los mexicanos la pasamos peleando. 

Por eso no es extrafio que Ia ciencia no forme parte de Ia 

cultura mexicana. Tanto es asi que en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN) hay entre 6000 y 7000 personas, para un 

pais de 90 millones de habitantes, no es nada. 

Antes de que la Universidad de México se cambiara a 

Ciudad Universitaria no habia profesores de tiempo completo. La 

mayoria de los cientificos eran médicos que en los hospitales 

hacian algo de investigacién clinica, pero no habia investigadores 

profesionales. Casi mi generacion es la primera de investigadores 

profesionales. 

Uno de fos principales problemas que aquejan a la 

comunidad cientifica es que hay muy pocos investigadores en 

México porque no son importantes -dentro del contexto
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sociopolitico nacional-, y no importan porque son muy pocos. Este 

es un circulo vicioso que debe romperse. La apuesta verdadera es 

cambiar el sistema educativo, sobre todo al nivel de la secundaria 

en donde los chicos fincan su vocaci6n, aunque esto flevaria 

muchos afios. En la secundaria sucede que a muchos chicos no 

les gustan las matematicas, pero aun a los que si les gustan, como 

se las ensefian tan mal, acaban por odiarlas, y el que odia las 

matematicas ya no puede ser cientifico, eso es definitivo. 

Entonces, tenemos que encontrar una forma de promover la 

ciencia independientemente del sistema educativo, y ésa es la 

divulgaci6n, porque puede ser mas rapida, mas facil y mas barata 

que la ensefianza de la ciencia. Hay que buscarle al pueblo 

avenidas hacia el conocimiento cientifico. La avenida sdlida es la 

educacién secundana, pero 6sa es muy dificil. 

Los caminos. 

Los tres diferentes caminos en los que se puede hacer mas 

atractiva y amable a la ciencia para que la gente la rechace menos 

son el arte, el deporte y los juegos. 

México es muy amante del arte y ha hecho grandes 

contribuciones en estos aspectos. La ciencia busca aprovechar 

esta tendencia a observar Io bello para poder comunicar la ciencia. 

Asi el arte es un medio para transmitir un saber determinado. 

, Esta relacién ha sido muy empujada en los museos que 

hemos hecho. La sala de matematicas de UNIVERSUM es el 
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mejor ejemplo, en donde hay esculturas, pinturas y caleidoscopios 

que representan teoremas matematicos. 

La otra cosa que a los chicos les gusta es el deporte. El 

deporte esta lleno de ciencia. Se puede ensefiar verdaderamente 

y de manera importante cosas de ciencia, biologia humana, 

mecanica, termodinamica y muchos otros aspectos con ejemplos 

de! deporte, incluso practicando el deporte. 

En 1991 hicimos una gran exposicién que se llamdé Ciencia y 

Deporte por la cual ganamos el! premio Joan Antoni Samaranch en 

la Olimpiada Cultural en Barcelona ‘92. Ahi de lo que se trataba 

era de utilizar el deporte para comunicar ciencia; al mismo tiempo 

de hacer juegos y equipamientos interactivos con motivo del 

deporte, rodeamos la exposicién con laboratorios en donde se 

estudié cosas de nutricién, de biomecanica, se le podia decir a la 

gente cual era su estado corporal... Parte de esa exposicién esta 

en UNIVERSUM, se llama “Conoce tu cuerpo” y ahi los chicos 

pueden averiguar cémo andan desde e! punto de vista corporal, 

qué ejercicios se les recomienda y qué habitos nutricionales deben 

cambiar. 

La tercera avenida es la de los juegos. Jugando se aprende 

mucho. En UNIVERSUM tenemos muchos juegos, loterias de 

biodiversidad, de astronomia, hay maquinas simples de poleas, 

puentes, polipastos y palancas. Ahi aprenden muchos fendmenos 

y técnicas.
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Esas son las tres avenidas y esos son los tres criterios que 

hemos seguido siempre al hacer los museos: el arte para, por la 

belleza, atraer a conceptos mas abstractos como los de las 

matematicas; el juego, porque jugando se aprende mucho y 

finalmente los deportes. 

Ciencia y sociedad. 

La ciencia es importante por muchas razones. 

La primera, porque es un instrumento fundamental desde el 

punto de vista de la cultura de la gente. La ciencia es el 

conocimiento ordenado que fe permite entender el mundo fisico y 

bioldgico que fo rodea, en ese sentido es fundamental para la 

cultura. Pero también es importante porque conociendo bien el 

mundo que !o rodea, uno puede modificar y controlar y producir 

nuevas cosas, nuevos productos. Es importante también porque 

es el camino a la tecnologia, y la tecnologia es fundamental para 

producir cosas originales y nuevas que son fas que se van a 

vender. 

Usted tiene ejemplos como los de Ios tigres asiaticos, en 

donde elfos decidieron dedicarse a ciertas tecnologias, en 

particular la electronica, y pues ya los tiene ahi, en un nivel de vida 

mucho mas alto que el de México en este momento y hace treinta 

afios estaban muy por debajo. Corea por ejemplo estaba en 

guerra, en los cincuenta estaba destruida y ahi la tiene, ya hasta 

pudo hacer una Olimpiada...
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Y eso es resultado de tomar la decisién correcta de dedicar 

un esfuerzo grande al desarrollo de ciertos conocimientos que 

ayudaron a nuevos desarrollos tecnolégicos. 

Para mi, realmente el objetivo de la divulgacion de la ciencia 

es gue aumenten los cientificos, que en lugar de tener siete mil 

cientificos, en diez afios tengamos setenta mil. Ese es el objetivo. 

Divuigar... divulgadores. 

La divulgacién de la ciencia es un conjunto de técnicas para 

hacer del conocimiento del gran publico, no especialista, los 

beneficios que trae la ciencia, los métodos que usa y también sus 

peligros, porque finalmente la ciencia mal empleada puede ser 

muy dafiina. 

Lo que es mas divulgable del conocimiento cientifico es el 

méfodo, coémo piensan los cientificos, sus actitudes, fos 

mecanismos Idgicos, qué significa el rigor en la ciencia, qué 

significa que algo pase a ser parte del acervo cientifico de la 

humanidad. 

El divulgador es una persona muy complicada; tiene que 

saber al mismo tiempo cémo se hace la ciencia, conocer a fondo fa 

ciencia, o al menos parte de la ciencia, pero también tiene que 

saber como decirlo, tiene que inventar nuevos métodos para 

hacerla atractiva para la gente. Normalmente una persona no es 

buen divulgador porque casi nadie tiene la capacidad para saber
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de ciencia y saber como explicar fa ciencia. Por eso la mejor 

opcidn son los grupos interdisciplinanos. 

EI perfil del divulgador que necesita México es una persona 

que esté muy al tanto de lo que esta ocurriendo en la ciencia, que 

la conozca, que la haya hecho, porque es muy dificil que si uno no 

ha calculado algo o descubierto algo o hecho algun experimento, 

comunique lo que significa hacer esos experimentos; pero ahi es 

donde entra lo del divulgador profesional, no estoy diciendo que 

no los haya y que no puedan venir del periodismo o de otras 

ramas, creo que si, pero tienen que formarse mancuemas oO 

grupos de divulgacién, es muy dificil que una persona sola lo 

haga, de hecho yo creo que no lo debe hacer. Siento que la forma 

buena es como lo hicimos en UNIVERSUM, con grupos, no con 

personas. 

El espacio de la divulgacién. 

El punto fundamental para divulgar la ciencia es tener un 

espacio donde hacerlo. El espacio puede constar de muy diversos 

elementos, puede ser la radio, fa televisién, la prensa; ésos son 

espacios, pero poco directos. La gente ve la televisisn como algo 

que esta ocurriendo por alla, o lee un articulo en el periéddico por 

alguien que lo escribid pero no lo conoce. Entonces, es necesario 

tener el contacto directo con e/ pueblo, con el publico, y en ese 

sentido los museos de ciencia son fundamentales para poder 

desarrollar la ciencia y dar una buena divulgacién de Ia ciencia 

porque ahi usted puede poner en contacto directo a la gente con
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los que hacen fla divulgacién e incluso puede tener mas 

seguimiento; en otras palabras, la casa de las ciencias es el punto 

fundamental para que los cientificos puedan hacer una buena 

divulgacion. 

