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INTRODUCCION 

Desde nuest~os origenes, el hombre se ha p~eocupado por 

transfornar la naturaleza para mejorar su forma de vida~ Hoy 

más que nunca, es necesario conocer el mundo creado por el 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que modifica el 

ritmo tradicional de vida ctel ser humano. 

Muestras de este dcsarrol lo la5 podernos encontrar con tan 

sólo echar un vistazo a nuestro alrededor; llamar por 

teléfono, realizar un trámite bancario a través de un cajero 

automático o sintonizar nuestro programa favorito de T.V., 

son hechos tan cotidianos ya, que no alcanzamos a analizar el 

contenido de tecnolog1a que requieren para su operación; asi, 

estos avances forr.lan ahora parte de nuestra vida. 

A la ciencia, se le reconoce. importancia especial por su 

aportación de nuevos conocimientos, que enriquecen el saber 

social y que ofrecen elementos para el mejoramiento material 

y cultural de la humanidad. Sin embargo, la ciencia por si 

sola no genera estos resultados si no se traduce en 

aplicaciones técnicas a la producción, es decir tecnologla, y 

por lo tanto bienestar. 

Decirle a la gente cómo, quién y para qué se hace ciencia y 

tecnologia, con un lenguaje acceslble, es tarea de la 

divulgación y tema de esta tesis. 

Nuestro interés por realizar este trabajo es con el fin de 

proponer a la T.V. como el medio de comunicación más adecuado 

para llevar a cabo esta tarea, ya que proporciona un mensaje 



completo por contener sonido e imagen, además de unir y 

mejorar las ventajas de la radio y el cine. 

Proponer la T.V. como medio ideal para divulgar 

conocimientos cientificos y tecnológicos, de ~anera 

accesible, a un público no especializado, nos obliga en 

cierta forma, a utilizar este medio para la presentación de 

esta tesis, por lo que decidirnos realizar un videoreportaje. 

Para su producción fue necesario partir de una investigación 

documental que nos serviría de base para la elub~rución del 

guión. 

Sin embargo, antes de llegar a la problemática de la 

Divulgación de Ciencia y Tecnologia por T.V., era preciso 

definir algunoz términos como: Qué es ciencia, qué es 

tecnologia y qué es divulgar, con el fin de hacer mas 

sencilla y comprensible esta investigación, pues son 

conceptos que se manejan a lo largo de todo el trabajo, as! 

como por fundamentación metodológica. 

Ta~bién fue necesario contextualizar la situación actua 1 de 

la divulgación de Ciencia y Tecnología por T.V. en México, 

considerando 

antecedentes. 

la programación actual, asI como sus 

Por último se analizaron las diferentes etapas del proceso de 

producción de un programa de T.V. para rescatar elementos que 

pueden presentar dificultades en la tarea de la divul~ación, 

para asi ~ncontrar propuestas o sugerencias, 

Para cnr iquecer la investigación documental, se realiza ron 

entrevistas con personas involucradas en la divulgüción de la 



ciencia y la tecnologia, en diferentes niveles, tanto en la 

docencia e investigación, como en el campo de la producción, 

de programas de T.V. Algunas de estas personas nos 

permitieron grabar dichas entrevistas, mismas que 5e 

utilizarán para la producción del videoreportaje. 

Asi, a. partir del guión, se hizo una visualización, que 

consistió en definir las imágenes que se requerirían para la 

realización del video. 

La mayor parte del material utilizado, fue grabado 

expresamente para el programa. Pos ter iormcnte, se procedió 

con la realización del videoreportaje, grabación en 

exteriores, grabación en estudio, edición, rnusicalización y 

titulaje para concluir con la postproducción. 

Cabe mencionar que el equipo utilizado fue facilitado por la 

División de Televisión Educativa del Canal 11. 



CAPITULO I 

1.1 Conce:.ptos 

Los conceptos asociados con l<!s palabras "ciencia 11 y 

11 técnica" o 11 tecnologia 11 son esenciales para la indagación 

sobre la problemática de la divulgación. 

Como punto de partida, conviene plantear las diversas 

corrientes de pensamiento en torno a ellos y seleccionar 

criticamente las concepciones que orientarán, a ese respecto, 

el presente trabajo. 

1.1.1 ¿Qué es ciencia? 

La palabra "ciencia 11 se deriva del latin 11 Scientia-scire0 y 

manifiesta un deseo de saber o cor1oc~r. Aristótelesl definió 

la ciencia como un conocimiento general, negando que hubiese 

ciencia de lo individual. Bajo esta concepción, ni la 

Historia ni la Geolog1a serian consideradas como ciencias, ya 

que estudian fenómenos que no se repiten. Esta 

interpretación ha sido rectificada, diciendo que la ciencia 

no es un conocimiento general sino conceptual. 

En los últimos tiempos se ha discutido si la función de 

la ciencia es suministrar una explicación de los objetos o 

hechos a que se refiere, o si cumple simplemente una función 

1 QUILLET, edit.,: Diccionario F.nciclopédico Ouillet, Buenos 
Aires, 1971 Tomo II, pág. 528. 



práctica y social. Hasta el siglo XlX2 se ent.cndió que la 

ciencia sólo tenla un valor cognositivo en si Pis~a, lo cual 

no impedia que, además, -como lo declara Bacon- se viese en 

ella un instrumento para el dominio de la realidad y el 

progreso del hombre. 

A fines del siglo pasado, contra esa función de explicar 

la realidad, se sostuvo que el conocimiento cienti f ico era 

meramente descriptivo. En las concepciones pragmatistas, 

-según las cuales, la verdad no es una correspondencia entre 

el pensamiento y un objeto exterior a él, sino una 

construcción del esp!ritu humano, de modo que la verdad sólo 

se mide por su eficacia-, se niega que la ciencia 5e.:i una 

explicación de la realidad. 

Actualraente se ha ampliado el concepto de ''ciencia" 

debido al desarrollo de su campo de acción. Algunus 

definiciones tradicionales consideran a la ciencia corno ''una 

clasificación, un modo de relacionar los hcchcs que las 

apariencias separan aunque estén ligadas por un parentesco 

natural y oculto. 11 3 

Por su parte, los Diccionarios de la Lengua 4 indicun que 

2 QUILLET, e:dit.,: Diccionario Enciclopédico Quillct, Buenos 
Aires, 1971 Torno 11, pág. 528 

3 POlllCARE Henry. Filosof!a de la Ciencia. Ed. UllAM, México 
1978. pág. 32 

LAROUSSE, edit.,: Diccionario de lu Lcngurt E~1ñol'1., 
México, 1983. pág. 107 
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la ciencia PS el conocir.iiento exacto y razonado de las cosas 

por sus pr~ncipios y causas. M~rio Bunges define a la 

ciencia cor:io un sister.ia de ideas establecidas 

provisionalr:iente (conocimiento científico) y corno una 

actividad productora de nuevas ideas (investigación 

cient1f ica) . 

De acuerdo con el contenido de estudio, 6 las ciencias 

pueden agruparse en ciencias naturales y ciencias del 

espíritu, siendo el conocirniento espiritual el que es 

aprehendido de una manera total e inmediata, pero no de 

manera conceptual. Otra división distingue la ciencia en 

naturales, sociales y exactas. 

El I:'létodo 7 es otro criterio para dividir las ciencias 

en: ciencias de observación, de experimentación y 

razonamiento. Generalrnente, las ciencias no se ubican en 

sólo una de estas divisiones, aunque, por ejemplo la 

Astronomía es una ciencia de la observación en la que es 

imposible experimentar; la Biolog!a, la Física y la Qu!mica 

se encuentran en la segunda división y la Matemática en la 

última. 

5 BUHGE Mario. La ciencia, su método y su filosofla. Ed. 
Siglo XX. México. pág. 9. 

6 SALVAT, edit.,: Diccionario Enciclopédico. Tomo III, pág. 
753. 

7 ESPASA-CALPE, edit.,: piccionario Enciclopédico Abreviado. 
Tomo II, pág. 252 
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Actua lment.e, un considerable núr.\ero de cientí fices, de 

acuerdo con el trabajo que realizan, consideran a la ciencia 

corno una actividad humana que tiene por objeto co~prender el 

universo del cual somos parte. 

Con este fin, los cientificos han establecido un modo de 

proceder conocido como Método cientlf ico. "El wétodo 

cientifico tiene su origen en dos grandes tradiciones 

cient1ficas: el racionalismo y el empirismo. En el primero, 

la deducción de la verdad se obtiene de los principios que 

surgen a través de la razón y la intuición. En el segundo, 

la verdad se obtiene a partir de la observación directa de la 

naturaleza, ya sea a través de los sentidos o mediante la 

reflexi6n 11
•
8 

El conocimiento resultante de la labor sistemática asi 

realizada, constituye la ciencia; esto es, la crganiZdción y 

sistematización del aprendizaje mediante la experiencia. 

De todas las definiciones antes mencionadas, se 

considera que esta última y la de Mario Bunge son las que más 

se relacionan con la idea de este trabajo y se completan con 

los conceptos de tecnolog1a y divulgación explicados en los 

puntos siguientes. 

8 CAÑEDO Luis. 11 Horno Scientificus en Kafkatlán 11
• L~ ci_r.o..ncia 

en México. Fondo de Cultura Económica, la. ed. México, 
1976, pág. 45. 



1.1.2 ¿Qué es Tecnolcgia? 

Técnica es en general el conjunto de procedi~ientos propios 

de un arte, ciencia u oficio y, en otro sentido, la técnica 

es la aplicación de algún principio cientlfico, recibiendo 

entonces el nombre de 11 tecnologia". 

La. palabra 11 tecnologia 11 está formada por las raices 

griegas "techne" (industria) y 11 logos" (tratado); es decir, 

la sistematización del conociciento científico como práctica 

aplicable a cualquier actividad, o bien, ''el conjunto de los 

instrumentos, procedimientos y métodos empleados en las 

distintas ramas industriales. 11 9 

Mario Bunge dice que la ciencia, en cuanto se aplica al 

mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, se 

convierte en tecnolog!a, incluyendo tanto a las ciencias 

exactas y naturales corno a las sociales.lo 

Asi, puede atirmarse que la tecnologia es el conjunto de 

procedimientos técnicos sistematizados científicamente para 

la investigación y transformación de la naturaleza. La 

ciencia y la técnica convergen en tecnolog1a.ll 

9 LAROUSSE, edit.,: Diccionario Español Moderno. pag. 565. 
10 BUNGE, Mario. La Ciencia. Ed. Legos pág. 9. 

11 Dicctianary of the history of science. Pág. 323. 
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"A medida de que la técnica se va haciendo más compleja, 

depende m~s de la ciencia 11 12, Sin embargo, existe un cierto 

tipo de tecnologia que no es consecuencia directa de la 

ciencia sino del quehacer y la experiencia: el Empirismo, 

cuyos logros han sido en gran parte incorporados a la cultura 

tecnológica. 

Especialmente en un país donde los recursos son escasos, 

en ocasiones el empirismo suple a la teor1a cient1fica, 

formando lo que puede llamarse "técnicas empiricas". 11 cuando 

las técnicas eran rudimentarias, los descubrimientos eran 

casuales o se hac1an por ensayo y error sobre el campo de 

trabajo 11 l3 

Los esfuerzos del hombre por transformar la naturalc~a 

empiezan desde su propio origen, al inventar armas para 

defenderse o herramientas para facilitar su trabajo. 

Hu habido momentos en la historia, en que la tccnologia 

ha marcado fuertes cambios¡ por ejemplo podemos mencionar el 

caso de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del 

siglo XVIII en Inglaterra en que se producen cambios en las 

condiciones y modos de producción; la tecnologla en este 

momento, fue un elemento importante para la conformación de 

dicho movimiento. 

12 DEFILIPPE, Mercedes. Alianza entre ciencia. tccno~ 
Industria, México, 1987. Ed. Trillas, p~g. 13. 

13 IDEM. 
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Este fenór.1eno vino a car.biar la forwa de vida de la 

época, ya que provocó que los cari¡:-esinos erügraran a las 

ciudades y se integraran a las filas de obreros¡ sin embargo, 

cada época ha tenido que transfort:'larse debido a los 

descubrimientos del hoLibre: el fuego co~o fuente de energia, 

la domesticación de los animales, la agricultura, el 

transporte, la ir.1prenta, etc. Todo ha venido conformando el 

actual estado de desarrollo del l1onbre. Pero es tal vez en 

este momento cuando la tecnología y la ciencia están formando 

una relación inseparable, tan estrecha que se confunde una 

con otra. 

Cuando se revisa algún docut:'lento referente a estos 

temas, es común encontrar que se manejan sin hacer ninguna 

distinción. Para el desarrollo de este trabajo es importante 

establecer la diferencia conceptual entre ellas, tanto por 

cuestión metodológica y operativa corno para evitar 

confusiones. 

A fin de no complicar este punto, retornarer:ios lo que 

menciona Mario Bunge respecto a estos términos14 y que nos 

parecen mAs sencillos. 

La ciencia puede entenderse como un conociniento 

racional, sistemático, exacto, verificable y por lo tanto 

falible. Es un sistema de ideas establecidas 

provisionalmente (conocimiento cientifico) y una actividad 

14 conceptos ya mencionados en los puntos 1 y 2 de este 
capitulo. 

10 



productora de nuevas ideas (investigación cient.í f ica). En 

cuanto se aplica al Pejorar.iiento de nuestro ¡¡,edio natural y 

artificial, a la invención y manufactura de bienes 

r.iaterialés, la ciencia se convierte en tecnologia. Asi ésta 

se puede entender como el conjunto de procedir.ier.tos técnicos 

siste~atizado5 cient1ficanente para la investigación y la 

transfor~ación de la naturaleza. 

La tecnologia es un término que no se puede dejar de 

asociar con la ciencia; de hecho, se puede decir que es la 

aplicación del conociniento cient1f ico, o dicho en otrds 

palabras, la tecnologla es la aplicación práctica de !a 

ciencia. Es evidente que sin la sof isticad,1 t.ecnolog.ia de 

nuestros dias, no se podria seguir produciendo ciencia, es 

decir la ciencia produce nueva tecnologia y ésta produce 

también ciencia. 

El satólite, las computadoras, los bancos de 

información, es tecnologia que l1a revolucionado el ritmo de 

producción de ciencia. Desafortunadamente, esta revolución 

cicntifico-tecnológica no se da de manera uniforme en todos 

los paises; las potencias ';":'.undialcs poseen el m.í.xino 

desarrollo, ya que en sus pcliticas económicas se destina 

presupuesto para este fin. 