En ese sentido en México ha habido un gran progreso en los 

ultimos cinco .afios. Antes de 1992 habia sdlo dos museos 

interactivos en México, uno en Monterrey, el Centro Cultural Alpha 

y otro, el Museo Tecnolégico de fa Comisién Federal de 

Electricidad, los dos surgieron a principios de los 70's de tal 

manera que para 1992 ya tenian mas o menos veinte afios y no se 

habian modificado en nada, estaban exactamente igual que 

cuando se hicieron, practicamente con la mismas ideas, todas 

copiadas del Exploratorium de San Francisco que fue el que inicié 

toda esta nueva idea de los equipamientos interactivos. 

Pero de 1992 a la fecha, se han creado otros: en Jalapa, en 

Aguascalientes, en Ensenada, en Cuemavaca, en Saltillo, el 

Centro de Ciencias de Leén, Explora; la Burbuja en Hermosillo; el 

Rehilete en Pachuca; el Centro de Ciencias de Sinaloa; y aqui 

* UNIVERSUM, el Papalote, el Museo de la Luz y la Sala del 

Sistema Tierra. 

En construccién hay uno del IPN junto al planetario Luis 

Enrique Erro. En planeacién hay varios, en Tehuacan se planea 

un Museo del Agua; en Azcapotzalco un Museo del Petrdéleo que 

también haria la UNAM; eso esta muy bien, pero vamos a ver 

cémo estamos con respecto a Estados Unidos. 

En Estados Unidos ya toda ciudad de pequefia a grande 

tiene uno 0 mas museos de ciencias, hay como 500 centros de 
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ciencias. En México hay 13 6 14. Si tomamos en cuenta que la 

poblacién de E.U. es como 4 veces la de México, para estar como 

ellos en divulgacién de la ciencia deberiamos tener mas 0 menos 

100 centros. Todavia estamos lejos, pero lo debemos enfatizar 

porque es algo que si podemos hacer, no son tan caros y son una 

inversién sana, son sitios de diversién como el cine o el teatro, en 

ese sentido el panorama urbano no esta completo si no tiene un 

museo de ciencias. 

Asi, todas las capitales y todas fas ciudades grandes de 

México deberian tener un museo de este tipo y deberian hacerlo a 

la brevedad. El dinero puede venir de la industria privada; como en 

el Explora de Leén o en ef Papalote. Tenemos gente que los 

puede hacer, hay varios grupos ademas del de UNIVERSUM que 

saben hacer museos, sobre todo orientados hacia los nifios. 

Tenemos el conocimiento y la capacidad para hacerios. 

UNIVERSUM fue una escuela maravillosa donde se formaron 

varios cientos de personas y donde se siguen formando porque los 

anfitriones estan siendo educados para ser divulgadores. Los que 

hicimos UNIVERSUM somos ya un grupo con mucha practica, 

hemos montado 160 exposiciones en diferentes partes de fa 

Republica. 

El hecho de que se planeen mas museos significa que hay 

un gran interés de diversos sectores por divulgar la ciencia. Los 

financiamientos para los museos vienen de universidades, de 

empresas privadas, de gobiemos municipales y estatales, del DIF, . 

de la CFE, hay de todo. 
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Con Teléfonos de México estamos trabajando para hacer 

toda una red de centros chiquitos ubicados en zonas muy 

populares que llamaremos Centros de Ciencia y Arte. La idea es 

que en un sitio mucho mas pequefio que un museo, por ejemplo 

de 800 metros cuadrados, se tengan equipamientos que se 

puedan ir cambiando de una casita a la otra, de tal manera que si 

los muchachos regresan seis meses después encuentren algo 

diferente, y en donde se hagan talleres, conferencias y actividades 

de divulgacién todo el tiempo para que los muchachos puedan ir 

muy seguido y asi, las casitas funcionen de laboratorio de ciencia 

que no tienen en su colegio. Vamos a hacer seis casitas pronto en 

la Ciudad de México y probablemente otras tantas en la zona 

conurbada del Estado de México. 

Eficacia o no. 

La divulgacién de la ciencia en México se realiza hoy de 

manera mas eficaz de lo que pudiera creerse. Ya tenemos 15 

centros de ciencia, hay otros 5 6 6 en proceso de surgir. Hay una 

actividad interesante no sdlo en la Ciudad de México sino en 

muchos estados; hay un esfuerzo grande de la Academia de 

Ciencias, hay un esfuerzo grande de SOMEDICYT, muchas 

universidades tienen grupos organizando actividades de 

divulgaci6n, semanas y tianguis de ciencias, en fin, yo creo que 

en general va bien. La falla mas grande esta en las revistas.
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Profesionatizacién. 

Si hay pocos periodistas especializados en ciencia es 

porque México tiene demasiada poca ciencia como parte de su 

cultura. Son pocas fas personas especializadas en ciencia en 

cualquier cosa. 

Respecto a profesionalizar se han hecho trabajos en la 

Universidad de! Claustro de Sor Juana y en UNIVERSUM. En el 

museo esta por terminarse la tercera versién del diplomado, 

tendremos 75 egresados de Ios cuales la mitad es del area de 

comunicaci6én y la otra mitad es del area de ciencias que ahora 

sabra escribir mejor y podra manejar técnicas de comunicacién. 

Parece que esto ha estado bien. 

éProblemas de divulgacion? 

Tenemos un poco de buena voluntad de los politicos para 

hacer los centros y museos de ciencias. Tenemos la capacidad en 

conocimientos y recursos humanos para hacerlos; pero para que 

la divulgacion florezca es fundamental que los gobemantes, los 

intelectuales y la sociedad vean a la ciencia con respeto y carifio. 

También es fundamental que los profesores de la universidad que 

es donde se hace Ia ciencia basica estén bien pagados para que 

entonces fa actividad cientifica no sé6lo sea atractiva por lo bello e 

interesante que es, sino también porque fe permite a fa gente tener 

un nivel de vida razonable y que la sociedad las respete. 

 



  

Para lograr eso una de fas formas es la divulgacioén de la 

ciencia. La otra, aunque es algo fortuito, es que hubiera algunos 

grandes descubrimientos hechos por cientificos mexicanos en 

nuestro pais. Ya tenemos un Premio Nobel de Quimica, pero su 

trabajo lo hizo en Estados Unidos. En México se hace muy buen 

trabajo, pero todavia es muy poquito. 

Para la divulgacién, muchos y muy diversos sectores de la 

sociedad estan trabajando. En particular las universidades e 

institutos de educacién superior, pero también Ia iniciativa privada, 

los gobiemos estatales a través del DIF o de otras dependencias 

equivalentes. 

La experiencia que hemos tenido a lo largo de muchos afios 

es que cuando hay algo interesante y original, eso recibe el apoyo, 

porque no son grupos muy grandes. Lo mas caro de divulgar son 

los edificios de los centros de ciencia y como ésos les interesan a 

los gobemadores 0 a los grupos industnales porque quedan como 

monumentos y son monumentos -e! de Aguascalientes, ef de 

Leon, el de Jalapa o la Burbuja en Hermosillo-, son edificios muy 

caros, muy generosamente construidos, pero pues eso le gusta a 

la gente por razones de propaganda y otras. Entonces, cuando 

hay realmente un grupo que lo promueve, el dinero no falta. Lo 

fundamental es el entusiasmo de las personas, de un grupo local, 

pues con su entusiasmo empezaran a buscar patrocinios y 

apoyos. ~ 

En comparacién con la investigacién en ciencias que 

requiere una inversién y una formacién muy sofisticada de gente 

 



  

3 

que toma muchos afios y que requiere para su mantenimiento de 

grandes cantidades de dinero, la divulgacion es mas barata, mas 

rapida y es mas facil formar a la gente. Se puede hacer un museo 

en dos o tres afios, pero un grupo de investigacién le toma una 

década. 

Evaluacion. 

En realidad no existen sistemas de evaluacién para la 

, divulgacion de la ciencia, aunque cada vez va a haber més la 

posibilidad de que esto se dé. 

Para la investigacién y la docencia hay mecanismos muy 

bien establecidos para evaluar. En el caso de fa divulgacién el 

problema es que, practicamente, a diferencia de lo que esta 

ocurriendo ahora, no queda nada. Por ejemplo, uno va y da una 

platica de divulgacién y al publico que asiste nunca mas le vuelve 

a ver, no hay forma de preguntarle; a veces se hacen encuestas al 

final de las platicas para saber si estuvd apropiada o no, pero 

normalmente los organizadores no lo hacen, de tal manera que 

todo se lo lleva el viento. Los articulos de divulgacién no reciben 

citas ni critica, no hay el equivalente a una critica literaria con 

respecto a los articulos de divulgacién de la ciencia y los otros 

divulgadores en general no se refieren a ellos. 

Empieza a haber en ciertos casos un poquito de elementos 

para evaluar. En la coleccién La Ciencia desde México, hay 

algunas criticas en la revista Ciencias de la Academia Mexicana 

de Ciencias, y en otras revistas hay resefias de esos libros; 
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también esta el concurso “Para Leer la Ciencia desde México” en 

donde los mismos muchachitos lectores son quienes los califican, 

es muy interesante ver cuantos de los muchachos utilizan uno de 

fos libros para hacer su resefia y cual es su resefia , porque 

muchas veces son muy criticones. 

Por otra parte, en fos ultimos tiempos se ha desarrollado 

mucho trabajo de divulgacion en los museos de ciencias y esos si 

ya tienen una acci6n mas permanente porque se producen 

-equipamientos y actividades que ya tienen un publico mas 

controlado. Ahora lo dificil es que esos equipamientos no son 

hechos por una sola persona, son actividades muy colectivas y es 

muy dificil saber quién hizo qué; en grupo si es posible evaluar, 

pero es la nica evaluaci6n factible. 

El problema de la evaluacién es muy complicado y ademas 

re‘percute muy negativamente para los divulgadores, sobre todo 

para los académicos, porque los mecanismos de evaluacién que 

tienen las instituciones de educacién superior no los avalan bien, y 

la raz6n por la que no los avalan es porque nosotros mismos no 

hemos descubierto buenas técnicas para evaluar nuestro trabajo. 

En medios... 

La postura actual de los medios de comunicacién es que 

mezclan mucho la ciencia con fa paraciencia. Hay muchos 

programas de televisi6n en donde se mezclan cosas de verdad 

sobre la vida en otros paises con elucubraciones y cosas casi de 
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ciencia-ficcién. Ese es problema sobre todo de Ia television. La 

radio es mejor; hay varios programas encargados a gente muy 

responsable. En fa prensa, muchos periédicos tienen su pagina de 

ciencia hecha razonablemente, hay suplementos de ciencia. 

La responsabilidad maxima de los medios de comunicacion 

seria la de no mezciar la ciencia con la paraciencia. Muchos 

medios piensan que fa ciencia no es interesante y entonces le 

meten ganchos que son muy peligrosos. 

Muestras de tratamientos muy cientificos en los medios ha 

habido muchos, como los de Bronowsky y los de Sagan entre 

otros también muy interesantes y que estén perfectamente de 

acuerdo con la verdad cientifica actual. Discovery Channel es otro 

ejemplo, junto con los de la BBC. Canal Once ha iniciado una 

serie asesorada por UNIVERSUM que sera un ejemplo de 

programas muy dignos de ciencias que muestren un poco el 

camino en la television. 

En la radio se ha hecho una buena labor tanto en Radio 

Educacién como en Radio Universidad, pero tampoco estan en la 

radio comercial. 

Es muy facil decir que se abran espacios o que se hagan 

cosas en los medios pero es muy dificil hacerlo. 

Despierta CONACYT. 

Es cien por ciento viable un Programa Nacional de 

Divulgacion. La verdad, no sé porque no se ha hecho. En 

particular , en el Programa Nacional de Ciencias Basicas, hay todo 
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un capitulo sobre acciones muy concretas que se tendrian que 

fomentar para la divulgacion de la ciencia, y ése es ef programa 

que produjo el CONACYT el afio pasado. Sin embargo, el 

CONACYT no ha puesto el dinero para hacerlo; lo hemos fenido 

que hacer nosotros independientemente del apoyo gubemamental 

que ha sido cero, bueno, no ha sido cero, ha sido menos porque 

han cancelado cosas como fa revista de Informacion Cientifica y 

Tecnolégica, ICYT. 

Creo que realmente necesitaria despertar el CONACYT al 

respecto de la divulgacién de fa ciencia. Yo ya se los he dicho 

quinientas veces. Se los digo una vez mas. 

Futuros a la mano. 

Todavia no sabemos a donde nos va a llevar la 

computadora, Internet, la realidad virtual y todo eso. 

Evidentemente es algo que apenas estamos rascandole fa punta. 

De hecho es posible que las revistas en alguna forma ya no 

tengan fa importancia que tuvieron en ef pasado via la posibilidad 

de conectarse a la red. 

En la préxima década tendremos muchos museos nuevos, 

muchos ya estan en construccién. Espero que se Hlegue a 

establecer la red de casitas porque habra 200 6 400. Creo que las 

esas casas son el mejor lugar, es casi una cosa de 

comportamiento, mientras uno no tenga una casa no se siente 
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protegido y éstas se convertiran en las casas de los cientificos que 

pemnitiran hacer muchas actividades controladas. 

Por el lado de los museos viene una actividad muy grande. 

Ya es grande, se vio asi en el Congreso de Divulgacién de la 

Ciencia en Puebla, y habra mas. Hay varios grupos en el pais, 

muy sélidos, que tienen mucha gente y pueden realmente generar 

esos museos con facilidad. 

Soy optimista, pero tengo porqué serlo. De 1977 a 1991 no 

se generé ni un sdlo centro de ciencias, y ahora...! 
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3.3 Julieta Fierro 

Todos recordamos a fa astrénoma Julieta Fierro por su 

grandiosa labor de divulgaci6én durante el eclipse de Sol de 1991. 

Casi nadie pudo evitar sumergirse en una especie de euforia 

mundiai provocada por uno de los eclipses mas largos y 

espectaculares de los ultimos tiempos. Julieta Fierro coordind, en 

aquella época, los trabajos de apoyo para los cientificos de todo e! 

mundo que vinieron a Mexico a observar el eclipse y cred 

campafias de divulgaci6n del fendmeno, escribié libros, aparecié 

en televisién, hizo demostraciones... 

Acercar los astros a la mayoria de la poblacidn, 

particularmente a los nifios, es una de las mas fuertes inquietudes 

que ha motivado el animo de Julieta Fierro en los ultimos 25 afios: 

fos cientificos somos exploradores, queremos  satisfacer la 

cuniosidad del hombre. Asi como la humanidad requiere de las 

bellas artes, también necesita de la ciencia. Ambas son 

actividades creativas indispensables. 

La Academia de la Investigacion Cientifica y la Third World 

Network of Scientific Organizations (TWNSO), distinguieron a 

Julieta Fierro con el Premio de Divulgacién y Promocién de la 

Ciencia 1992. Le fue entregado el Premio Nacional de Divulgacién 

de la Ciencia 1993 en memoria de Alejandra Jaidar, galardén 

promovido por la Sociedad Mexicana para la Divulgacién de la 

Ciencia y la Técnica, A.C. y apoyado por ei CONACYT y la UNAM. 

En 1995, la Organizacién de las Naciones Unidas para la 

 



  

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA . 

Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgé el Premio 

Kalinga de Divulgacién y Promocion de la Ciencia. 

Y he aqui una definicién: 

La divulgacién de la ciencia es traducir el lenguaje de la 

ciencia al lenguaje del receptor, de tal manera que entienda los 

procesos cientificos. La divulgacidn no es transmisién de 

informacion, no es una descripcién de algo. La divulgacién es 

permitir entender al receptor algo, porque fa ciencia es 

entendimiento, no son datos. 

En ultima instancia lo que queremos es mejorar fa calidad de 

vida de cada ser humano. Equiparlo con ef mayor némero de 

herramientas para enfrentar de mejor manera la vida. Una de esas 

herramientas es la ciencia, porque es una manera muy poderosa 

de acercarse a la realidad. 