México es un pais que requiere un gran i~.pulso en la 

actividad cientifico-tecnológica, y es tarea de todos y cada 

uno de nosotros hacer las aportaciones que nos correspondan 

11 



de acuerdo con el nivel y la posición de cada uno. En este 

campo, la ~enor intervención nuestra será de utilidad y 

seguramente estareci.os contribuyendo a un mejor proyecto de 

vida. 

1.1.3 ¿Qué es di~J!gación? 

Aunque no se ha escrito mucho sobre este concepto trataremos 

de aclararlo. 

"vulgo", pueblo. 

La palabra di\~lgar proviene del latln 

Asi, al referirnos a la divulgación de 

ciencia y tecnología qucre~os decir, popularizarlas, en 

cierta forma dmnocratizarlas, porque el pueblo lo conforma: 

el estudiante, el profesionista, el arta de casa, el obrero, 

el campesino, el pol!tico, el industrial, el empresario, el 

comerciante, el cient1f ico, entre otros. 

Pero es necesario precisar la diferencia que existe 

entre los térrninos difusión y divulgación. El primero, se 

refiere a la información dirigida a un público especializado, 

se va a dar una retroalimentación e intercambio de 

información de manera más precisa e inmediata al momento en 

que dos 6 más personas tengan el mismo marco de referencia o 

de información¡ y la segunda, divulgac1ón, indicará que la 

información será dcstinad.:i. al público en general, sin una 

respuesta inmediata, sin retroalimentación a corto plazo. 

A pesar de que los térr.iinos tienen un significado 

diferente hay quienes los manejan indistintamente, como por 

12 



ejenplo, el doctor Jorge Flores Vald~sl5, que considera que 

el ~anejo de estos conceptos es cuestión de gustos por lo que 

él pref ierc difundir. 

Para poder divulgar es preciso definir el público al que 

se dirigirá el mensaje, emplear un lenguaje adecuado, que la 

exposición sea entendible e interesante, manejar pocos 

conceptos, fundamentalmente una sola idea. Si no se define 

bien el objetivo a tratar, el público puede caer en serias 

confusiones. De ah1 que nosotros preferír.ios divulgar y no 

difundir. 

El objetivo de la divulgación ha sido y es infor;n,:n: 

sobre los avances producidos en el campo de la ciencia i' la 

tecnologia; hacer comprender a los seres humanos le 

importante que es fomentar la investigación en estas áreas 

para obtener mayores beneficios materiales. 

Por lo anterior y debido a la constante curiosidad del 

hombre por resolver los probleraas que d diario la aquejan, es 

que los científicos buscan en su investigación mejorar 

fundamentalmente, las condiciones de vida de la humanidad. 

como afirma Manuel Calvo, hoy más que nunca la humanidad 

necesita crear conciencia sobre estos proble;nas y explicar 

claramente al público sus alcances, sus dir.wnsiones y sus 

consecuencias ... 11 He aquí, pues, la tarea primordial de la 

15 FLORES Valdés, Jorge. "Aprender es divertido" en ~ista 
Información. Cientifica y Tecnológica. México, 1986. 
Vol. 8, núm. 118. pág. 17 

13 



divulgación cient.ifica: educar a la hur.i.anidad para vivir en 

el nuevo r.mndo creado por la revolución cientifica 11 16. 

La revolución cienti f ica que menciona Manuel Calvo, 

junto con la revolución industrial, ha cambiado las 

estructuras básicas de la sociedad y los elementos que hacen 

posible su desarrollo para hacer nás dinámica la industria a 

través del tiempo. Esto ha ocasionado que, desde finales del 

siglo pasado hasta lo que va del presente, se manifieste una 

revolución tecnológica de los medios masivos de comunicación. 

De es~a manera, Javier Arévalol7 afirma que los medios 

al alcance de la divulgación cientifica y técnica son 

numerosos y variados; su efectividad dependerá de los 

pCiblicos a los que se quiere llegar y, desde luego, del 

objeto de la divulgación ... algunos de los medios utilizables 

son: impresos, exhibiciones temporales, conferencias, radio, 

cine, concursos, museos, planetarios, fes ti vales populares, 

teatro presentaciones callejeras, etcétera -concluye 

Arévalo-. 

Al divulgar ciencia y tecnolog1a se deberá tener en 

mente que queremos divulgar y definir claramente quién debe 

hacerlo, ya que de la forma como se realice esta labor 

dependerá la orientación para el desarrollo de nuestro pais. 

16 CALVO Hernando, Manuel. Civilización Tecnológica e 
Información. Ed. Mitre. Barcelona. 1982. pág. 76 

17 AREVALO Zamudio, Javier, en La Divulgación de la 
Tecnologia y la Ciencia. Serie Comunicación: Educación y 
Tecnolog1a, COSNET. pág. J2. 

14 



Asl pues, nuestro reto es la divulgación de ciencia y 

tecnologia, como una respuesta a las inquierudes de la 

gente. Aprovechar toda la información al alcance para formar 

e integrar al rnundo cientifico y tecnológico al nif\o, al 

adolescente, al adulto y al anciano, sea cual fuere su nivel 

social, cultural o económico. 

Le~ programas infornativos y de di•Julgación que 

proporcionan a los espectadores noticias acerca de los 

acontecimientos nacionales y extranjeros, incluso de las 

limitaciones d~~ivadas del control que el gobierno ejerza en 

materia de información televisada, o que pres~ntan encuestas 

y reportajes sobre intereses más directos y vitales del se~ 

humano, con temas t~lcs co~o la vida de otros pueblo~. 

cuestiones politícas debatidas por la opinión p\J.blica, el 

mundo de la naturaleza, los avances en el terreno <.le las 

condiciones de trabajo, de la prevención de cnfernedades, 

entre otras, g0zan del interés general del pUblicc, ya que un 

sector ir:iportante de él recibe la principal infor:-:-1ación a 

través de la televisión. 

Ante ~sto, el inter6s del püblico suelQ decrecer en 

aquellas emisiones que tienen una carga culturul superior, 

como las que se refieren a literatura, bellas artns o ~cmas 

económicos 1¡ sociales que no presenten un.1 in~cdiata 

repercusión sobre la vida diaria del televidente. 



Asi pues, nuestro reto es la divulgación de ciencia y 

tecnologia, corno una respuesta a las inquietudes de la 

gente. Aprovechar toda la información al alcance para formar 

e integrar al mundo cientifico y tecnológico al niño, al 

adolescente, al adulto y al anciano, sea cual fuere su nivel 

social, cultural o económico. 

Los programas informativos y de divulgación que 

proporcionan a los espectadores noticias acerca ele los 

acontecimientos nacionales y extranjeros, incluso de las 

limitaciones derivadas del control que el gobierno ejerza en 

materia de información televisada, o que presentan encuostas 

y reportajes sobre intereses m~s directos y vitales del ser 

humano, con temas tales corno la vida de otros pueblos, 

cuestiones pol1ticas debatidas por la opinión pública, el 

mundo de la naturaleza, los avances en el terreno de las 

condiciones de trabajo, de la prevención de cnferr:iedades, 

entre otras, gozan del interés general del público, ya que un 

sector importante de él recibe la principal información a 

través de la televisión. 

Ante ésto, el interés del público suele decrecer en 

aquellas emisiones que tienen una carga cultural superior, 

como las que se refieren a literatura, bellas artes o temas 

económicos y sociales que no presenten una inmediata 

repercusión sobre la vida diaria del televidente. 
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l.: . .; L:! situación de la ciencia y la tecnología er. 
México 

Al principio de este capitulo se ~encionan los conceptos de 

ciencia, tecnologia y divulgación, asi co~o la diferencia que 

existe entre las dos primeras a pesar de su estrecha 

relación. El desarrollo de estas dos áreas depende en gran 

parte del equilibrio entre las distintas estructuras que 

conforman una sociedad. En este punto, haro~os algunos 

comentarios respecto a la situación de la ciencia y la 

tecnologia en nuestro pais. 

Hoy en dia, nuestra ~anera de vivir se ve modificada por 

los adelantos cient1fícos y tecnológicos a que tenemos 

acceso. La tarea de explicar l?sto a la gente no es nada 

fácil. Las carencias económicas y la desigualdad social que 

prevalecen en México, i~piden el enriquecimiento intelectual 

del pueblo y provocan un divorcio entre ciencia y sociedad. 

Esta situación causa que el quehacer y el conoci~iento 

cicntif ico-tecnológico saan de acceso restringido a un 

pequeña grupa. 

tluestro pais no ha sido orientado técnica y 

cientlf icarnente desde sus principias debida tanta a problemas 

sociales y económicos como a la política seguida. 

La politica mexicana a través de su historia no ha 

valorado a la ciencia y la tecnologia corno punto de 

des'lrrollo en el pais. El reducido número de investigadores 
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y técnicos refleja este ~roble:;;a. El Sistena nacional de 

InvestigadorDs, crq.;nis:::c que incluye a los cientificos con 

el oás alto nivel acadé::i.ico en l·!éxico, cuenta con apenas 

2,242* integrantes en un pais de SO nillones de habitantes. 

Por otra parte, el pago a su trabajo varia entre J y 6 

salarios r.i.lninos, convirtiendo a los investigadores en el 

sector profesional peor pagado. 

Es ir.i.portante advertir que, para el caso especifico del 

estado critico de México, la historia muestra ejemplos de 

paises que han superado su crisis. Un posible factor que 

contribuirla a mejorar la situación es la investigación 

cientifica; pese a que es una actividad que requiere un 

apoyo económico sostenido, a r.i.ediano o largo plazo se 

traducir1a en un desarrollo general significativo para el 

pa1s. 

Un ejemplo de todos conocido es lo que sucedió con la 

industria electrónica en Japón, resultado de un proyecto 

decidido y apoyado constantemente por su gobierno durante rnás 

de 30 años. Ahora está a la cabeza en la producción de 

articules electrónicos de consumo general as1 como en el 

desarrollo de computadoras de alta especialización. 

•cifra registrada en 1986. A la fecha no se ha publicado el 

número actual de miembros. La cifra se maneja como 

confidencial. 
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Si se considera que durante nás de un siglo la ciencia ha 

desenpeñado un papel inportante en el desarrollo de la 

sociedad y que junto con la tecnolog1a, a partir de la 

Revolución Industrial, ha estado asociada a la ir:;agen del 

progreso ecor.ónico y social, el panorama de la ciencia en 

México no es nuy alentador. 

Al respecto, Ruy Pérez Ta~ayol8 considera que la ciencia en 

nuestro pais tiene las siguientes caracteriGticas: 

Subdesarrollada. Principalmente porque en 

comparación con otros paises, hay pocos cientif icos 

activos, ader.iás de la existencia de exte~sas áreas 

de la ciencia que no se practican en México. 

Centralizada. Porque Ja r.iayoria de Jos 

investigadores cientif icos están concentrados en la 

ciudad de México. 

Apolitica. Ha existe una participación efectiva en 

las decisiones politicas que les corresponden. 

Paupérrima. Porque la fracción del · Producto 

Nacional Bruto que se invierte en ciencia es r.i.enor 

que en otros paises, incluso subdes~rrollJdos. 

18 PEREZ Tamayo, Ruy. La Ciencia en México. f.C.E. México. 
p.:ig. 35. 
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Sospechosa. Esta característica es corr.partida por 

los científicos con la t"layorla de los 

intelectuales. 

Desconocida. Porque la naturaleza, posibilidades y 

limitaciones de la ciencia y la tecnologfa, 

especialmente en relación con el desarrollo del 

pals, son generaloente ignoradas no sólo por el 

público, sino también por muchos cientificos que 

11 no se ocupan de esas cosas". 

Nosotros podríamos agregar que junto con la primera 

caracter1stica de subdesarrollo, va ínt imumente ligada otra 

que se refiere a la dependencia científica y tecnológica que 

tiene México respecto a la que se lleva a cabo en los paises 

desarrollados. 

Gerardo Bueno también contribuye a completar este cuadro 

al mencionar que 11 ha faltado por parte de la cor:i.unidad 

cientlfica y de todos nosotros una definición de la posible 

contribución de la ciencia y la tecnología a la solución de 

problemas del desarrollo económico y social de México, al 

igual que una vinculación entre la investigación y los 

problemas del pais.19 

19 BUENO Zerón, Gerardo. En La ciencia en México. F.C.E. 
pág. 138. 
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Por su parte, Luis Estrada20 dice que la situación de la 

investigación cient1fica en M~xico es todav1a incipiente y na 

está consolidada. 

"Si comparamos el nümero de investigadores y centros de 

investigación que tenemos, -dice- veremos que san bastantes 

en comparación con los que contábamos hace JO años; sin 

embargo, si comparamos la cifra con las de otros paises, no 

tenemos nada. Esto dificulta la investigación cient1fica. 

Además, resalta la necesidad de descentralizar la 

investigación, no sólo geográficamente sino desde el punto de 

vista de grupos humanos, para que haya más relación entre la 

investigación y la enseñanza de educación superior, entre el 

avance tecnológico, la planeación industrial y las 

actividades que se están ideando para desarrollar el pals, 

etc, No es deseable que exista una investigación cient1fica 

recluida a un sólo lugar o grupo de personas. En este 

momento, la comunidad cient1fica está enfrentando problemas 

derivados de la situación económica y organizacional, como 

puede ser la fuga de cerebros, por ejemplo." 

Al respecto, Maria Luisa Rodrlguez comenta que esta 

relación entre ciencia y sociedad, ha sido manejada en 

diversos foros analizando distintas perspectivas ideológicas, 

aunque siempre en el marco de las sociedades desarrolladas. 