Con una gran trayectoria en actividades divulgativas, Julieta 

Fierro sefiala que debe utilizarse a los medios masivos de 

comunicacién, pero atendiendo publicos clave, desde amas de 

casa, industriales, nifos, jévenes... y que eso es aplicable en 

todas las formas de divulgar 1a ciencia: los centros de ciencia, las 

obras de teatro, programas de radio, periddicos, revistas, 

conferencias, libros, en fin. 

Para llegar a tener ese ambiente, se requiere que la 

sociedad civil considere que incorporar a la ciencia dentro de su 

 



  

80 

cultura es importante. Dadas las condiciones actuales en las que 

la sociedad no es consciente de sus necesidades educativas, un 

motor para impulsar el cambio de conciencia podria ser el 

gobierno, la Secretaria de Educacién Publica y otro deberia ser la 

industria privada pues si hay mas personas con cultura cientifica, 

la cantidad de innovacién tecnolégica que se podria dar va a ser 

mayor. Los cientificos deberian promover las actividades de 

difusion porque si a la poblacién le interesa la ciencia la apoya, y 

por otro lado hay posibilidades de que haya mas cientificos como 

resultado del probable interés de los j6venes en estudiar carreras 

cientificas. 

México necesita un proyecto educativo de largo plazo para 

mejorar el nivel de la cultura cientifica de las personas y de la 

educacion en general, que incluya una mejor preparacién de los 

maestros aunado a un aumento salarial de tal manera que quienes 

estudien la carrera magisterial consideren que es una profesién no 

sdlo agradable y de prestigio sino que les dara lo suficiente para 

vivir. Hay que fortalecer fos cursos de actualizacién del magisterio 

y también todas las actividades de educacién no formal. 

Investigadora de tiempo completo en el Instituto de 

Astronomia de la UNAM, directora del boletin mensual Oridn, 

publicado por el Instituto; jefa del departamento de difusién de la 

misma dependencia. Apasionada de la astronomia, nuestra dama 

de las estrellas considera que si la sociedad mexicana no esta 

habituada a la ciencia es debido a que el nivel de escolaridad de 
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los mexicanos en general es bajo, porque existe un bajo 

fendimiento cultural en todos los sentidos. 

Sin apresurar estadisticas, recuerda que la mayoria de los 

nifios mexicanos no terminan la primaria y eso significa que para 

ellos como para cualquier adulto mexicano es muy dificil leer con 

soltura, y por lo tanto, entender que la ciencia puede ayudarle en 

la vida. 

Para mejorar la cultura cientifica, aunado a este proyecto 

educativo general que seria continuamente revisado en los 

programas de estudio y generaria libros de texto e investigacién 

educativa, se necesifa un programa de divulgacidn de la ciencia 

que fortalezca todas las expresiones de la divulgacién. Si hay una 

diversidad de receptores y una diversidad de medios para hacer 

divulgaci6n, deben utilizarse todos para tener éxito. 

La actual Presidenta de la Comision de Educacién de la 

Unién Astrondémica Internacional advierte que el proceso educativo 

debe ser gradual y de largo plazo. Sostiene que deben hacerse 

proyectos independientes de los cambios de gobierno, para que 

tengan continuidad y se constituyan como estructuras sdlidas 

factibles de revisién continua con el objeto de asegurar su vigencia 

y, por ende, su éxito. 

La falta de continuidad en los proyectos y el crecimiento 

acelerado de fa poblaciédn que obstaculiza el abasto de las 

demandas populares, hacen que los esfuerzos por cambiar las 
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condiciones de vida de la poblacién en materia educativa, asi 

como en muchas otras, no se consoliden. Por ello, el programa 

educativo tendria que incluir una cultura de planificacion familiar 

mas pensada e intensa, que se convierta en una de las claves del 

desarrollo del pais; de lo contrario, no sdlo la educacién resultara 

siempre insuficiente, también todos los demas servicios como la 

vivienda, el agua, los insumos, la salud. 

Julieta Fierro, ante este panorama, dice que el gobierno, a 

quien parece no interesarle la educacién del pueblo y cuyo deber 

es velar por el bienestar de nuestra sociedad, puede fomentar a 

través de la Secretaria de Educacién Publica y del CONACYT la 

existencia de programas de divulgacién de la cultura cientifica 

continuos y permanentes, que permitan usar a mayor cantidad de 

medios posibles. 

En un pais modemo es fundamental el desarrollo cientifico y 

tecnolégico. La conquista de Tenochtitlan se debid al mayor 

desarrollo tecnolégico de los conquistadores. Ahora todo el 

planeta esta globalizado y todos los paises dependen de los 

demas. La idea seria que México no estuviera en posicién de 

desventaja. Ayudaria muchisimo tener un desarrollo cientifico y 

tecnolégico porque entonces, en lugar de importar ideas las 

exportaria. Estar a la expectativa de lo que otros hacen pone a 

nuestros investigadores en desventaja. Por eso es importante que 

cualquier proyecto de divulgacién esté aunado a un proyecto 

educativo. 
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Los proyectos tienen que ser conjuntos. De esa manera es 

mas facil su difusion a otros sectores. La labor de un buen politico 

es ir convenciendo de a poquitos del punto de vista de uno, para 

que después el consenso salga de manera natural, que todo al 

mundo haga suyo el proyecto. 

Los sectores oficiales que apoyan la ciencia como 

CONACYT, destinan muchos recursos a becarios y a 

investigadores y muy pocos recursos a la divulgacién de la 

ciencia. Por eso es importante tener un sistema de evaluacién 

para que se apoye fa divulgacién. El problema es que hay pocos 

investigadores en México. A muchos les apasiona la investigacién 

y sienten que la divulgacion los distrae. 

Julieta Fierro subraya que la _ divulgacién debe 

profesionalizarse, pues como cualquier trabajo, requiere de 

creatividad, entrega, entusiasmo y horas de sentarse a laborar. 

Deben hacerse parametros de calidad, un sistema de evaluaci6én 

que la Sociedad Mexicana para la Divulgaci6n de la Ciencia y la 

Tecnologia (SOMEDICYT) deberia elaborar, y enfatiza que debe 

cobrarse por hacer divulgacion, para que se valore ei trabajo. 

Me he preguntado muchas veces qué es un buen divulgador. 

Un buen divulgador tiene que ver cual es el publica al que va a 

hablar -quién es el receptor-, luego debe reflexionar sobre qué le 

quiere decir -su mensaje-, después, decirselo de manera clara 

utilizando la mayor parte de recursos posibles dado el ejercicio de 
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divulgacién de que se trate; entonces, debe hacer llegar el 

proceso de fa ciencia, cémo se hace, interesar a la gente, invitarla 

a que piense y explore... debe compartir con la gente ventanas al 

conocimiento. 

Julieta Fierro Gossman nacié en la Ciudad de México en 

1948 y se inicid en la docencia cuando apenas cursaba el 

segundo afio de profesional. Asi, subraya que el éxito de la 

divulgacién esta en la diversidad de manifestaciones, justificada 

por la heterogeneidad de la sociedad. 

Necesitamos divulgadores serios, divulgadores chistosos, 

divulgadores demostrativos y otros tedricos... Necesitamos una 

diversidad porque seguramente el publico es diverso y lo que a mi 

me parezca espléndido a ofro puede parecerle horrible. 

Un buen divulgador es alguien que hace un intento por 

conocer a quien va a hablar, pero también hace un intento por 

conocerse a si mismo para descubrir sus potencialidades y 

llevarlas al limite. 

Autora de mas de 20 libros -con reediciones- sobre 

astronomia, muchos de ellos para nifios, escritora de boletines, de 

innumerables articulos en periédicos y revistas, coordinadora de 

programas para radio y televisién, todos de divulgaci6n, considera 

que si esta actividad va a la par con la educacion, hay un enorme 
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rezago divulgativo en el planeta, tomando en cuenta que hay 

paises en donde simplemente los nifios no van a la escuela y que 

en los paises desarrollados las pseudociencias han prosperado. 

Para ella, si las pseudociencias se divulgan mas que las 

ciencias, es signo de que a la gente si le interesa saber, pero 

como lo que tiene a la mano es la pseudociencia, no va mas alla. 

No hay un diagnéstico de la divulgacién de la ciencia en 

México. La investigacién correspondiente no se ha llevado a cabo 

porque no le interesa a las instituciones que apoyan la ciencia y 

porque los investigadores son pocos. 

Responsable de diversas exposiciones sobre astronomia, 

tanto permanentes como temporales en Universum, el Palacio de 

Bellas Artes, estaciones del STC-METRO; considera que cualquier 

ciencia se puede divulgar siempre y cuando se realice un esfuerzo 

serio por transmitir el conocimiento. No obstante, la ciencia mas 

dificil de divulgar es la que se esta gestando, pues muchas veces 

ni siquiera el investigador que se encuentra en el proceso de 

descubrimiento tiene claras sus ideas. 

Para alcanzar un nivel optimo de divulgaci6n, Julieta Fierro 

afirma que los principales obstaculos son !a falta de continuidad 

en los proyectos divulgativos, que se manifiesta en el cierre de 

espacios ya sea por falta de presupuesto o por otros conflictos, y a 

que la carencia de un sistema de evaluacién para divulgadores en 

las universidades no facilita la asignacién de recursos para estas 
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actividades, pues para algunos investigadores la divulgacién es 

facil y puede hacerse en los tiempos libres de manera gratuita. Por 

otra parte, estan los problemas generales del pais. 

insisto. La divulgacién tiene que tomarse en serio. No es un 

juego. Tiene que profesionalizarse. Debe hacerse critica del 

ejercicio de divulgacién para que todos mejoremos lo que estamos 

haciendo. Mucho del problema de la divulgacién es que todos nos 

sentimos todélogos. La divulgacién es una disciplina nueva, por 

eso hay que formar escuela, trabajar, hacer grupos 

interdisciplinarios y vincular a los especialistas. 

Estoy convencida de que fa divulgacién es educacién no 

formal. 

Critica del sistema, comenta que algunos cientificos se 

escudan en un lenguaje especializado para sentirse poseedores 

del conocimiento. 

Julieta Fierro concuerda con la idea de que los equipos 

interdisciplinarios son lo que se requiere para hacer buenos 

trabajos de divulgacion. 

La televisién, para ella, esta subutilizada en cuanto a que se 

ha perdido de vista que ademas de entretener, sirve para educar. 

Para aprovechar este recurso hacen falta presupuestos suficientes 

que permitan invertir en la producci6én de programas de ciencia por 
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televisién con una calidad tal que les ofrezca posibilidades reales 

de competir sin desventajas con los programas de 

entretenimiento. 

Respecto de los programas de tetevisién a los que ha sido 

invitada, comenta que parte de que el programa no sea muy 

atractivo es que los entrevistadores no hacen preguntas 

interesantes para el astrénomo; no por mata fe, por 

desconocimiento. Afirma que, con un poco de preparacién para la 

entrevista, los resultados serian mejores. 

La principal critica que su experiencia como conferencista le 

permite dar a esta forma de divulgar es hacia los organizadores 

que no vaioran el esfuerzo implicado en el trabajo de dar una 

platica, no cumplen con los requerimientos, no se preocupan por 

la difusién, ni pagan al conferencista. 

Los planes de Julieta Fierro, quien se dedicara de tiempo 

completo a la divulgacién, son seguir dando conferencias -ahora 

con requerimientos obligatorios para los organizadores-, y escribir 

mas libros porque para ella esto ultimo, la palabra, es fo que 

permanece. Con un cémic de su autoria que tuvo 100 mil 

ejemplares, y con la experiencia de contar con 40 mil ejemplares 

en algunos de sus libros, esta convencida de a pesar de que !a 

gente casi no lee, tiene que seguir escribiendo e impulsando 

ediciones de temas sobre cémo debe hacerse la divulgacién. 

También: quiere seguir trabajando en programas para television 

pues siente que debe utilizar el entrenamiento que ha tenido en 
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ese campo y provocar que, gracias a buenos resultados, exista 

mas demanda tanto de las autoridades que pagan estos 

programas como del publico. 

Quiero propiciar que en los paises mas pobres que México 

se hable de ciencia, aunque sea de manera muy sencilla, simple, 

informal, amable, pero que se hable. Que se formen grupos de 

aficionados y si no son muy rigurosos no importa. Que se empiece 

a hablar. Ir a lugares a dar conferencias donde estén interesados. 

Quiero hacer muchas cosas. Seguir con las cdpsulas de 

radio, seguir escribiendo en los periddicos, dirigir mas tesis de 

divulgacién para que esta actividad vaiga, convencer a las 

autoridades universitarias y nacionales de que la divulgacion es 

una profesién y que deben formarse cuadros. Hay que ensefiar 

que fa ciencia se hace también en México, con idioma de México... 

para sentir que la ciencia es algo de nuestro pais. 

Convencer a quienes tienen el poder de autorizar 

presupuestos de que asignar recursos a ja divulgacion es 

importante, no es tarea facil. Por eso, Julieta Fierro cada vez que 

tiene oportunidad de hablar en los medios de comunicacién lo 

hace, pues desde su punto de vista, los intelectuales deben hacer 

consciente a !a sociedad de sus necesidades. 

Su inquietud por divulgar nacié det dolor al descubrir que 

toda la riqueza de conocimiento sobre los astros y el mundo 

estaba perfectamente resquardada, sin llegar mas lejos de unos 
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cuantos alumnos iniciados. Para ella, la divulgacién de la ciencia 

sirve para proteger a la humanidad y a sus ecosistemas dei mal 

uso de la informacién. 

Me gustaria que hubiera un centro de ciencias cuando 

menos en cada estado. Que hubiera, en sentido amplio, falleres y 

centros de apoyo al magisterio y que fomentara la cultura 

cientifica. Me fascinaria que hubiera una estacién de radio para 

nifios que incluyera programas de ciencia. Me gustaria que 

hubiera una estacién de radio nada mas para jovenes de 

bachillerato que incluyera programas de ciencia. Los jévenes 

mexicanos requieren su radiobachiller y desde luego, los chavos 

de secundaria. 

Me gustaria que hubiera revistas de ciencia para todos los 

niveles, para nifios de primaria, secundaria, preparatona, para 

adultos, una revista cientifica para amas de casa con sus 

necesidades propias y creo que les ayudaria muchisimo. Me 

gustaria que cada periddico tuviera una pagina cuando menos 

mensual dedicada a fa ciencia. Me gustaria que hubiera un canal 

de t.v. nada mas de ciencia y que los culturales tuvieran secciones 

de ciencia. 

Si bien ya existen muchas revistas de ciencia, tienen fuertes 

problemas de presupuesto y distribucién, pero sobre todo de 

demanda, porque la gente no lee. Por eso, Julieta Fierro remarca 

 



  

ia importancia de un proyecto educativo nacional de largo plazo, 

en el que se ensefie la lengua mas alla de la alfabetizacién; que 

busque hacer letrada a la poblacién para que ame el conocimiento 

y finalmente demande educacién de calidad. 

Conductora o participante en mas de setenta programas de 

tadio transmitidos por diferentes emisoras; asi como guionista y 

participante en decenas de programas televisivos, siempre con 

trabajos de divulgacién; ve en las teleconferencias un gran recurso 

para que los nifios y los cientificos interactuen. Las posibilidades 

que brindan las nuevas tecnologias en computadoras son un gran 

recurso que se debe aprender a usar. 

Tenemos que profesionalizamos, tenemos que aprender a 

usar los medios de comunicacién para sacarles jugo y tenemos 

que educar a la poblaci6n para que sepa que esos medios son 

una manera de aprender.  
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CONCLUSIONES 

La divulgacién de fa ciencia en México ha tenido un auge 

considerable en los ultimos afos. La inauguracién de museos y 

centros de ciencia en diversas partes de! pais, la publicacién de 

revistas, los programas de radio y de television, los libros, las 

exposiciones, los ciclos de conferencias, los suplementos y las 

paginas de ciencia de algunos periédicos... todo ello es signo del 

creciente interés por los asuntos de ciencia. 