Las conclusiones y sugerencias han sido generalmente 

aplicadas en las sociedades que a(in no alcanzan el mismo 

20 ESTRADA Luis. Entrevista. 
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nivel de desarrollo. ''Sin embargo, ... a finales del decenio 

anterior los paises del Tercer Mundo, han buscado definir su 

propia realidad social en relación con los objetivos que 

deberá cumplir la actividad cientifica en los niveles 

nacional, regional y suprarregiona1.21 

Otro punto a considerar, es que ''en México los 

conocimientos cient1f icos han modificado también nuestra 

sociedad. Hemos importado tecnologla que viene aconpañada de 

patrones socioculturales ajenos a nuestra realidad; hemos 

aceptado pautas de consumo desconectadas de nuestras 

necesidades. Esos aspectos negativos se añaden al desbalonce 

socioeconórnico, al hambre, la sobrepoblación, la ignorancia, 

etc., lo que implica que gran parte de los habitantes de 

nuestro pa1s estén sufriendo el efecto negativo de la 

civilización sin siquiera haber pasado por ella'':: 

Manuel Calvo23 considera que hacer ciencia no es un lujo 

y cuanto menos recursos naturales tenga un pais, más obligado 

está a procurar el m/iximo rendimiento de sus recursos humanos 

en el campo de la inteligencia, concluye. 

El bienestar nacional depende de la calidad y cantidad 

de ciencia y tecnologia que sea capaz de crear; la situación 

21 RODRIGUEZ, Ma. Luisa. "El papel social de la ciencia". en 
La ciencia en México. F.C.E. pág. 30. 

22 CAHEDO, Luis. 11 Homo Scientificus en Kafkatlán 11 _en lill. 
ciencia en México, F.C.E., pág. 45. 

23 CALVO Hernando, Manuel. op. cit. pág. 145. 
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de la investigación es critica; la carencia de una politica 

científica y el abandono en que se encuentra la ciencia, han 

creado un clima de desánir.:o e incertidumbre en la comunidad 

científica. Hay una necesidad de adoptar medidas 

legislativas y presupuestarias que saquen a la ciencia y la 

tecnolog1a del estado de atraso y abandono en que se 

encuentran. 

En los últimos años se han creado en nuestro pais, 

organismos encargados de establecer una política científica 

nacional; sin embargo, todavía no contamos con una auténtica 

polltica en materia científica en la que se aprecien acciones 

concretas que apoyen las funciones de la ciencia. 

" .•. continúan siendo una serie de buenos propósitos que 

quedan sólo en eso, por la carencia de hechos palpables para 

que los apoyen en la mayor parte de los esfuerzos 

particulares 11 .24 

Nuestra condición de pals en vias de desarrollo, impide 

que se asignen recursos suficientes para fomentar la 

investigación científica en todos los campos con el mismo 

énfasis. Esta situación plantea la necesidad de programar 

algunas acciones de acuerdo a prioridades. 

Guillermo Massieu considera que '1 la primera y gran 

prioridad, que por casi obvia solemos olvidar; es la 

24 RODRIGUEZ, Ma. Luisa. op. cit. pág. 32. 
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for~ación de profesores e investigadores de primer nivel para 

elevar la calidad de la docencia en nuestros planteles de 

educación superior, ( ... ) asi como iniciar el cultivo de la 

ciencia en instituciones donde todavia no se forr,cntan cstl\S 

trascendentales tareas 11 .2s 

Seria de beneficio también que la propia industria 

estableciera lineas de comunicación y particjpación 

eficientes con el sistema educativo y la comunidad científica 

para que en forma conjunta se preparara el personal idóneo a 

sus necesidades; ésto aunado al fomento de un sistema 

cientifico y tecnológico que sirviera en un futuro próxino de 

apoyo a una industria más fuerte e independiente. 

Por otra parte, en la reunión llevada a cabo en 

Salsburgo (Austria, 1974) por la Unión Europea de 

Asociaciones de Periodistas Cicntificos 1 varios 

investigadores coincidieron al seftalar que ''la ciencia y la 

tecnologia influyen cada vez más profundamente en las 

condiciones de vida y desarrollo de la sociedad. Al mismo 

tiempo crece la separación entre la ciencia y el público, 

porque la investigación es cada vez más hermética para el 

hombre de la calle, que no alcanza a percibir lo que la 

ciencia puede beneficiarle; para el politice que debe decidir 

sobre las distintas opciones en materia de politica 

25 MASSIEU, Guillermo. en La ciencia en México. F.C.E., pág. 
125. 
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cientifica; para el científico mismo, frecuentenente 

confinado a su super especialización 11
• 

"Sólo con la ayuda de la ciencia podr!.an ser resueltos 

problemas como los del hambre, la penuria energética, la 

explosión demográfica, los transportes o el medio 

ambiente 11 • 26 

La divulgación de la ciencia, por lo tanto, es sumamente 

importante, sobre todo en este momento. Otra de las razones 

por las que debe 5Ubrayar su importancia, es simple y 

sencillamente que encontramos ciencia por todos lados, aunque 

no la busqucr.'los. Muchas veces es dificil decir hasta donde 

influye y hasta donde no, ya que no sólo interviene directa 

sino también indirectamente. 

El Dr. Luis Estrada27 hace la diferenciación en esta 

forma: "directamente, porque ha cambiado nuestra visión del 

universo, vernos las cosas ahora de una manera totalmente 

distinta a como se velan a principios de siglo. Quizá un 

ejemplo adecuado es respecto a la idea que tenernos de la 

salud; ahora ya hemos entendido lo que significan las 

enfermedades gracias a la biología contemporánea. 

Desde el punto de vista indirecto, es la tecnolog:ia ya 

que vivimos en un mundo artificial que ha sido hecho con 

todos esos aparatos sofisticados que hasta tenemos en casa. 

26 CALVO Hernando, Manuel. Op. cit. pág. 145. 

27 ESTRADA, Luis. Entrevista. 
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Yo creo -dice el Dr. Estrada- que nosotros tenemos que 

divulgar la ciencia porque el conocimiento actual no está a 

la mano de todos y necesitamos distribuirlo, asl como todas 

las riquezas que se hayan generado en los últimos siglos 

gracias al esfuerzo de la hur.ianidad 11 • 

A pesar de esta situación, se considera que el metodo 

cienttfico ha creado una nueva actitud en el enfoque i' 

tratamiento de los problemas. Con él, la ciencia ha brindado 

una formu distinta de ver el mundo, en muchos casos, ésta ha 

sido la aportación más valiosa de 

cient1fica. 

la investigación 

sin embargo, queda un aspecto significativo por 

mencionar, la situación de la investigación cientifico

tecnológica, influye decisivamente en la divulgación. Por lo 

tanto, es necesario un apoyo efectivo al tr.J.bajo de 

investigación, a fin de fortalecer la actividad divulgadora. 
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CAPITULO II 

DIVULGAC!Oll DE CIEllCIA Y TECllOLOGIA 

2.1 Divulgación de ciencia y tecnologia 

En cuchas paises, la rnayoria desarrollados, la divulgación de 

la ciencia es tan normal corno la de otras ramas del 

conocimiento. Para este fin se hacen peliculas, 

audiovisuales y publicaciones que tienen gran aceptación en 

el mercado. 

A pesar de que el conocimiento cientifico no es una 

actividad en la que todos tengan injerencia, existe al nenas 

como inquietud en la cotidianidad de mucha gente. 

La divulgación es una forma especial de transr.dtir el 

conocimiento cientifico. Para hacer verosioil lo que 

transmite, debe usar como apoyo elementos de la actividad de 

los cientificos, de cómo hacen lo que hacen. 

Promover la divulgación de la ciencia y la tecnolog1a es 

importante y necesario, pero también lo es aumentar la 

eficiencia con la cual se llevan a cabo los programas sobre 

el tema. Con este fin, se deben definir las caracteristicas 

esenciales de la divulgación. 

Al respecto, Luis Estrada considera que una labor ideal 

brindar1a al público la oportunidad de convivir con los 

cientificos para participar tanto de su conocimiento co~o de 
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las alegrías y frustraciones que resultan de sus 

investigaciones. 

Sólo faltaria añadir su relación con la vida cotidiana, 

dar los clenentos parñ ubicar ese mundo en el panorama 

general de la vida humana. 

No menos importante es el aspecto que se refiere a la 

necesidad de afrontar la barrera del lenguaje, esclarecer al 

máximo los términos en los que se va a llevar a cabo la 

divulgación. 

Por su terminologia, la divulgación de la ciencia 

conter.iporánea suele ser irrepresentable para la mayoría o 

indefinible de una manera sencilla. 

"La divulgación de la ciencia deberá caracterizarse por 

comprender tres elementos: una información clara y precisa de 

lo logrado por la investigación cicnt1.fica; una descripción 

de los métodos y procedimientos empleados por los cientif icos 

para obtener sus logros y los elementos necesarios para 

situar lo anterior en un contexto más amplio, de preferencia 

en uno de cultura general 11 .1 

1 ESTRADA, Luis. 11 La divulgación de la ciencia" en I& 
Divulgación de la tecnoloq1a y la ciencia. SEP/COSNET. pág. 
17. 
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Los puntos principales2 para realizar esta labor serán 

dados por: 

a) Un lenguaje accesible y comprensible para los no 

especialistas. Si se incluyen términos técnicos 

deben ser explicados llanamente en el mismo texto. 

Deberá usarse un vocabulario común, redacción clara 

y párrafos cortos. 

b} La información contenida en el texto debe ser 

suficiente para comprenderlo. Habrá que evitar las 

referencias bibliográficas o de autores que no se 

expliquen allt mismo. 

c} Los argumentos no deben ser complejos para que con 

un poco de atención, puedan entenderse. 

d) Los art1culos serán cortos para que se puedan leer 

de una sola vez. Hay que considerar que el público 

de estos materiales no se acerca a ellos para 

estudiar, sino simplemente para adquirir más 

conocimientos y explicaciones sobre el mundo. Lo 

mismo se aplica para los programas de radio, 

televisión, pellculas, videos y audiovisuales. 

TOUSSAIHT, Florence, et. al. Experiencias en la divulgación 
de la tecnolog1a y la ciencia en México. SEP/COSHET. pág. 
26 



e) Para apoyar el texto, mejorar su comprensión, 

hacerlo atractivo y de fácil retención, se pueden 

utilizar imágenes o ilustraciones. 

f) Si se considera que los programas misceláneos atraen 

a más público, los temas que aborde deben ser 

interesantes y variados. cuando se trate un solo 

tema, deber.! despertar la curiosidad de la gente 

común, ya sea refiriéndose a su vida cotidiana o la 

resolución de sus problemas. 

Casi siempre, los resultados de la investigación 

cient1fica y los logros de la tecnolog1a constituyen una 

materia dif 1cil de tratar en términos atractivos y sencillos. 

Esta situación se da porque para compenetrarse en las ideas y 

las teor1as se requiere una formación que vaya más allá de un 

grado elemental de estudios. 

La discusión de las experiencias y de los planteamientos 

hechos por cient1ficos y periodistas que se han dedicado a 

esta actividad, constituye un buen punto de partida para 

empezar a definir conceptos y a buscar un concenso sobre las 

mejores formas de divulgar la ciencia y la tecnolog1a. 

Al reapccto, habr1a que considerar el riesgo de quitar 

todo el rigor que caracteriza los temas cient1ficos en un 

afán por simplificar su contenido. Este tipo de material no 

permite un tratamiento igual que otras informaciones, porque 

debe haber un estricto apego a sus resultados. 
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A partir del sisteoa c1entifico, se establecen circulas 

cada vez más ar.;pl ios en cuanto a las posibilidades de 

relación comunicativa. 

"El primero de ellos puede establece:-sc entre los 

productores de ciencia y sus colaboradores {a veces 

discipulos directos e indirectos). En este nivel, el 

cient1fico comunica su labor de investigación con fines de 

reconoci~iento, pero también de docencia. Un segundo circulo 

es aquel donde la actividad cientifica se difunde en el nivel 

de la relación entre el cientifico y el püblico en general. 

En este circulo, el productor es quien elabora su prop10 

docu~ento informativo o comunicativo, segün sea el oedio que 

emplee para difundirlo. A medida que el ho~bre de ciencia ha 

adquirido conciencia de su papel en la sociedad, el 

imperativo de comunicar el desarrollo de sus labores ha 

aumentado. 

El últi~o de los circulas corresponde a la divulgación 

de la actividad cient1 f ica a través de los medios r.iasivos. 

En él la participación del hombre de ciencia es mu~ho menos 

personal que en las anteriores y su relación es la de 

informador dn sus realizaciones, dadas a conocer por los 

encargados de elaborar las noticias e inforrnacioncs 11 .l 

'!'OVAR Ra171 í. rez, Aurora. Lñ_ comunicación _c~j~ntj_fj~ 
México. F.C.E., págs. 44 y 45. 
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''Tenemos que ayudar al lector a ser honbre de su ~ie~pc 

y para ello hemos de introducirle en los laboratorios, las 

estaciones de se::t.JUir:iiento espacial, las redes de 

telecomunicaciones, los microcircuitos, la ingeniería 

genética ... 11 4 

Pero, ¿Cómo pasar de un lado a otro sin mentir, sin 

deformar? Para ello no hay recetas. Hay aprendizaje, 

experiencia y critica que perfeccionan. 

Un primer paso es darse cuenta que la intención de la 

ciencia y la tecnolog1a, por su parte, y la divulgación, por 

otra, es distinta. Mientr-as el conocimiento científico en 

s1, tiene para apoyarse y dar sentido a sus conceptos todo un 

mundo de técnicas, rnetodologias, prácticas y teorias, además 

de diversos lenguajes, la divulgación debe prescindir de ello 

para utilizar sólo las herramientas del lenguaje natural para 

recrear dichos conceptos. 

La otra parte de la comunicación de la ciencia que no se 

puede pasar por alto es el público al que está dirigida. 

John Bennet y Kelvin Tumin,5 definen al pública corno una 

cantidad de personas expuestas a los raismos estimules 

sociales y que tienen algo en común, aunque sin estar en una 

interacción persistente unas con ceras. El público es 

CALVO Hernando, Manuel. Civilización. tecnológico. e 
informaci6n. Mitre. Barcelona, pág. 26. 

5 BENNET, Jahn. en Civilización. tecnológica e información. 
Mitre, Barcelona, pág. 26. 
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considerado cono una agrupación de naturaleza espontánea, que 

surge alrededor de problemas y desaparece con ellos. 

Es un gran número de personas anónimas, heterogéneas y 

dispersas, cuya interacción se lleva a cabo por medio de 

rumores, no~icias, prensa, radio, televisión y cine. 

Luis Estrada6 considera que el problema de definir la 

amplitud del grupo con el que se quiere dialogar es r..ayor 

cuando de divulgación se trata. Hay que reconocer que el 

público general es r.iuy heterogéneo, que se encuentra en 

situaciones muy distintas y que no se caracteriza por estar 

interesado en la ciencia. El público participa sólo en 

aquellos temas cient!ficos en la medida que un fenómeno, (el 

SIDA por ejemplo) se convierte en asunto de interés general, 

o que se aborden problemas particulares que afecten o 

modifiquen su vida. 