En términos generales, gran parte de este movimiento se 

debe a la participacién activa y hasta filantropica de quienes 

dedican su esfuerzo cotidiano a ofrecer productos de divulgacion 

dignos de nuestra sociedad. La revisién historica de la divulgacién 

en nuestro pais -ubicada en el segundo capitulo del presente 

trabajo-, es clara en destacar que la actividad esta tomando un 

impulso mayor y diversificado, tanto en términos de ubicacién 

geografica, como de propésitos y de manifestaciones. 

Resulta alentador tener noticia de este auge, pero no debe 

perderse de vista que las incégnitas centrales no estan resueltas: 

falta definir un programa, un destino comun, una estrategia y 

objetivos ordenados. Todo este problema de definicién, obliga a 

pensar en la educacion y en la cultura que requiere nuestro pais; 

en la responsabilidad de nuestras instituciones y en el 

compromiso de cada sector en la procuracién del bienestar social. 
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Entre los propésitos de la divulgacién, quiza el mas 

relevante sea la intencién de acercar a las personas con aspectos 

de la vida y practica cientifica, con objeto de que las personas 

reflexionen y hagan propios algunos de estos aspectos dentro de 

sus marcos culturales. 

La mayor urgencia por abatir la incultura cientifica es porque 

ésta es responsable de los dafios derivados del mal! uso de los 

conocimientos, pues una sociedad ignorante de lo que pasa en la 

ciencia, no sera capaz de optar por las decisiones mas certeras. 

Incluso, en el caso del Premio Kalinga, claramente se especifica 

que el laureado debe ser consciente del papel que desempefian la 

ciencia, la tecnologia y la investigacién en general en el 

incremento del bienestar publico, el enriquecimiento del patrimonio 

cultural nacional y !a solucién de los problemas de la humanidad. 

Para el caso que nos atafie, el cual incluye todas las 

manifestaciones de la divulgacién de ta ciencia por todos los 

medios posibles, coincidimos en resaltar que la divulgaci6n es un 

elemento decisive para una mejor comprensi6n popular de la 

ciencia y para una mayor exigencia informativa de la sociedad 

hacia las instituciones. Con una divulgacién oportuna, se evita el 

rechazo social a la ciencia cuando ésta modifica e! status quo, los 

valores, las conductas y las expectativas vigentes en la sociedad 

hasta el momento; deja de verse a la ciencia como algo ajeno, o 

como un productor de incertidumbre y angustia. 
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La primera pregunta es gcdmo integrar la ciencia en la 

cultura? Sugerencia practica de Luis Estrada es emitir un mensaje 

propio para cada publico receptor, en aras de alcanzar mayor 

eficiencia pues cada uno es distinto. Atender la heterogeneidad de 

publicos para adecuar mensajes por medios precisos es !a llave 

de! éxito en la comunicacién. 

Comunicar es, a grandes rasgos, poner en comun. 

La divulgacién es comunicacién; con técnicas, propdsitos y 

medios particulares. Esta es la razén para no excluir ni a 

cientificos ni a periodistas ni a todo aquel profesional cuyo interés 

sea la divulgacién. Los grupos interdisciplinarios conforman en si 

mismos al Divulgador; ese “tercer hombre” capaz de interpretar 

para los legos, las sofisticaciones del conocimiento nuevo. 

Resumen de opiniones y recomendaciones que respecto de 

la divulgacién hacen los premios Kalinga mexicanos, se 

presentan a continuacién por bloques. 

1. El concepto divuigar 

e La divulgacién es, en esencia, una labor educativa, cuya 

funcién debe estar en relacién con jos objetivos de! proceso 

educativo. 
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e En la divulgacién se trata de aprovechar la informacion 

procedente del mundo de la ciencia para ta formaci6n del 

hombre actual y sirve para proteger a la humanidad y a sus 

ecosistemas del mai uso de la informacion. 

e Para divulgar la ciencia, no sélo hay que tomar en cuenta los 

antecedentes y el nivel cultural del lugar donde se hace, 

también hay que buscar cémo integraria con la cultura local y 

matizarla con sus costumbres. 

e Todo el conocimiento cientifico es divulgable, pero sobre todo 

el método. 

e El éxito de ta divulgacién esta en la diversidad de 

manifestaciones, justificada por a heterogeneidad de la 

sociedad. 

e La divulgaci6n es parte de la difusi6n cultural que todo pueblo 

requiere para su crecimiento. 

e La divulgacién es un trabajo que implica un desgaste como 

cualquier labor. 

Luis Estrada afirma que la divulgacién de la ciencia debera 

caracterizarse por informacién clara y precisa de logros de la 

investigacion cientifica; descripcién de los métedos y 

procedimientos usados por los cientificos para obtener sus logros, 

y los elementos necesarios para situar lo anterior en un contexto 

mas amplio, de cultura general. 
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Jorge Flores define la divulgacién como un conjunto de 

técnicas para hacer del conocimiento del gran publico no 

especialista, los beneficios que trae la ciencia, ios métodos que 

usa y también sus peligros. 

Julieta Fierro sefala que la divulgacién de ta ciencia es 

traducir el lenguaje de la ciencia al lenguaje del receptor de tal 

manera que entienda los procesos cientificos. La divulgacién no 

es una descripcién de algo. Es permitir entender al receptor algo, 

porque la ciencia es entendimiento. 

2. La importancia de la divulgacion 

Dentro de la problematica nacional, una de las necesidades 

mas apremiantes es la educacién. La ignorancia se convierte en 

lastre obstaculizador del progreso al permear todos los estratos 

sociales, incluyendo la clase gobernante. Aligerar ese lastre es 

una tarea que corresponde al gobierno, a las instituciones 

educativas y a los intelectuales pues, como sefiala Julieta Fierro, 

son estos iitimos quienes deben concientizar a la sociedad de sus 

necesidades. 

Luis Estrada subraya la importancia de seguir tratando de 

educar a las personas en el poder, para que apoyen el desarrollo 

cientifico y la divulgacién de la ciencia. 
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Julieta Fierro destaca la urgencia de un proyecto educativo 

nacional a fargo plazo para México, que ayude a mejorar el nivel 

de la cultura cientifica de las personas y de la educacién en 

general; y en el que se incluya un programa de divulgacién de ia 

ciencia que fortalezca todas las expresiones de esta actividad. 

3. El objetivo de la divulgacion 

Para Luis Estrada es dar a conocer la ciencia para hacer 

gente mas educada para vivir en el mundo actual; postura 

compartida por Julieta Fierro. 

Para Jorge Flores, la divulgacién es una forma de promover 

la ciencia independientemente del sistema educativo, pues puede 

ser mas rapida, facil y barata que la educacién formal de la 

ciencia. La divulgacién para Jorge Flores, tiene, como objetivo 

Ultimo, el crecimiento en nimero de fa comunidad cientifica 

mexicana. 

4. Los medios y los obstaculos para alcanzar el objetivo de la 

divulgacion 

Para que la divulgacién florezca es fundamental que los 

gobernantes, los intefectuales y la sociedad vean a la ciencia con 

respeto y carifo. 
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Amén de la carencia de respaido econémico, lo que no 

facilita el crecimiento de ta divulgacién es que las instancias 

responsables no han querido reconocer la importancia de esta 

actividad ni su problematica y, por ende, no han apoyado 

verdaderamente su desarrollo. De esta manera, un obstacuio es la 

carencia de un programa nacional de divulgacion. 

Por otra parte, Luis Estrada destaca que la comunidad de 

divulgadores no se ha preocupado por hacer analisis cualitativos, 

quedandose en el regocijo numérico de fas actividades realizadas. 

Problema de esa comunidad es tratar de conjuntar los 

objetivos de los divulgadores para dar continuidad a los proyectos, 

mas alla de las administraciones. 

La falta de regulacién en la divuigacién es un arma de dos 

filos que si bien limita la 6ptima valoracidn de la actividad, por otro 

lado, favorece la libertad de accién de los divulgadores, la 

experimentacién de manifestaciones, etc. Asi, Luis Estrada 

también advierte que el sistema de evaluacién debe fomentar la 

creatividad, sin establecer parametros que coarten los ejercicios 

divulgativos en aras de mantener un apoyo econdémico. 

La prensa, !a radio y la television tienen hacia fa divulgacién 

una responsabilidad que estan evadiendo porque piensan que no 

es su funcién dar a conocer la ciencia. Su mayor aportacion seria 

abrir espacios para la divulgacién y ponerlos en manos de gente 
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que los manejara con responsabilidad, evitando las 

pseudociencias. 

Sugerencias de tratamiento de Jorge Flores para abordar la 

ciencia, son el arte, el deporte y los juegos. 

§. El perfil del divulgador 

Para Luis Estrada, los divuigadores deben tener, por sobre 

otras cualidades, cultura cientifica e interés profundo en la 

superacién de las personas. Su principal recomendacién para 

quienes estan interesados en divulgar, es mantenerse muy bien 

informados de los avances cientificos, que busquen tener con toda 

esa informacién un criterio y una cultura mas objetivos sobre 

asuntos de ciencia y que vean cémo trabajan fos profesionales de 

ia divulgacién. El compromiso con la calidad es fundamental para 

hacer bien las cosas. 

Los Kalinga mexicanos coinciden en que la divulgacién de la 

actualidad sé6lo puede hacerse ‘cabalmente con grupos 

interdisciplinarios. 

Un buen divulgador, para Julieta Fierro, es aquel que sabe 

cual es el publico al que va a dirigirse, y se preocupa por adecuar 

su mensaje de manera clara, haciendo uso de todos los recursos 

posibles dado el ejercicio de divulgacién de que se trate. 

 



  

6. Las perspectivas de la divulgacion de la ciencia en México 

Para Jorge Flores el panorama actual y las perspectivas de 

la divulgacién de ta ciencia en México son algo mas que 

alentadoras. Bajo su perspectiva, en este momento estamos 

viviendo el despertar de América Latina y México al auge de la 

propagacién de los museos y centros de ciencia, como medios 

para alcanzar los objetivos de fa divulgacién que finalmente se 

centran en la necesidad de crear los recursos humanos suficientes 

para que la ciencia, a través de la investigacién, se desarrolle con 

calidad y en cantidades tales que permitan a nuestros paises 

tener una mejor posicién en el contexto global. 

No obstante, Luis Estrada sefiala que el principal reto a 

resolver es definir el rumbo de ta divulgacién para, a partir de ello, 

-orientar la profesionalizacién, las actividades, los medios y los 

recursos. Por ello, una de las cuestiones mas importantes dentro 

de la divulgaci6n es hacer investigacion. 

EL FUTURO DE LA DIVULGACION 

Para concluir, deseamos subrayar que paralelamente del 

apoyo a la formacién de la gran red nacional de museos y casitas 

de ciencia, fundamentales para diseminar fa cultura cientifica, 

deben establecerse sistemas de investigacion que reflexionen 

sobre estos hechos y sean quienes con sus estudios, demarquen 

el mejor camino para llegar a un futuro exitoso. Es necesario llevar 
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a cabo la propuesta de Luis Estrada: investigacién en divulgacién 

para saber a dénde vamos. 

En este sentido, vale dar cabida al ejemplo espanol y de una 

vez por todas hacer realidad los propdsitos que hasta hoy han 

quedado en papel: tener un plan nacional de divulgacién que esté 

inscrito en un programa nacional de educaci6n, con objetivos bien 

delimitados, metas viables y una infraestructura pertinente. 

Hacer un modelo del pais que deseamos ser, de la sociedad 

que podriamos ser para tener una mejor calidad de vida, implica el 

trabajo de todos, pero sobre todo, de los intelectuales y de ia clase 

politica, aquellos que tienen poder de decisién. Porque si los 

segundos no estan al tanto de lo que se ve en el dintel del futuro 

cientifico, los primeros estan en obligacién de abrirles los ojos 

para que, con conocimiento y no por azar, tomen las mejores 

decisiones para la vida nacional. 

Si la divulgaci6n es o no un método de ensefanza- 

aprendizaje, si con la divulgacién efectivamente se puede 

aprender —entendiendo con esto la apropiacién de conocimiento-, 

es otro elemento mas para no soslayar Ja importancia de hacer 

investigacion en divulgacién. 

Por el momento, la divulgacio6n se alza como alternativa para 

tener un primer contacto con ambitos cientificos poco tratados en 

la vida cotidiana de nuestra sociedad. 

 



  

ANEXO 1 

REGLAMENTO DE ADJUDICACION 
DEL PREMIO KALINGA 

A) Et Premio 
El Premio Kalinga de Divulgacién Cientifica fue creado en 1951 por la Organizacion de fas 

Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Es un premio internacional 

anual de mil libras esterlinas, subvencionado merced a una donacién hecha a la UNESCO por el Sr. 

B. Patnaik, fundador y presidente del Kalinga Foundation Trust det estado de Orissa, en India. 

B) Los candidatos 
El laureado debe hacerse distinguido por una carrera brillante que le haya permitido 

contribuir como escritor, director de publicaciones, conferenciante, director de programas de radio o 

de television o productor de peliculas, a poner ta ciencia, la investigacién y la tecnologia ai alcance 

del pubblico. Debe ser consciente del papel que desempefian la ciencia, {a tecnologia y la 

investigacién en general en el incremento del bienestar publico, al enriquecimiento del patrimonio 

cultural nacional y a solucién de fos problemas de la humanidad. También debe estar al corriente de 

las actividades cientificas de las Naciones Unidas, la UNESCO y otros organismos especializados. 

Deberdé tener de preferencia un buen conocimiento del idioma inglés. 

C) Posibilidades ofrecidas por la donacién 

De conformidad con las condiciones de la donacién, el Premio Kalinga permitira al laureado 

viajar a la India donde sera huésped del Sr. Patnaik y de! Kalinga Foundation Trust. Dispondra de 

todas las facilidades necesarias para familiarizarse con la vida y la cultura indias, las instituciones 

de investigacién y de ensefianza del pais y el desarrollo de la industria y la economia en la India. 

También se le invitara a visitar universidades indias y a asistir a reuniones de las sociedades 

cientificas nacionales, particularmente tas de la Indian Science Congress Association. 

Durante su estadia en la India, se pedir al laureado que dicte conferencias en inglés y que 

participe en encuentros, a fin de informar a los indios de los Ultimos progresos de la ciencia y la 

tecnologia, asi como !as repercusiones de la ciencia modema en la sociedad, la cultura y la 

educacién. Del mismo modo se espera de é! que, cuando regrese a su pais, haga conocer a la india 

y sus realizaciones en materia cientifica mediante articulos, libros, conferencias, programas de radio 

0 televisién o peliculas. 

D) El jurado 
El laureado dei Premio Kalinga es designado por el Director General de 1a UNESCO por 

tecomendacién de un jurado de cuatro miembros nombrados por él. Tres miembros de! jurado 

provenientes de diferentes paises del mundo serdn designados con base en una distribuci6n 

geogréfica equitativa y e! cuarto por recomendacién del Kalinga Foundation Trust. 

E) Praesentacién y seleccién 
Todos !os afos, e! Director General de la UNESCO invitara a las comisiones nacionales de 

los Estados Miembros a que designen un candidato cada una, sobre la base de las 

recomendaciones de las asociaciones nacionales para el progreso de la ciencia o de asociaciones 

equivaientes, o de asociaciones nacionales de redactores o de periodistas especialistas en la 

vulgarizacién de la ciencia. No se aceptaran propyestas ni solicitudes efectuadas a titulo individual. 

El historial de cada candidato debera incluir, en cinco ejemplares, su biografia completa y la lista de 

trabajos que se hayan publicado, y debera ir acompafiado de cinco ejemplares de sus publicaciones 

mas importantes. 
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ANEXO 3 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

ESTRATEGIAS GENERALES DE LA POLITICA TECNOLOGICA 

Mejorar los mecanismos de coordinacion para la planeacién y 

presupuestacién de la politica tecnolégica. Se establecera un foro de 

coordinacion entre el sector privado, centros de investigacién y 

gobierno. 