Manuel Calvo Hernando7 r.1enciona, por su parte, que la 

tarea de divulgación cientifica y educativa para un público 

tan heterogéneo resulta dificil y es necesario crear modelos 

adecuados, tal vez varios, para llegar con éxito los 

distintos grupos. Al respecto, el profesor Gas ton 

Bechelarct,B que enseña filosofia de la ciencia en la 

6 ESTRADA, Luis. 11 La incomunicación de la ciencia" en Re•.'is~a 
Naturaleza. vol. 14, No. 15, pág. 274. 

CALVO Hernando, Manuel. op. cit. pág. 32 

8 BECHELARD, Gastón. En Civilización Tecnol-º91.~l._g 
Información. Mitre, Barcelona. pág. 37 
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Universidad de la Sorbona, presenta un esquema un paco 

sofisticado con una clasificación de cinco niveles de 

conocimiento. 

l.- Realismo pri~itivo. Personas con un nivel muy bajo 

de conocimientos {masas ignorantes en áreas 

subdesarrolladas). 

2.- Er::pírisrno. Personas de cultura lirni ta da (pero que 

pueden usar medidas de longitud, peso, temperatura). 

3.- Ciencia cl&sica, Estudiantes y profesionales 

graduados (conocimientos básicos generales). 

4. - Ciencia moderna. Profesionales no especializados 

(conocimientos sobre fisica nuclear, farrnacologia, 

bioqu1mica, etc.). 

s.- Ciencia avanzada. Profesionales con alto grado de 

especialización. 

Los r.iedios masivos se utilizar1an para los tres 

primeros niveles, lo cual ya implica tres clases de material 

de divulgación. Los dos últimos esti!.n abastecidos por las 

revistas especializadas y los centros de información. 

Horacio Garc1a,9 por su parte, describe otros niveles de 

divulgación: el infantil, en el que hay que precisar la edad 

9 GARCIA, Horacio. En Revista de Informací6n Cientlfíca y 
Tecnológica. COllACYT, Julio, 1986, Vol. 8 !lo. 118, pi!.g. 
11. 
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de los nií\os, el de los adolescentes y jóvenes para terminar 

con el de los adultos. En este nivel habrá que tomar en 

cuenta si se trata de personas con estudios medios, 

superiores, o bien, de personas sin más estudios que los de 

primaria, como ocurre con la mayorta de nuestra población. 

El Dr. Jorge Flores Valdés, investigador del Instituto 

de Fisica de la UNAM, considera que la divulgación debe 

dirigirse a todo pQblico, pero en particular a los jóvenes ya 

que representan la mayoria poblacional y también porque están 

más abiertos a todo conocimiento. 

La prioridad de llevar la ciencia y la tecnologia a los 

nií\os y los adolescentes obedece a que de ello depende su 

ingreso a las carreras de ciencias naturales y especialidades 

técnicas, y lo que es más importante, contribuir a que la 

ciencia y la tecnologta formen parte de la cultura nacional. 

otros científicos dicen que si se toman en serio las 

recomendaciones de los expertos en las llamadas técnicas de 

la comunicación, la heterogeneidad del pQblico es un problema 

resuelto ya que existen técnicas para adecuar los mensajes a 

los diferentes niveles culturales. sin embargo, "la práctica 

de la divulgación ha puesto en duda tal solución, aunque debe 

reconocerse que 

divulgación de 

no se ha logrado aplicar fielmente a la 

la ciencia las reglas de los expertos 
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t".encionadoz, pues nunca han existid0 para t.al propósito los 

recursos técr;i.cos ·¡ econ6r'<icas necesarios" .10 

Si bien todos los conentarios anteriores tienen algo de 

razón, la verdad es que los intentos por divulgar ciencia y 

tecnolog1a en los diferentes medios de cor.iunicacíón no han 

sido riuy abundantes ni sistemáticos, por lo que tratar de 

establecer determinados niveles de divulgación o técnicas 

para dirigirse a los distint~s tipos de público antes 

mencionados seria cornpro~ctedor. 

Entre las personas que se dedican a esta tarea / hay 

todavía diferencia de criterios en cuanto a cómo manejar los 

temas cient1ficos y tecnológicos de. acuerdo al público que 

les interesa. Unos consideran arbitrar ío el transmitir, por 

ejemplo, un programa de televisión dirigido a un "público 

generalº an distintos horarios, pretendiendo ignorar los 

niveles de divulgación. Otros piensan que es un desperdicio 

de tiempo y recursos elaborar un programa diferente para cada 

horario representado por públicos diferentes. 

Nosotros pensamos qua ambas posiciones y aún otras más, 

representan un reto por vencer y que sólo la aplicación y la 

práctica sistemática darán como resultado experiencias 

concr-c:tas que enriquecerán la labor de los que hasta hoy 

vienen realizando la divulgación de este tipo de temas. 

10 CALVO Hernando, Manuel. op. cit. pág. 274. 
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Por otra parte, la comunicación de los divulgadores con 

su público puede describirse en forma simplificada co¡¡o un 

encuentro casua 1. Para la divulgación de la ciencia no hay 

espacios en los que se realice una labor perÑanente, ni hay 

actividades destinadas a establecer una tradición que incluya 

a la ciencia en otras manifestaciones culturales. 

Hay otro aspecto que interviene de manera importante y 

que aumenta la problemática en la tarea de la divulgación. 

Ruy Pérez Tarnayo dice que la preparación recibida por la 

sociedad para entender las aportaciones científicas, aún 

dadas en lenguaje cotidiano, es insuficiente. 

su reacción ante la carencia de información -no sólo en 

el aspecto cientifico- ze traduce en una ausencia de presión 

para exigir la adquisición de nuevos conocimientos y ejercer 

el derecho a una correcta y suficiente información de todo 

tipo. "Esta situación, para el caso concreto de la 

investigación cientlfica, tiene una amplia gama de causus, 

entre las que destacan: a) en forma impresionante, el alto 

indice de analfabetismo real y funcional y el bajo promedio 

de escolaridad de la población, que no rebasa un tercer año 

de instrucción elemental y que trae como consecuencia b) una 

capacidad minima para la comprensión de los mensajes 

cientificos que se transmiten vla medios masivos, los cuales 

en términos generales, han sido elaborados para un público 

con un nivel de instrucción mucho más elevado. 11 11 

11 TOVAR Ramlrez, Aurora. op. cit. págs. 51 y 52. 
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Todo és=o da co~o resultado ~uy pocas posibilidades de 

que exijan ur.~ trans~isión de conoci~ientos que les perraitan 

educarse en aspectos cientificos que ni les deben ser ajenos 

ni estar alejados de su interés y curiosidad, ya que son 

precisaoente estos avances y actividades científicas las que 

permiten que la sociedad se desarrolle, evolucione y 

progrese. 

La ciencia y la tecnologla han revolucionado las 

estructura5 fundamentales de la sociedad humana y de la vida 

cotidiana: ecologia, urbanismo, telemática, medicina, 

informática, etc., todo ésto hay que explicarlo a la gente 

para que lo asirni le y lo integre, para que le sirva de 

enriquecimiento y no de ~arginación o desesperanza.12 

As1, la divulgación se presenta como una labor 

trascendental, que establece una relación directa con el 

desarrollo del pa1s: uno como consecuencia de la otra. "En 

los pa1ses donde se ha llevado a cabo la divulgación desde 

antaño, los jóvenes con vocación y que a su vez se encuentran 

enterados de los temas de ciencia y tecnolog1a, tienen mayor 

oportunidad de que su educación prolifere y florezca más 

pronto. De esta forma surgen más tecnólogos y cient1f ices 

que en los países donde no es posible L.i divulgación 11
• lJ 

12 CALVO Hernando Manuel. op. cit. pág. 27. 

l: DE LA HERRA!l, José. Citado por Ulises Ladislao En Revista 
Información Científica y Tecnológica. CONACYT, Jul~ 
1986, Vol. 8 No. 118. pág. 15. 
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El mundo en que vivimos es fundamentalmente cientifico y 

técnico. Un nuevo estilo de vida se está forjando en les 

laboratorios y en los gabinetes de trabajo de los 

investigadores. nuestras sociedades estAn sometidas a una 

creciente influencia de modelos cientificos y tecnológicos. 

El desarrollo de la inteligencia humana en estos canpos 

ofrece la posibilidad de elevar el nivel de vida y en 

definitiva, ésto es lo que define la posición relativa de una 

nación y el grado de cultura del individuo y la sociedad. 

Ante este panorama, divulgar la ciencia se convierte en 

un reto del cual podemos salir airosos si logramos conjuntar 

conocimiento y creatividad. La divulgación debe ser fiel y 

para lograrlo debe ser creativa. Se trata de transmitir, a 

quien le interese, algunas experiencias básicas que conlleve 

la vertiginosa y contradictoria condición del habitante de 

finales del siglo XX. 

2.2 Qué y por qué divulgar. 

2.2.1 Qué divulgar 

Para determinar qué es lo que se debe divulgar, es necesario 

recordar que la palabra 11 divulgar 11 posee dos aspectos que le 

dan su especificidad, en relación con difusión. 
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Por un lado, la divulgación debe contribuir a esclarecer 

problemas que se plantean en la sociedad, en los cuales la 

ciencia y la tecnologia tienen influencia. 

Es decir, el ~aterial de divulgación está inspirado 

por criterios periodlsticos, que debe tener interés social en 

el momento de ser transrnitidot y asi ser motivo y pretexto 

para realizar la segunda parte de su labor, la educativat -

creadora de opiniones y modos de pensar. 

La divulgación debe realizarse en torno a problemas 

sociales inmediatos, con la utilización de las conocimientos 

cient1ficos, a fin de entender mejor esos conflictos, asl 

corno para formar a los individuos en el método de observar, 

analizar y tal vez concluir con un criterio menos subjetivo, 

y s1 más objetivo, sin los prejuicios que a veces rodean 

ciertos temas o acciones cient1ficas; podemos mencionart sólo 

como ejemplo, la problemática en torno a la Planta Uúcleo

eléctrica de Laguna Verde. 

Por otro lado, en toda comunidad existen eventos 

cient1f icas, que en su momento no fueron muy conocidos, o que 

divulgarlos de nuevo, puede seguir siendo atractivo. La 

divulgación que retome esos temas, explicándolos, tendrá una 

gran labor que realizar y será efectiva en la medida que 

trate las preocupaciones de los que conforman la sociedad. 

En este caso se podr1a divulgar cualquier situación que 
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involucre ciencia y tecnología y que afecte a la comunidad, 

aunque no seo. una noticia de primera plana. 

El Ing. José de la Herrán, e~presidente de la Asociación 

Mexicana de Periodismo Cient1fico (AMPECI), dice que se deben 

divulgar, en prirner lugar, los aspectos fundamentales de la 

ciencia y la técnica; en segundo, la forna como óstos son 

aplicados al progreso; en tercer lugar, la repercusión que 

tendrán en el futuro en la propia población.14 

Lo anterior es válido siempre y cuando se 

objetivo: popularizar el conocimiento y elevar 

cultural de la población en su propio beneficio. 

cumpla su 

el nivel 

Algunos temas que la divulgación puede tornar son los 

siguientes: 

¿Cómo trabajan los cientificos?.- El hecho de que la 

divulgación esté relacionada con la ciencia es un buen 

pretexto para desmitificar este quehacer, y presentar de 

manera clara el método cientifico aplicado en diferentes 

áreas del conocimiento. 

- Ultirnos descubrimientos.- La ciencia y la tecnología tienen 

siempre algo nuevo que presentar. Por su misma frescura. 

este material na sic~pre se encuentra en textos; y los medios 

que lo dan a conocer, lo hacen sin extenderse en los 

procedimientos y detalles. 

14 IBIDEK. pág. 14 
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- Rectificaciones.- Algunas teorlas pueden sufrir cambios 

debido a nuevos descubrimientos. Dar a conocer estas 

modificaciones o cambios debidos al rnisno desarrollo 

cientlfico, es oaterial de la divulgación. 

- Filosofía de la ciencia. - ¿Para qué y por qué se hace 

ciencia?, ¿Para qué conocerla?, ¿Para qué sirve?. La 

ciencia, corno toda actividad intelectual seria, está 

orientada por criterios de verdad, utilidad y razón de ser. 

Que todos nos enteremos de la utilidad de la ciencia es tarea 

de la divulgación. 

Consecuencias de la tecnología en la vida diaria.-

Conocimientos, técnicas y herramientas, van conformando 

nuestra cotidianidad. llingún avance tecnológico o 

descubrimiento deja de tener repercusiones en el ámbito 

social económico o politice. 

En México, a pesar de su subdesarrollo, se llevan a cabo 

proyectos de investigación de la ciencia propiamente 

mexicana, corno lo demuestra Ellas Trabulse en su obra.15 • 

As!, México tiene de alguna manera tradición cientifica 

y tecnológica, que permite sugerir cuatro temáticas que 

pueden conformar un programa de divulgación: 

15 TOUSSAINT, Florence. et. al. Experiencias de la 
Divulgación de Tecnologia v Ciencia en México. COSNET, 
pág. 22. 
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La historia.- Las sociedades prehispánicas poseían 

conocírnientos de medicina, por ejew.plo, todav1a válidos y 

efectivas. México durante la Colonia, la Independencia, la 

R~forma y el Porf iriato tuvo cientlf icos, institutos y 

laboratorios, que son importantes no sólo corno un antecedente 

histórico del actual desarrollo tecnológico, sino por su 

representatividad de tradición cientif ica mexicana y en 

algunos casos su vigencia. 

- Instituciones y programas actuales.- conocer los institutos 

en donde se gesta el conocimiento equivale a conocer la 

dirección donde podemos acudir si nuestra curiosidad 

cientif ica lo requiere; y conocer los prcgra~as actuales nos 

permite estar informados de las investigaciones que se cstQr. 

realizando. 

- Pol1ticas cientificas.- Conocer las políticas que rigen en 

nuestro pa1s, respecto a la investigación científica, es una 

forma de participar, ya que en un momento dado podriarnos 

opinar y contribuir a diseñarlas. Este renglón es de suma 

importancia ya que nos permite ubicarnos en un contexto 

mundial y, en lo interno, también es fundamental por el hecho 

de que vivimos en un pais en el que todo se realiza a partir 

de "voluntades políticas". 

- Perspectivas y limitaciones.- Mostrar las posibilidades de 

desarrollo cient1fico de una manera realista, con sus 



posibilidades y limitaciones, es una manera objetiva de 

realizar divulgación.16 

Un aspecto importante en el momento histórico que vive 

nuestro pa1s, es fa pol1tíca marcada de este sexenio, que 

tiene como prioridad el saneamiento econ6mico-fínancierol7, 

para lo cual se concretiza una apertura comercial y se 

propone la modernización de diferentes empresas e industrias, 

unas que se privatizará.n y otras que conservará el Estado. 

Entre los puntos abordados por el Presidente Salinas con los 

dirigentes de los paises europeos, durante su segunda visita 

a Europa, se trat6 la conversación de industrias de la rama 

minera, tur1stica, textil, de alimentos, componentes 

eléctricos y qu1míco-farmacéuticos.1B Esta conversión hace 

pensar en la implantación de tecnologla mod<>rna en dichas 

industrias; conocer los proyectos y la manera en que se 

realizará esta modernización, es labor de la divulgación. Es 

indispensable conocer más de cerca este proceso para poder 

participar más conscientemente de este desarrollo que se hace 

necesario. 

En todos estos puntos mencionados como posibles temas 

para divulgar, se puede notar la constante preocupación 

16 TOUSSAI!lT, Florence. et. al. Experiencias de la 
Divulgación de Tecnolog1a y Ciencia en México. SEP/COS!IET. 
págs. 23 y 24 

17 En la Revista Hundo Eiecutivo, Febrero de 1990. pág. 8. 

is op. cit. pág. 9. 
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porque conserven, hasta donde sea necesario, su carácter de 

interés social, además de la creación de conciencia sobre la 

actividad científica y el propósito de despertar o acrecentar 

la curiosidad cientifica del público en general y de las 

personas que tienen en sus manos la toma de decisiones. 

Otro elemento importante es la necesidad de localizar e 

identificar nuestros problemas nacionales a través de centros 

de investigación, como lo menciona Guillermo Massieul9, para 

su análisis y conocimiento, y por medio de la divulgación, 

~er más conscientes de nuestra problemática para buscar una 

solución objetiva. 

2.2.2 Por qué divulgar 

La razón por la cual se debe realizar esta tarea, proviene de 

la misma trascendencia social, económica, politica y cultural 

que tienen la ciencia y la tecnología en cada pais. 

Ya desde 1833, Ignacio Cumplido, editor de El Oi<l, 

afirmaba que la ilustración es el alma de las sociedades, y 

que los paises son más o menos felices, y aun respetados, 

según la dosis que tienen de adelanto en las ciencias2°. 

19 MASSIEU, Guillermo. En La ciencia en México, F.c. E., pág. 
124. 

20 TOUSSA1NT, Florence. et. al., Experiencias de lg 
divulgación de Tccnol~ciencia en MéxicQ, SEP/COSHET, 
pág. 29. 



De acuerdo con autores corno Ruy Pérez Tar:i.ayo, Luis 

Estrada y Antonio DelhunPau, la ciencia y la tecnologia son 

las dos grandes fuerzas transformadoras de la realidad en 

nuestra época. 21 

Para el Doctor Luis Estrada,22 el conocimiento 

cientff ico se genera para ser público; afirma que es un 

valor, una riqueza que hay que compartir. No puede quedarse 

encerrado en un archivo o en las revistas especializadas, 

como patrimonio exclusivo de la comunidad cientlfica. 

En realidad, la ciencia y la tecnologia forman parte de 

nuestra vida, transforman nuestras actividades, 

facilitándolas o bien haciéndolas más sofisticadas; han 

creado un mundo artificial superpuesto al natural, que rige 

el desarrollo de la sociedad, y de cada individuo, 

simplemente hay personas que siguen con vida gracias a que 

una válvula artificial hace que su corazón palpite, miles de 

personas se transportan diariamente utilizando un sistema de 

transporte computarizado; en fin, hay muestras de este 

desarrollo con tan sólo levantar la mirada. 

Este desarrollo no es igual entre hombres y paises; 

corresponde a las naciones económicamente poderosas un mayor 

desarrollo cientif ico-tecnológico. 

21 Op. cit. pág 18 

22 ESTRADA, Luis. "Naturaleza y Cicnciau Revista Información 
Cientifica y Tecnológica, Julio 1986, CONACYT, pág. 22 
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Porqt.:.c México es un pais en v1as de dc·Si1rrollo, debe. 

buscar la manera de inquietar a su población y a sus 

pollticos para que se interesen en temas que desarrollen el 

nivel educativo en el terreno de la ciencia y la tecnología, 

solamente as1 se podrá elevar el desarrollo tecnológico e 

industrial de México, sin dejar a un lado factores como las 

politicas cient1ficas de investigación y la administración 

del presupuesto destinado para este fin. 

Hasta hace pocos años, los empresarios mexicanos 

compraban paquetes de lo que se ha llamado 11 tccnologia de 

llave en mano 11 23, esto es, paquetes tecnológicos, plantas 

procesadoras, cuya tecnologia era madura y frecuentcrr.cntc en 

desuso en el pals de origen. Esta situación provocó que se 

relegara la formación tecnológica a un segundo plano. Ahora, 

en 1990, la situación tendrá que cambiar forzcsa;r.ente y.1 que 

uno de los propósitos de la segunda visita del Lic. Salinas a 

Europa, es la diversificación del comercio mcxicano2 4 , así. 

que o producimos tecnología en los diferentes campos de 

competencia, o necesariamente nos condenamos a ser un pa1s 

importador de bienes de consumo y de capital, repercutiendo 

esto en al nivel de vida de los mexicanos, lo que no es más 

que las consecuencias económicas de la Tecnología en la vida 

diaria. Sin duda, ésta es la razón más importante por la que 

23 BERNAL, Marco Polo. La educación tecnológica en el México 
de 1990. México, Siglo XXI. Suplemento de Excclsior, 18 de 
marzo de 1990. 

24 En la Revista Mundo Ejecutivo, Febrera de 1990, pág. 9. 



debernos tomar conciencia de que la divulgación de ciencia y 

tecnologia es una disciplina que debemos incluir en nuestra 

cotidianidad. 

2.3 ¿Quién debe divulgar? 

La transmisión de informaciones sobre ciencia y tecnologia es 

un imperativo fundamental en las sociedades de nuestro 

tiempo. Manuel calvo Hernando menciona que la ciencia es 

cada vez más inaccesible y no sólo a la gente común, sino a 

los politices y a los propios cient1ficos. 

La comunicación de la ciencia encierra varios aspectos 

que no alcanzan a definirse a lo largo de su proceso. El 

problema de dar a conocer los resultados y descubrimientos de 

la investigación cient1f ica, especialmente por los reflejados 

en la tecnolog1a, es un asunto no resuelto del todo. 

Javier Arevalo dice que 11 más problemático resulta aun el 

ponerse de acuerdo respecto de quién debiera realizar esta 

labor: el propio cient1fico, el comunicador o un ser dificil 

de encontrar que sea cient1fico y cornunicólogo a la vez. 11 25 

La divulgación de la ciencia y la tecnolog1a26 requiere 

de la participación, corno en cualquier otro trabajo, de un 

25 AREVALO, Javier. En La divulgación Qe la tecnologia Y la 
ciencia. SEP/COSNET, 1985, pág. 31. 

26 TOUSSAINT, Florence et. al. Experiencias de la divulgación 
de tecnologia y ciencia. SEP/COSNET, 1985, pág. 24 
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profesional con la formación adecuada a las necesidades de 

tal quehacer. En este caso, apenas se empieza a formalizar 

el perfil de quien debe llevar a cabo esta tarea. se puede 

decir que son dos habilidades y tipos de conocimiento que 

idealmente deben estar involucrados y cuya enseñanza ha 

estado separada: la ciencia y el periodismo. 

"Los cient.1ficos dicen que la divulgación deben hacerla 

los periodistas. Estos afirman que dicha tarea corresponde a 

los cient1ficos. 

razón. 

Lo cierto es que las dos partes tienen la 

El hombre de ciencia, por el hecho de serlo, tiene una 

obligación moral de hacer participe de sus conocimientos a 

sus coetáneos y realizar esta tarea de modo que sus saberes 

lleguen realmente al conocimiento general, es decir, que sean 

expuestos del modo más claro y abierto posible. Los 

periodistas tenemos la obligación de informar acerca de todo 

lo que nos rodea, ya que somos o debemos ser un espejo de la 

vida humana y nada de ella nos deja de ser ajena. La 

investigación cientifica es hoy uno de los fenómenos 

caracteristicos del mundo moderno, y como tal, no puede dejar 

de ser objeto de nuestra curiosidad informativa ni materia de 

nuestros trabajos". 21 

27 CALVO, Hernando Manuel op. cit. pág. 69 
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Varios cicnt!ficos franceses2B consideran que la 

comunidad cientlfica tiene un deber colectivo: realizar un 

trabajo de información con la misma honradez y la misma 

probidad intelectual que pone en el trabajo científico. se 

trata de hacer llegar a la gente, que no tiene necesidad de 

ser enciclopedista, una idea suficiente del espíritu y del 

método cientlf ico para evitar los dos tipos de reacciones que 

los descubrimientos provocan en el hombre medio: un gran 

asombro o una situación de angustia. 

Por otra parte, Alicia Garc!a29 dice que el conocimiento 

científico en México está restringido a un sector de la 

población que se educó para adquirirlo. La mayoría de los 

cientlficos están absortos y preocupados por hacer avanzar su 

investigación y no por reflexionar sobre el lenguaje que 

están utilizando y la manera en que la están comunicando. 

La hombres de ciencia son individuos que comparten una 

determinada ideología, un lenguaje, una metodología y unos 

problemas comunes de investigación.. Para comunicarse, tt ••• 

utilizan un lenguaje especializado, una especie de código, 

que condensa conceptos cada vez más complejos ... 11 30 El 

científico se va acostumbrando a formular sus ideas a través 

28 Varios. Mesa redonda sobre la ciencia y la divulgación 
cientifica. Telonde No. 3, París, 1971. 

29 GARCIA, Alicia. en La divulgación de la tecnología y la 
~· SEP/COSNET, pág. 43. 

30 CAÑEDO, Luis. en La ciencia en México. f.C.E., 1976, pág. 
23. 
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de este lenguaje, en general incomprensible no sólo para las 

masas sino también para cient1f icos que trabajan en un campo 

diferente. Segün Bunge, la ciencia es algo comunicable, pero 

no es algo construido para el mero fin de la comunicación. 

J.M. Barrie ha precisado en una breve frase los términos 

del problema, "por lo visto, el cient1fico es la ünica 

persona que tiene, hoy por hoy, algo que decirnos; y la ünica 

que no sabe c6mo decirlo." 

Ellos reconocen que la divulgación de la ciencia es 

necesaria, pero en muchos casos se declaran incapaces de 

realizar una labor de "traducci6n 11 de ese lenguaje para que 

la comunicación pueda llevarse a cabo realmente. Hacer 

ciencia y dar a conocer sus resultados son ocupaciones· 

diferentes. 

El investigador está acostumbrado a utilizar un lenguaje 

especializado y esa traducción requiere de tiempo que 

necesariamente restará a la investigación; es una actividad 

que carece de reconocimiento oficial, que no le va a aportar 

beneficios de calificación, 

centros de investigación. 

ni le acercará a los .grandes 

As1 divulgar la ciencia representa un esfuerzo 

considerable especialmente para los cient1ficos, 

sólo están muy condicionados por su ámbito y 

lenguaje; sino que también se hayan limitados 

condiciones en que trabajan. 

ya que no 

su propio 

por las 
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Al respecto, Luis Estrada menciona que, en México, los 

cientif icos gastan mucho tiempo y energia para sobrevivir en 

un medio apático, al desempeñar muchos de ellos labores 

ajenas a su especialidad, principalmente de tipo 

administrativo. 

Un gran nümero de especialistas piensan que han de ser 

los cientificos quienes divulguen la ciencia y precisamente 

cada uno de ellos en el dominio de su especialidad. Sin 

embargo, es inütil esperar que esta tarea sea promovida por 

ellos. Lo más desventajoso es que la formación de un 

cientifico se caracteriza por el desarrollo de cualidades 

distintas, a veces opuestas, a las necesarias para un 

divulgador; esto hace que, en general, ellos sean incapaces 

de realizar una buena labor de divulgación de su propio 

conocimiento. Hay que tomar en cuenta que la mayoria de los 

cientificos no están interesados en divulgar. 

Esta situación puede ser provocada porque, generalmente, 

carecen de la práctica narrativa y descriptiva, del manejo 

adecuado de un lenguaje sencillo y común, inmersos como están 

en un mundo lleno de tecnicismos, conceptos y fórmulas 

matemáticas. 

Por otro lado, la divulgación utiliza medios más 

complicados corno la radio, la televisión y el cine, lo que 

implica el uso y dominio de un mayor número de técnicas. Ya 

no significa sólo el manejo adecuado del lenguaje, sino 
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también saber elaborar un guión, presentar un texto 

atractivo, musicalizar, editar, conocer el lenguaje de las 

imAgenes, el movimiento y el color. 

En este sentido, la divulgación implica conocer el medio 

en el cual se va a trabajar, el público al que va dirigido el 

mensaje y tener una idea de los otros medios con los que se 

va a competir, 31 

A grandes rasgos, éste seria el panorama de la 

situación, no muy frecuente y con poco éxito, que enfrentan 

los investigadores cuando intentan una labor de divulgación. 

Ahora bien ¿qué sucede con los periodistas o 

comunicadores cuando participan en la divulgación?. Según 

Jean Pradal, los periodistas creen que ellos se encuentran en 

mejores condiciones para llevar la ciencia a cada uno de 

nosotros, ya que son capaces de asombrarse ante los fenómenos 

que los cientificos consideran ya conocidos y de transmitir 

su asombro gracias a la utilización de técnicas concretas que 

los cieritificos no conocen o que les repugna utilizar, El 

problema consiste en saber si para la ciencia moderna basta 

con asombrarse para comprender. Esto es importante, ya que 

hace falta entender mucho para ser entendido un poco. 