Promocién del conocimiento como fuente de riqueza y bienestar. 

Promocién de una conciencia de la importancia de la actualizacion 

tecnolégica y aprovechamiento del conocimiento mundial en favor de 

los intereses nacionales. Difusion a través de los medios masivos de 

ejemplos de los beneficios que se alcanzan mediante un esfuerzo 

consciente para usar las nuevas tecnologias, asi como las 

innovaciones tecnolégicas de que somos capaces los mexicanos. 

Impulso de la asimilacién y difusion de la tecnologia: promover 

centros de informacion (recaban y transmiten a centros productivos). 

Gran imputso a la METROLOGIA, normas y estandares, inversién 

privada en centros de pruebas, contro! de calidad y modemnizaci6n. 

Servicios de extensionismo para la productividad y la tecnologia. 

Fortalecimiento de ios centros publicos de investigacién con vocacion 

tecnoldgica, previo proceso de evaluacién. 

Promocién de inversion privada en investigacién tecnolégica con 

mecanismos financieros y fiscales. Promocién de un mercado para la 

inversion tecnolégica privada. 

Mayor contacto con centros de generacién de tecnologia en el 

extranjero. . 

Promocién de la calidad. 

 



  

ANEXO 4 

Acuerdo por el que el Centro Universitario de Comunicacién de la Ciencia modifica sus 

funciones y su 

denominacién a Direccién General de Divulgacién de la Ciencia 

Francisoo J. Bamés de Castro, Rector de la Universidad Nacional Auténoma de México, con 
fundamento en !os articulos | y 9 de la Ley Organica, asi como en el articulo 34 fracciones 1X y X del 
Estatuto General y 

Considerando 

© Que la misién de la Universidad es la formacién de recursos humanos de calidad que permitan 
enfrentar fos retos de una creciente competencia internacional; la investigacién que contribuya a fa 

solucién de problemas nacionales: y la de preservar y difundir ta cultura nacional, asi como los 

des valores de la cultura universal en beneficio de nuestra sociedad. . 
Sue’ la reorganizacién de la estructura administrativa de la Universidad se ha venido haciendo de 

tanera sistematica, racionat y con apego a la_ legislacién umiversitaria, procurandose 

constantemente, entre otras cosas, la reagrupacién de funciones de las distintas dependencias de 
acuerdo con su naturaleza y objetivos. . 

© Que la cultura de los universitarios también comprende una vertiente cientifica la cual es necesario 
caractenzar, valorar e incrementar. 

© Que la notable importancia de las actividades cientificas, desarrolladas en la UNAM y su resencia 

y valoracién a nivel nacional ¢ intemacional hace necesaria la labor de divulgar con la mayor 

amplitud posible, estas actividades. 
© Que la divulgacién de la ciencia es de naturaleza interdisciplinaria, por to que es necesario crear y/o 

consolidar equipos de trabajo con estas particularidades. 

En razén de lo anterior y en el marco de los procesos destinados a revisar, adecuar y fortalecer la 
gestion institucional, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

PRIMERO, Et Centro Universitario de Comunicacion deis Ciencia modifica sus funciones y su 
denominacién a Direccién General de Divulgacién de la Ciencia. 

SEGUNDO. La Direccién General de Divulgacién de la Ciencia dependera directamente de la 
Coordinacion de la investigacion Cientifica y tendra las siguientes funciones: 

I. Promover, organizar y realizar actividades de divulgacién de la ciencia particularmente 
entre la comunidad estudiantil. 
___ Tl. Producir, distribuir, conservar y clasificar material concérniente a la divulgact6n de la 

ciencia. 

LiL Establecer criterios para la evaluacion de la divulgacion de ta ciencia. 
IV. Formar y capacitar persona! en jos diferentes aspectos de la divulgacién de la ciencia. 

V. Establecer relaciones, asesorar y prestar servicios a otras instituciones, estatales y privadas, 

nacionales y extranjeras, para la realizacion & actividades de divulgacién del conocimiento cientifico, 

en particular con las dependencias universitarias que realizan actividades de vinculacién, docencia, 
investigacion y difusién de la cultura. 

VI. Las demas que le confieran la Legislacion Universitaria y el Rector. 

TERCERO. La Direccion General contaré con las siguientes direcciones: 
I. Direccién de Museos de Ciencias 
IL. Direccién de Vinculacion 
Para el cumplimiento de las funciones asignadas, la Direccion General contara con un Consejo 

Asesor de Divulgacién de la Ciencia el cuat coadyuvara con la, planeacién y evaluacién de la 

actividades de la misma. La Direccién Generat podra constituir organizaciones temporales para la 

realizacién de proyectos que impliquen la participacién coordinada de varias entidades académicas y/o 
dependencias. E] Director General de Divulgacion de la Ciencia sera Invitado permanente al Consejo 
Técnico de la Investigacion Cientifica. 

 



  

CUARTO. El Consejo Asesor de la Divulgacion de 1a Ciencia sera presidido por el Rector. Estara 

integrado por los Coordinadores de la Investigacion Cientifica, quién sustituira al Rector en su 

ausencia, de Humanidades, de Difusion Culture y de vinculacién y tres miembros mas designados 

bremente por e! Rector. El Director General de Divulgacion de ta Ciencia actuara coro Secretario 

‘écnico. 

QUINTO. La Direccién General contara con un Consejo Asesor Intemmo integrado por los Directores 

de Museos y de Vinculacién asi coro por dos representantes del personal académico. 

SEXTO. Al constituirse ta Direccin General de Divulgacién dala Ciencia se le Incorporan los 

siguientes recintos: 
\. Museo de las Ciencias UNIVERSUM 

Hl. Museo de la Luz 
En el futuro podran int otros recintos universitarios permanentes o temporales, a 

propuesta del Consejo Asesor de fa Divulgacién de la Ciencia, al Rector. 

SEPTIMO. Seran funciones de la Direccion de Museos las siguientes: 
1. Proporcionar, mantener y operar espacios de encuentro con la cultura cientifica para la 

comunidad universitaria y el publico en general 
IL Desarrollar actividades relacionadas con la divulgacién de la ciencia como exposiciones, 

obras de teatro, ciclos de cine, entre otras, al igual que cursos, conferencias, mesas redondas, 

seminarios y talleres. 
If}. Comercializar procedimientos y equipamientos desarrollados en los museos adscritos, asi 

como allegarse recursos financieros para estos ultimos. 

OCTAVO. Seran funciones de la Direccién de Vinculacién las siguientes: 
1. Promover el desarrollo de actividades que en Ja formacién docente, fa 

investigacion y la divulgacién de la ciencia, particularmente aquellas relacionadas con los medios de 

difusién masiva como libros, folletos, revistas, programas de rato y television, entre otros. 

IL. Formular recomendaciones relativas a la evaluacion de la divulgacion de {a ciencia. 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor el dia de su publicacién en la Gaceta (NAM. 

SEGUNDO. Los recursos asignados al Centro Universitario de Comunicacién de la Ciencia se 

transferiran a la Direccién General de Comumicacién de la Ciencia, con excepcién de los 
investigadores adscritos al primero, los cuales seran transferidos a aquellas dependencias universitanas 

que les garanticen un adecuado desarrollo académico. 

TERCERO. Las obligaciones contraidas por et Centro Universitario de Comunicacion de la Ciencia 
que se encuentren en proceso de ejecucién seran asumidas por la Direccion General de Divulgacion de 

la Ciencia, la que se encargara de asignarlas a las entidades académicas y/o dependencias que 

correspondan cn Ja nueva estructura, hasta su terminacion. 

CUARTO. Para evaluar las actividades académicas de los técnico académicos adscritos a la 

Direccin General Se contara con una Comisién Dictaminadora, la cual hara su recomendacion al 

Consejo Técnico de ta Investigacion Cientifica. La Comisién Dictaminadora estara integrada de 

acucrdo a los lineamientos del Consejo Académico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de 

las Ingenicrias, quien designara para la misma a dos de sus miembros. 

“Por mi raza hablara el espiritu” 

Ciudad Universitaria, DF, a 6 de octubre de 1997 

El Rector 

Doctor Francisco José Barnés de Castro 
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