31 En el sexenio del Lic. José L6pez Portillo el CONACYT 
organizó dos cursos de periodismo cientifico dirigido 
tanto a comunicadores como a investigadores en los que se 
pretendia ensefiar al periodista a manejar los temas 
cientificos y a los investigadores a escribir con sentido 
period!stico los resultados de sus trabajos. 
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De los periodistas se dice que carecen del conoci~iento 

básico para cor.prender las teorias, los experir..entos y los 

resultados de la investigación cient1f ica, 3SÍ cowo el 

funciona~iento de la tecnologia. 

El doctor Marco E. Teruggi, profesor de geología en la 

Universidad Hacional de la Plata, dice que "en su función de 

trasegador, el periodista se encuentra de pleno en la ... 

encrucijada de las dos culturas; la científica y humanística. 

Hombre de form~ción humanística por lo general, el periodista 

cient1fico debe tratar con seres que hablan otro lenguaje y, 

lo que es aún m~s confuso, personas que tienen frente a los 

hechos y a la vida una actitud que en nada concuerda con la 

suya propia ni con la de su clase cultura1 11 .32 

El periodista británico Anthony Tucker, profesa el 

criterio de que la divulgaci6n científica sea hecha por los 

periodistas afirmando que los diarios son hechos por 11 los 

profanos para los profanos" y quienes los elaboran están 

sometidos a las mismas emociones de quienes los leen. Los 

diarios se ocupan de las noticias y no de verdades eternas y 

las noticias se miden por la importancia que ofrecen al 

hombre medio, por su singularidad o por sus fuentes. 

Otros, los consideran incapaces de penetrar los secretos 

de un saber de por sí hermético para quien no tenga las bases 

m1nimas de sus principios, métodos y lenguajes. Puede 

32 TERUGGI, Marco E., en civilización. 
información. Mitre, Barcelona, pág. 111. 

tecnológica e 
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suceder que a la hora de divulgar, su afán de claridad o su 

intento por "traducir" el lenguaje cientifico lo lleven a 

manejar los temas con trivialidad o a distorsionar los 

resultados del trabajo de investigación y a dejar de lado 

aspectos cientificos importantes aunque de menos impacto 

social. 

''En la información cientlfica, quizás en mayor grado que 

en otras especialidades, luchamos siempre con la inmediatez 

de la noticia, con la rapidez que exige la transmisión y con 

la dificultad de la evaluación de sus condiciones y 

circunstancias. Se plantea, en gran porcentaje de ocasiones, 

la cuestión de la credibilidad de las fuentes, de su seriedad 

intelectual y de su rigor antipublicitario 11 ,3 3 

Además, cuando se hace periodismo, se busca la concisión 

y se omite lo que no es indispensable. En cambio, la 

divulgación requiere de ejemplos, reiteraciones y 

explicaciones detalladas de procesos, leyes y métodos. 

Ambos, el cient1fico investigador y el periodista o 

comunicador se enfrentan a uno de los mayores retos del 

divulgador: localizar lo trasladable y adaptar los recursos y 

el lenguaje mismo para hacerlo. 

11 Este reto no es uno ni único ni se sortea una sóla vez. 

Se replantea constantemente en distintas formas debido sobre 

33 TUCKER, Anthony. Coloquio europeo sobre l;., pre-srntoción de 
la ciencia al público. Salsburgo, 1968. 

57 



todo a las caracterlsticas mismas del conocimiento 

científico". 34 

Con estos antecedentes, en los Qltimos afies los 

científicos y los técnicos se han dedicado a la divulgación 

de ciencia y tecnología con resultados parciales, debido 

principalmente a que no siempre han logrado encontrar el 

lenguaje adecuado, ya que en la medida que su trabajo 

primordial es hacer ciencia, la divulgación se relega como 

una actividad de tiempo libre. 

Entre los científicos existe el prejuicio de que el 

periodista no tiene la aptitud para difundir el conocimiento; 

sin embargo, no se han dedicado a la tarea de interesar a 

comunicadores profesionales en la divulgación. 

Por su lado, los periodistas no se han mostrado 

interesados por acercarse a este campo debido, quizá, al 

escaso peso dado en los medios a la información sobre ciencia 

y tecnología. 

A pesar de todo lo anterior, la intención de extender el 

conocimiento científico y tecnológico a niveles más 
0

amplios 

ya tiene un camino andado. 

sin lugar a dudas, esta labor requiere de las 

habilidades de los científicos y los comunicadores, sobre 

34 LOPEZ, Beltrán Carlos. en Revista Naturaleza. Vol. 14, No. 
5. pág. 23. 
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todo si se toma en cuenta la demanda cada vez mayor de 

mensajes de ciencia y tecnolog!a, la progresiva 

especialización y el nivel actual de los medios de 

comunicación. 

Al respecto, Jean Pradal piensa que lo más práctico es 

el compromiso entre las dos tendencias, cada una de 

las cuales pondrá sus t~cnicas espec!f icas al servicio de la 

divulgación. Este acuerdo deberá estar basado, por una 

parte, en la honestidad del periodista ante la información 

que le transmita el cientlfico y en la comprensión de éste 

ante el lenguaje que el periodista debe adoptar para atraer e 

interesar al hombre medio. 

La divulgación efectiva resulta del trabajo 

interdisciplinario de cient1ficos y comunicadores. "Los 

cient1ficos no son buenos comunicadores. Ellos conociendo 

bien su tema, pueden evaluar los conceptos esenciales y sabre 

todo, quitarles la parte técnica que tanto ahuyenta al 

público en general. Digamos que las cient1ficas saben el qué 

y las comunicadores el cómo. Estos, dada su experiencia, 

pueden valerse de muchas de los medias de comunicación 

masiva. n35 

La situación actual de la divulgación requiere del 

trabaja en colaboración de las das protagonistas hasta el 

35 FLORES V, Jorge. "Aprender es divertida" en ~ 
información cient1fica tecnológica. CONACYT, 1986. Vol. 8. 
Na. 118. pág. 17. 
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mornento reconocidos en esta labor. Es necesario un ca~bio de 

actitud, un trabajo constante que nos ayude a lograr el 

objetive: acercar al püblico a la ciencia, familiarizarlo con 

ella para que la entienda e, incluso, hasta la disfrute. 

Todos estos factores indican la necesidad de que más 

personas se dediquen de manera profesional y, de ser posible, 

permanentemente a la decisiva y esc:ncial actividad de la 

divulgación. ''El sistema cientlfico, por un lado, y el 

informativo, por el otro, deberán aceptar y propiciar la 

creación de un tercer elemento de enlace: el divulgador 

cientlfico, quien será el especialista en traducir los 

lenguajes científicos a lenguajes ordinarios y deberá hacer 

asequibles los conocimientos cientlf icos a los diversos 

grupos de referenciaº. 36 

Por el momento, el comunicador que decida realizar esta 

tarea deberá adentrarse más que cualquiera de sus colegas en 

los principios que rigen el saber cientlf ico y tecnológico. 

Para ello seria de gran ayuda que se instituyera la 

especialización en periodismo cicnt1fico como parte de una 

formación académica, para que en un futuro hubiera gente con 

la preparación que este quehacer requiere. 

La Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, 

ha incluido ya en su plan de estudios la materia de 

36 TOVAR, Ramirez Aurora. ob. cit. Pág. 38. 
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Periodismo en la ciencia, primero como optativa y desde el 

primer semestre de 1989 como clase obligatoria. 

Mientras este paso no sea dado, la divulgación seguirA 

dándose por 

periodista. 

el trabajo conjunto entre el científico y el 

Así habrA que pedir a los cientificos-

periodistas claridad, concisión y precisión y a los 

periodistas-científicos, rigor en la exposición, seriedad en 

las fuentes, verificación de los datos y respeto por la 

función del conocimiento. 
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CAPITULO I II 

LA TELEVISION COMO MEDIO DE COMUNICACIO!I Y DIVULGACIOtl 

con el advenimiento de la sociedad de masas a principio del 

siglo XX, la organización de la población en grandes centros 

urbanos, la necesidad de ampliar el mercado mundial, el 

requerimiento de alfabetizar y educar a los enormes 

conglomerados sociales y la gran acumulación de conocimientos 

y experiencias tecnológicas que se heredan con la primera y 

segunda guerras mundiales dan origen a los medios masivos de 

comunicación y a su correspondiente cultura de masas. 

Al aparecer los medios de comunicación, revolucionan 

paulatinamente la base cultural y el conjunto de soportes 

institucionales de la sociedad civil, al insertar 

gradualmente una nueva base tecnológica, en especial de 

carácter electrónico, que supera con mucha perfección el 

arrnaz6n y funcionamiento material de todos los aparatos de 

hegemonia anteriores. 

Se puede afirmar que existe una relación de reciprocidad 

hist6rica entre los cambios operados en las tecnologias 

productoras del sentido y los cambios que se dan en la 

sociedad civil: a mayor revolución de las tecnologías de 

comunicación, mayor transformación de la sociedad civil; a 
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menor rnodif icación de las tecnologias de comunicación, menor 

alteración del equilibrio de la sociedad civil. 

Lo importante en esta rápida renovación de la tecnologia y de 

los medios de comunicación, es que aparece una constante 

producción de conocimientos la cual inicia un nuevo proceso 

de educación sobre la sociedad, que reestructura los 

anteriores procesos de enseñanza. Es decir, que con la 

incorporación de todas estas tecnologi.as a un determinado 

grupo de usuarios conlleva impli.citamente la introducción de 

un nuevo proceso de aculturación cotidiana y organiza sus 

hábitos diarios segón sus necesidades. 

De esta manera, los medios de comunicación cono es el 

caso de la televisión, vinculan al campesino monolingüe con 

las conquistas espaciales, la cultura del ciudadano medio con 

las decisiones del estado, la visión del niño con los 

conflictos mundiales, etc. 

Por ello la llamada sociedad de masas y sus medios de 

comunicación, necesitan un cambio estructural, un 11 algo 11 que 

los gu1e paulatinamente, que los libere o condicione y 

penetre, que sea un refuerzo constante de sus valores o los 

valores del propio sistema, que cambie las formas antiguas de 

comunicación. 

Asi., podemos decir que uno de los medios nasivos de 

comunicación con mayor penetración es la televisión, porque 

integra las caracteristicas de los dcr.iás medios que ya habi.an 

65 



revolucionado las antiguas formas de comunicación oral y 

escrita en el presente siglo. 

Con el surgimiento de la Televisión, la sociedad de 

masas -que comenzó con las grandes cadenas de periódicos, 

revistas, la radio y el cine-, alcanza grandes proporciones. 

La televisión es el medio más efectivo y directo que 

existe. Este reúne la imagen, el sonido, el movimiento, el 

color. Asimismo millones de personas en todo el mundo pueden 

enterarse de cualquier hecho en el instante mismo que ocurre. 

La capacidad técnica de la televisión permite al 

telespectador ca ns ti tu irse en uno más de los asistentes a 

determinado acto. Esto le permite conocer el rostro, la 

figura de un investigador y los detalles más insignificantes 

de un hecho cientifico de cualquier tipo y verlo evolucionar, 

entre otros aspectos. Permite juzgar sin haber estado 

realmente presente, olvidando que todo le llegaba a través de 

unos ojos que no eran los suyos, sino los de las cámaras de 

televisión, y en ültima instancia, los del equipo de 

realización. 

Al respecto, Leo Loewinger considera que, "··.la 

televisión es la literatura de los iletrados; la cultura de 

los poco inteligentes; la riqueza del pobre; el privilegio de 

los no privilegiados; el exclusivo club de las masas 

excluidas. Si la televisión es forzada a admitir las élites, 
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perderá su carácter de exclusividad de masas y ello destruirá 

el valor de lo que hoy es •.. 111 

Debido a estas características tiene un poder de 

penetración cultural extraordinario; influye en la formación 

y refuerzo de valores sociales, en la configuración de 

patrones de conducta, y ejerce un enorme poder de influencia 

sobre las opiniones y actitudes pol1ticas de los rnie~bros de 

la SOCÍQdad. 

La televisión, como medía, es un arma de gran poder, que 

según sea utilizada puede contribuir a la liberación o al 

condicionamiento de los receptores. 

Las. repercusiones de la introducción del color en la 

televisión han sido rnás del orden económico que de naturaleza 

expresiva. Aún cuando el color refuerza de alguna ~anera el 

impacta de la imagen televisada, es claro que el origen 

electrónico del color impide los matices que pueden ser 

obtenidos en una pcllcula cinematográfica. No obstante el 

color refuerza en buena medida la verosirni li tud del relato 

televisivo. 

Las primeras grabaciones en VTR permitieron, 

sucesivamente, ampliar los plazos de programación, acortar 

los per1odos de realización, introducir el "diferidoº come 

algo habitual, posibilitar la repetición de determinados 

LOEWINGER, Leo. "Televisión Quater-ly 11
• The 1 imi ts of 

technoloqy, Vol. l. 1967. págs. 7-12. 
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aspectos o programas, seleccionar los mejores planos de un 

programa, ::iejorar aquellos que, por diversas circunstancias, 

hablan sido realizados muy rápidamente, etcétera, y todo ello 

potenciando la producción propia de cada emisora, por su 

costo evidentemente más bajo que la filmación. Una de las 

grandes ventajas de la televisión con respecto al cine, es la 

facilidad de poder ver la imagen que se esta grabando en ese 

instante, a través de un monitor. 

Debido a la puesta a punto y perfeccionamiento de los 

satélites de comunicaciones, es que se posibilita una 

difusión sin precedentes de los Densajes televisivos. 

El gran paso en las comunicaciones de televisión fue el 

establecimiento de la red mundial de satélites, realizado en 

el periodo de 1962 a 1959 2 , y hubiera perdido gran parte de 

su eficacia de no haber sido complementado por la extensión, 

prácticamente total, de la televisión en todo el mundo. 

Por todo lo anterior, consideramos que la televisión es 

el medio que une y mejora las ventajas de la radio y el cine, 

por ello se tiene la esperanza, cada vez mayor, que en él se 

transmitan programas de divulgación cientifica y tecnológica. 

Pero para que esta labor se lleve a cabo se tendrla que 

cambiar la polltica de programación televisiva dejando un 

espacio más amplio a este tipo de programas. 

2 Boleties y manuales para la operación y manejo del Sistema 
de Satélites Morelos. 
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La televisión es producción, juego de encuadres, 

combinación de sonido e imagen, por lo que con ella se puede 

democratizar el conocimiento, al darle al espectador, sin 

salir de su casa y con tan sólo encender su aparato receptor 

en el canal adecuado, una serie de herramientas para que 

comprenda su realidad y la transforme. No se trata de 

fragmentar el saber en cápsulas para ser memorizadas; se 

tiene que trabajar sobre elementos de análisis que le 

permitan a la gente descubrir que la que ella sabe a p~rtir 

de su experiencia es el conocimiento del que se alimenta la 

ciencia, y que toca a los cient1fícos ordenarlo y 

sistematizarlo para hacer que avance. 

De esta manera, los primeros intentos por transmitir 

ciencia por televisión no tuvieron el resultado esperado pues 

al emplear la forma cinematográfica, sin contar con los 

amplios recursos del cine, en programas de divulgación 

cientlf ica por ese medio, fallaron. 

Al captar los errores de formato y estructura se 

cambiaron hasta hacerlos de una manera familiar para los 

televidentes. Pero se olvidó que la experiencia técnica y el 

conocimiento del lenguaje televisivo no hace necesariamente 

al comunicólogo un cientlf ico conocedor del lenguaje. 

Realmente no es fácil hacer llegar al público la 

información cient1f ica debido a que es heterogéneo y lo que 

busca generalmente en pantalla es entretenimiento, diversíón 
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o distracción. Por ello habrá que ser realista, sin caer en 

el sensacionalismo y ofrecer a la gente una serie de 

conocirníentos que estimulen su hambre intelectual y usar un 

lenguaje sencillo que el hombre entienda fácilmente, para 

hacerlo participe de la gran aventura del conocimiento. 

Para poder cumplir nosotros con este objetivo, hay que 

entender perfectamente que todo proceso de comunicación se 

inicia a partir de una ~, que en este caso es nuestro 

discurso cientifico; quien transmitirA este discurso será el 

~. es decir el divulgador; el ~ será la 

"traducción 11 del discurso científico por el divulgador a un 

lenguaje accesible y el elemento conductor de ese mensaje 

será el canal, o sea la televisión, de ah! al receptor o 

auditorio, al que va dirigido el mensaje, que es una gama de 

receptores, desde el colega mAs cercano 

colaboradores, los interesados en la 

püblico en general no especializado3 • 

, los disc1pulos y 

ciencia, hasta el 

Si cumplimos con el esquema antes citado es casi seguro 

que la tarea de la comunicación será un éxito; y si a ello 

aunamos los avances tecnológicas como los satélites, la 

divulgación cient1fica llegará a mi\s lugares y el impacto 

televisivo será mas amplio. 

La historia de la humanidad y el curso de la 

civilizaci6n siempre han estado 1ntimamente vinculados a la 

3 RODRIGUEZ, Maria Luisa. 
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capacidad que posee el hombre para comunicarse con sus 

semejantes. A lo largo de la historia el ser humano se ha 

empeñado en descubrir mejores medios de comunicación, ya sea 

mediante el an~lisis y la experimentación, ya perfeccionando 

métodos existentes, hasta llegar a dominar el mis.s potente, 

rápido y completo de todos los hasta hoy conocidos: la 

televisión. 

La palabra televisión deriva del griego "tele" (lejos) y 

del lat1n 11 video 11 (ver) . La conversión de rayos luminosos a 

ondas electromagnéticas que se transmiten a un receptor en el 

que a su vez son convertidos en rayos luminosos visibles para 

formar una imagen, es básicamente a lo que se reduce 

técnicamente la televisión. 

Como hemos visto, la conjunción de los avances 

tecnológicos, así corno la información oportuna de ellos han 

creado un sistema de comunicación de masas ya que han 

transformado los hogares de cientos de hombres, han creado un 

centro de diversión un centro donde se recibe y se puede 

procesar una vast1sima información para un centro educativo o 

de investigación. Esta transformación se está efectuando 

ahora mismo ante nuestros propios ojos. La experimentamos, 

la usamos sin darnos realmente cuenta de su dimensión y de la 

velocidad con la que se lleva a cabo. 

La televisión como medio de comunicación es 

particularmente poderosa ya que maneja todo tipo de mensajes 

7l 



que influyen de una u otra for~a en los televidentes quienes 

pasan un promedio de. JO horas semanales ante un aparato de 

televisión¡ si se aprovecha por lo ~enes 1 hora de ese tiempo 

para incluir un programa relacionado con temas cient1ficos 

que atraignn la atención rle la gente en un mayor número que 

el actual, el nivel de vida mejorar1a. 

Al ser México un territorio situado entre caprichosas 

cordilleras, sistemas pluviales e inexplorables desiertos, se 

hace inminente la necesidad de un sistema de comunicación que 

logre la identidad nacional, al llegar hasta el rincón más 

inhóspito de su territorio. 

En los últimos años el desarrollo de las 

telecomunicaciones en nuestro pa1s ha tenido un elevado 

crecimiento, mismo que se ha convertido en pilar importante 

de progreso. 

Primero fueron los hilos telegráficos, m5.s tarde las 

ondas hertzianas, pero a partir de la década de los 60 las 

señales se transmiten por medio de microondas. 

Actualmente, y desde 1985, 

propio sistema de satélites 

"More los", consta de 2 unidades 

ingenieros mexicanos. 

nuestro pa1s cuenta con su 

de comunicación, llamado 

idénticas controladas por 

Las ventajas que ofrece este sistema son amplias, lo 

mismo para la transmisión de seminarios médicos por 
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televisión que para 

diferentes empresas 

comunicación via 

territorios. 

el interca~bio de información entre 

y dependencias del gobierno, ya que la 

satélite enlaza simultánca~cn~e dos 

Finalmente, la constante evolución que a últimas fechas 

tienen las nuevas tecnologías, desde la creación del primer 

receptor transistorizado en 1960, confiere a la televisión un 

nuevo carácter. De esta forma, la televisión se incorpora a 

la computación, los negocios, la educación y al uso personal 

por medio de los video juegos y la videocassettera doméstica. 
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CAPITULO IV 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE DIVULGACION DE CIENCIA Y 

TEC!IOLOGIA POR TELEVISION EN LA CIUDAD DE MEXICO 

4.1 Antecedentes de la Divulgación Cient1!ica 

Desde el inicio de la actividad cient1fica se ha manifestado 

constantemente uno de sus principales elementos: la necesidad 

de dar a conocer el desempeño de esa actividad y de comunicar 

los resultados del proceso cientlfico. 1 

Durante el siglo de la primera Revolución cientlfica 

moderna, -Revolución Industrial-, se incrementó el número de 

instituciones y de personas dedicadas a las labores 

cient1ficas, as1 como las formas de difundir éstas, de ah1 

que la literatura cient1fica prolifere y se diversifique. 

El conocimiento cientifico, en una primera instancia, se 

da a conocer en revistas especializadas {medio escrito) o en 

congresos (medio oral), as1 el cientif ico logra el 

reconocimiento de sus colegas- Se trata de una propagación 

del conocimiento muy limitada; no obstante, éste es el 

empiezo de lo que en otra etapa reconoceremos como 

divulgaci6n. 

RODRIGUEZ, Maria Luisa. El papel social de la ~iencia, 
F.c.E., 1976, pág. 18. 
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4.1.1 Divulgación Escrita 

ºLa ilustración es el alma de las sociedades. Los paises son 

más o menos felices, y aun respetados, según la dosis que 

tienon de adelanto en las ciencias, las artes, la industria, 

la agricultura, el comercio, etcétera. 11 2 

Esto afirma el periódico cient1f ica El Ola en su primer 

nümero del 2 de abril de 1833, consciente da que el 

conocimiento es la base del desarrollo de los pueblos. 

Sí bien en esa época no se puede hablar propiamente de 

divulgación ya que no se ha introducido este término todavía, 

si podemos mencionar que existe la preocup.:ición pOI:" arnpl iar 

el radio de la difusión cíentlfico-tccnol6gica. 

Obedecen a esta inquietud editores como Ignacio cumplido 

y Vicente Garcla Torres que orientaron sus esfuerzos 

fomentar lo que ellos llamarían periódicos cicnt1f icos. 

Nacen as1: El Ola, El Zurriago Literario, Registro Trímcstrc, 

Revista Mexicana y El Semanario de las Señoritas Mexicanas.J 

Los ternas que trataban estas publicaciones eran 

variados, pero lo más importante era quQ reconoclan la 

TOUSSAINT, 
divulgación 
SEP/COSNET, 
IDEM. 

Florence. et. al. __ füHlQJ"iencias 
de tecnología y ciencia en 

1985, pág. 29. 

de lil 
M~_y...igQ, 
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necesidad de dar a conocer la ciencia en si a un público tal 

vez no especializado, adei:'1ás de la posibilidad de elaborar y 

publicar un articulo o ensayo de interés popular sobre un 

texto cient1f ico. 

La Revolución Mexicana no inf luy6, aparentemente, en la 

difusión de ciencia y tecnolog1a, ya que las publicaciones 

siguieron apareciendo hasta los años treinta. Quizá estas 

revistas no lograron su objetivo de llegar a la población en 

general, ya que su precio en realidad era caro a pesar de gue 

algunas de ellas estaban subsidiadas. La mAs económica 

costaba 13 centavos de aquella época, y las caras vallan 

entre 50 y BO centavcs.4 

Del periodo que comprende de 1900 a 1950 se multiplican 

las revistas cientif icas; su número llega a 82, de las cuales 

solamente ocho pueden s~r consideradas como revistus de 

divulgación. t:llas son: La Re•1ista cientifica e Industrial 

(1901), Anales Mexicanos (1904), La Mujer Mexicana (1904), El 

Heraldo Naturista (1921), La Revista Telegráfica Mexicana 

(1927), La Revista de la Sociedad de Estudios Astronómicos y 

Geográficos (1929), Ciencia (1940), y Actividad Médica, en 

1941. 

Estas revistas pretendlan llegar al público a través de 

textos sencillos y lenguaje accesible; también atra1an al 

4 IOEM. 
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púhl ice gracias 

f SD 
SALIR 

aplicables en la industria o en el hogar. 

Tr"/" 11 .. .:i .) 

CE LA 
na DEBE 
B1BL1ii 1 EGA 

Dentro de la. gran variedad dt! tewa.s :.rat.adcs, se 

encuentran tecnologia agricola, r.anera, conse:rvación dé 

alinentos, aeronáutica, aplicaciones industriales de la 

electricidad, arqucologia e historia de Xéxico, higiene y 

vida escolar de los niños, biografias de ho:7!b:-es ilustres, 

etc. 

Es i~portante nencionar que desde principios del siglo 

XIX hasta nuestros <lias, la divulgación de cic~cia se asocia 

a la idea de progreso. Es asi co~o en el perio~o de 1950 En 

adelante, la publicación de este tipo de rcvistc\S ou=.enta 

considerablenente. 

Ya desde finales de los afias cincuenta aparec0n rcvist~s 

con la función de divulgar información c~~~ci~li~~~a cn~re un 

vasto público. Tan sólo cabe rnencionar publicaciones co::-.o: 

Matemátici\, Astronomía Popular y Nutriologia, ap·.1rccid.1s en 

aquella década. En estos últimos año~, la Vniversidad 

Nacional Autóno~a de Móxico y el Consejo Nacional de Ciencia 

'i Tecnología publican revistas tales cooo: Fisica, 

Jfaturaleza, Información Cient1fica y Tecnolog1a y ciencia y 

Desarrollo. Grupos independientes también rcali?Jn un 

esfuerzo por divulgar conocirüento cientifico a travcs de 

Revistas corno Chispa, Técnica Pesquera y México Forestal. 
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4.1.2 Antecedentes de Divulgación de Ciencia y 

Tecnologia por Televisión. 

Desde el comienzo de la T.V. en México, los prograr.ias de 

televisión sobre temas cientificos son casi inexistentes. 

Guadalupe Zamarrón quien ha estado ligada a la T.V. 

Universitaria desde hace mucho tiempo, mencionas que no fue 

sino hasta 1971 en que se puede considerar el primer esfuerzo 

sistemático por divulgar Ciencia y Tecnologla por televisión, 

y lo lleva a cabo CONACYT, con la serie "Problemas del Mundo 

y del Hombre", que se transmitió durante cinco años por el 

Canal 4. 

Entre los años 1972 y 1975, el Canal 11 realizó la serie 

"La Ciencia y Usted", también de periodicidad semanal, la 

cual consist!a en una mesa redonda. 

Hacia. 1976 y 1977, canal 13 comenzó a transmitir la 

serie "Y ahora 11
, donde se trataban con profundidad diferentes 

temas cient!ficos. 

Durante estas transmisiones se puede reconocer una 

bCisqueda por encontrar las formas de comunicación más 

adecuadas a través de un trabajo sistemático, aplicando los 

pocos conocimientos sobre divulgación de la ciencia que se 

~ ZhMARROll Guadalupe. TV UNAM, Entrevista. 
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ten1an en esos momentos, la narración literaria y las 

técnicas de televisión. 

Por cuatro af\os se busc6 encontrar una manera de 

integrar la divulgación de la ciencia al lenguaje de la T.V., 

sin embargo existe un obstáculo: hay muchos estudios y 

análisis teóricos del lenguaje cinematográfico, pero del 

lenguaje de la televisión no hay anlilisis ni extensos ni 

profundos. cuando se ensayaba la forma narrativa del 

documental cinematográfico en los programas de televisión, el 

resultado era fria y distante para el espectador. Esto se 

deb1a principalmente a que estaban narrados con una voz fuera 

de la pantalla que era interrumpida por los cortes de la 

televisión y esto desconcentraba al teleauditario haciendo 

que perdiera el hilo narrativo. 

otra posibilidad resultó ser el formato de televisión en 

que se mantiene la atención del pC.blica y la hilación del 

programa can la presencia de locutores, conductores a 

maestras de ceremonia que van relacionando pequefias paquetes 

de información, y que a la vez subrayan y extienden los 

puntas más importantes. se explotaron algunas variantes de 

este formato, pero como es algo muy utilizado en televisión, 

sus posibilidades tendieron a agotarse rápidamente. 

"Con el tiempo se lograron aciertos y se realizaron 

algunas proqramas con diferentes tormatos que llegaron a 

competir favorablemente con la televisión comercial ("Cien 
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ninos por min1.1to 11
, "Mi hijo el Mongol 11

, "La edad del por 

qué", "Nutrición y desnutrición", 11 De barro y arcilla 11 , 

etc.¡6 

A partir de 1976, la serie del CONACYT empezó a manejar 

casj exclusivamente el formato de noticiario informativo que 

dejaba a un lado la realización de programas más criticas y 

formativos, manteniéndose as1 hasta finales de 1982. 

4.2 Consideraciones generales sobre la programación 

4.2.1 Ciencia y tecnología en pantalla 

Los esfuerzos por hocer programas de televisión que traten 

temas de ciencia y tecnolog1a no llevan más de 20 años, a 

pesar de la importancia que tiene el familiarizar a la gente 

con estas actividades. 

La televisión en la Ciudad de México cuenta con una gran 

variedad de programas a través de los cuales la gente obtiene 

entretenimiento, información, servicios, educación y cultura. 

Sin embargo, se ha descuidado un terreno importante en la 

programación de los canales, al no dedicar el suficiente 

espacio a los aspectos cient1ficos y tecnológicos, que 

estimulen la curiosidad del público en estas 5rea~. 

La producción de estos materiales enfrenta un sinnúmero 

de obstáculos como la dificultad en el manejo del lenguaje 

6 IOEM. 
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especializado en que generalmente se dan a conocer, la 

actitud de algunos investigadores respecto a compartir los 

resultados de su investigación, la poca experiencia de 

profesionales en el ~edio, cuestiones de presupuesto y 

limitaciones técnicas por falta de equipo, entre otros. 

Afortunadar.i.ente, en los últir.i.os años varias 

instituciones se han dedicado a producir programas de 

divulgación, con el fin de que el público enriquezca su 

compresión del mundo natural y amplie su visión sobre estos 

temas para que emita criterios sin prejuicios y los ubique 

dentro de su vida cotidiana. 

Debido a que la inf ormaci6n sobre este tipo de programas 

es m1nirna, se tuvo la necesidad de revisar la programación 

actual con el fin de obtener datos que permitieran determinar 

la situación real de los programas de ciencia y tccnoloq1a en 

pantalla. 

con este propósito, se hizo un listado de las series que 

se transmiten por los canales 2,4,5,7,9,11 y 13 en la ciudad 

de México. Para manejar datos confiables dccidiTI1os hncer 

cuatro muestreos en diferentes meses. El primero se efectuó 

del 2J al 29 de abril de 1988, el segundo del 17 al 23 de 

diciembre del mismo año; el tercero y cuarto se llevaron a 

cabo en 1989, del 18 al 24 de febrero y en junio del 17 al 

23, respectivamente {ver cuatro anexos). 
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En los cuatro muestreos se localizaron .!.ª- programas para 

el mes de abril, ~ en diciembre, l..§ en febrero y .l.§. en junio. 

Esta variación en el número de emisiones se debe 

principalPente a que algunos programas no pertenecen a series 

fijas y son utilizados corno ajuste de programación ("Nuestra 

casa'' y 11 Horizontes 11
). 

En el mes de diciembre se observó una disminución 

considerable (de casi el 50%) en el nümero de transmisiones 

debido a que fueron sustituidos por programas especiales de 

la época navideña. 

En cuanto al tipo de producción (nacional, extranjera y 

extranjera pero de postproducción nacional} la distribución 

fue la siguiente: 7, 8 y J en abril; 6, 1 y 2 en diciembre; 

B, J y 5 en febrero y 9, 5 y 4 en junio. Como se ve, a 

excepción de diciembre, existe un balance entre el tipo de 

producción de los programas transmitidos. 

Sin embargo, el tiempo que se dedica a estos temas sigue 

siendo pobre en comparación con las horas transmitidas en 

cada canal. Por ejemplo, el total de horas programadas por 

d1a en todos los canales durante el mes de diciembre fue de 

117. 5 horas de las cuales s6lo 18 fueron destinadas a la 

divulgación. Esta situación 11 mejoró 11 en febrero (JJ horas) y 

junio (J2.~ horas}, al presentar un aumento de casi el 100\ 

de horas de transmisión, con respecto a diciembre. A pesar 

de este incremento, es evidentemente insuficiente el tiempo 
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para la divt1lgación. Tal vez entusiasme saber que hay 32.5 

hrs. de prograr.ias científicos y tecnológicos a la .:.emana, 

pero si se con$idera que son 815 horas de trans~isitn total 

en todos los canales, el entusiasmo se reduce a ~n 3.9~ en la 

emisión de esos tenas dentro de la progranación total. 

En cuanto a la producción nacional, ésta no c11enta aún 

con la infraestructura necesaria para increr.,entar tanto la 

cantidad co~o la calidad de los programas. Existen programas 

que sin ser nacionales se manejan como tal, 

hacen es postproducir el r..aterial que 

pero lo Unico que 

proporcionan las 

embajadas y con resultados no siempre satisfactorios. 

Otra razón de la baja producción nacional, se dcte al 

reducido número de personal especializado en los ter.as de 

divulgación. Los que a la fecha han realizado esta labor, se 

han ido formando en la práctica y son r.iuy pocos. Lil falta de 

recursos técnicos también se ve reflejada en la baja calidad 

de los programas. 

Respecto a la estructura, los progranas monoterr.S.ticos se 

presentaron con más frecuencia que los miscelánoos. Al 

contar con mayor tiempo, los primeros penni.ten una mayor 

profundidad en el contenido y la posible utilización de r..ás 

recursos técnicos. 

Aunque los segundos no tienen esta caracter1.stica del 

tiempo, y se les critica por ser superficiales y r:i.era1.1ent.c 

informativos, hay casos en que el tema no es tan extenso, al 
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tratarse de algún avance de investigación, una etnpa, una 

corrección, etc., siendo más adecuado el formato de cápsula y 

entrar co~o p~rte de un progran?. d~ este tipo. 

Del tctal de progra~~s muestreados, 13 fueron 

monotemáticos y 5 misceláneos en abril; 5 y 5 en diciembre; 9 

y 7 en febrero y en junio 11 y 7, respectivamente. 

Por otra parte, el horario de transmisión de estos 

programas representa un punto clave para lograr el interés 

del público. Un estudio anterior, menciona que estas series 

cuentan con escaso público debido a la mala distribución de 

los horarios ("Sobrevivencia", canal 7 de O:JO hrs a 1:00, 

"Los Médicos 11
, canal 13 de 23:45 a 0.15 hrs). 

Paulatinamente, esta situación ha cambiado ya que las series 

en su mayoria cuentan con horarios accesibles apoyados por 

repeticiones en distintos canales. (ver programación junio). 

En los últimos años, la preocupación por mejorar la 

comprensión de los temas de ciencia y tecnologia en sus 

distintos niveles ha dado como resultado la necesidad de 

producir programas dirigidos a los diferentes públicos. 

Las experiencias obtenidas en esta importante tarea 

ponen de manifiesto la ausencia de series pensadas para un 

püblico especifico (niños, adolescentes, adultos o un público 

general). Este trabajo implica una delimitación en las 

edades de los niños, el nivel educativo en los adolescentes y 
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adultos1 así como una clasificación del público por horario, 

actividad, edad, sector económico y lugar de origen. 

Por otra parte, dependiendo del tema y la estructura, el 

progrcJma de divulgación puede ubicarse dentro de distintas 

clasificacionesl, sin que esto signifique perder o alterar su 

objetivo prinordial o Cinico que es el de divulgar. Por 

ejemplo, un programa de ciencia y tecnolog1a puede servir de 

apoyo al profesor, ya que en vez de tener a J ó 4 alumnos 

alrededor de un microscopio observando un experimento, el 

video le permitirá mostrarlo a un número mayor y después, en 

forma particular, aclarar dudas, sin que esto quiera decir 

que el programa fue hecho expresamente con un fin didáctico. 

Otros usos pueden ser de capacitación para el trabajo e 

informativos, donde a manera de notas breves se dan a conocer 

los avances de ciencia y tecnología en el mundo y de estudios 

más profundos que muestren al público los beneficios que 

dichos trabajos aportan a su vida cotidiana. 

otro aspecto a considerar es el que se ref ierc a la 

participación de la televisión pública y privada en la 

producción y transmisión de programas de ciencia y 

tecnologi.a. Para ej ernplif icar, tomaremos la información del 

cuadro que contiene la muestra de programación del 2J al 29 

de abril de 1988. 

Programas de entretenimiento, informativos y noticieros, 
de servicio, didácticos, educativos y culturales. 
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Del total de prograreas, 13 corresponden a la televisión 

pública y 5 a la privada. De esos lJ, 7 son de producción 

propia, de origen extranjero y de postproducción de 

material extranjero. 

La televisión privada no cuenta con producción propia de 

programas de divulgación, por lo que transmite documentales 

extranjeros (4) y postproduce material extranjero que obtiene 

de las distintas embajadas (f1Videocosraos 11 ). 

Del tiempo total que dedican a los temas de divulgación, 

la televisión pública cuenta con 8 horas efectivas a la 

semana y la privada con 12 horas. Respecto a esta 

diferencia, hay que tomar en cuenta que Televisa repite su 

serie 11 Vidcocosr.'los 11 de cuatro horas de duración. Además de 

que utiliza tiempos oficiales (12.5 \), para la transmisión 

de material de divulgación y algunos docuraentalcs, utilizando 

horarios poco accesibles para este fin. Estos programas 

también se utilizan como ajustes en la carta de programación 

y no todos los tenas que presentan en esos espacios son de 

divulgación. 

La televisión pública, por su parte, ocupa los tiempos 

oficiales para la transmisión de programas de apoyo 

institucional, especiales, partidos politices y, en 

ocasiones, se ofrecen temas de divulgación, de producción 

nacional y extranjera. El horario que maneja es más 

accesible que el de la televisión privada. 

BB 



Esta situación nos muestra la necesidad de aumentar los 

espacios dedicados a los temas de ciencia y tecnologia en 

diferentes horarios, sin que esto ~ignifique la utilización 

de los tiempos oficiales, ya que generalmente éstos se ubican 

al principio o al final de la programación (televisión 

privada). 

Si bien todos los canales tienen que producir programas 

de soporte para esas horas que por diversas razones tienen 

poco público, no seria adecuado transmitir los progrumas de 

divulgación en esos horarios. Se trata de familiarizar a la 

gente con este tipo de materia les y un horario apropiado 

seria una buena manera de empezar. 

En todo caso, si se deben hacer ajustes de programación, 

que se produzcan cápsulas sobre temas cientifico-tecnológico 

y as1 se aprovechan de manera efectiva esos espacios. 

Por otra parte, seria de beneficio para el público que 

tanto la televisión privada como la pública, balancearan su5 

pol1ticas de programación de manera que los contenidos 

guardaran cierto equilibrio para ofrecer opciones que 

enriquezcan el nivel de conocimientos del televidente. 

Es un hecho que la televisión privada atrae y mantiene 

al mayor número de espectadores. También es cierto que no 

presenta suficientes programas de divulgación. En este 

sentido, la televisión privada deberá contemplar un cambio en 
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espacios dedicados a los temas de ciencia y tccnologia en 

diferentes horarios, sin que esto signifique la utilización 

de los tiempos oficiales, ya que generalmente éstos se ubican 

al principio o al final de la programación (televisión 

privada). 

Si bien todos los canales tienen que producir programas 

da soporte para esas horas que por diversas razones tienen 

poco público, no seria adecuado transmitir los progrnmas de 

divulgación en esos horarios. Se trata de familiarizar a la 

gente con este tipo de materiales y un horario apropiado 

seria una buena manera de empezar. 

En todo caso, si se deben hacer ajustes de programación, 

que se produzcan cápsulas sobre temas cientif ico-tecnológico 

y asi se aprovechan de manera efectiva esos espacios. 

Por otra parte, seria de beneficio para el póblico que 

tanto la televisión privada como la pública, balancearan sus 

politicas de programación de manera que los contenidos 

guardaran cierto equilibrio para ofrecer opciones que 

enriquezcan el nivel de conocimientos del televidente. 

Es un hecho que la televisión privada atrae y mantiene 

al mayor número de espectadores. También es cierto que no 

presenta suficientes programas de divulgación. En este 

sentido, la televisión privada deberá contemplar un cambio en 
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su programación que incluya rnás temas de ciencia y 

tecnologla. 

Esta tarea implica un gran trabajo; para obtener 

resultados más concretos es necesario poner en práctica 

estructuras, lenguajes, contenidos y técnicas que den una 

base que gu!e los esfuerzos de los que ya realizan esta labor 

y la de los que en un futuro decidan involucrarse. 

90 



PROGRAMAS DE DIVULGACION 

TRANSMITIDOS DEL 17 AL 2J DE .JUllIO DE 1989 

DIA/SERIE HORARIO CAllAf, 
SABADO 

Reporte de. ciencia 10:00-lO:JO hrs 11 

Noticiario ecol6gico l3:00-1J:30 hrs 13 

Cambio 15:00-15:30 hrs 1J 

Nova 16:00-17:00 hrs 13 

Una ventanu al cono- 18: 00-18: JO hrs 11 
cimiento 

Videocosmos 17:00-21:00 hrs 9 

DOMillGO 

Videocosmos 10: 00-14: ºº hrs 

Nova 10: 00-11: 00 hrs 13 

LUHES 

'*?luestra casa 13: 25-lJ: 40 hrs 
(documental) 

supervivencia 14:30-15:00 hrs 11 

Videomundo 15:30-16:00 hrs l3 

Nova 18:00-19:00 hrs 

Videoreporte 18:30-19:00 hrs 11 

Acta Médica 19:00-19:30 hrs 11 

Videocosmos 2l:00-2l:JO hrs 

91 



El Universo 23:00-24:00 hrs 5 

MARTES 

Videomundo lS:J0-16:00 hrs 13 

Nova lS:00-19:00 hrs 7 

Graduados del lP!I l9:00-19:JO hrs 11 

Videocosrnos 21:00-21:30 hrs 9 

El Universo 23:00-24:00 hrs 5 

MIERCOLES 

Academia Médica l3: 30-14: 00 hrs 13 

Multifaz (CO!IACYT) l4:30-15:00 hrs 11 

Multifaz (CONACYT) 15:30-16:00 hrs 

Videomundo 15:30-16:00 hrs 13 

Multitaz 17:00-17:30 hrs 13 

Nova lS:00-19:00 hrs 7 

Videocosmos 21:00-21:30 hrs 9 

El Universo 23:00-24:00 hrs 5 

JUEVES 

Autoconstrucci6n l3: J0-14: 00 hrs 1l 

Videomundo lS:J0-16:00 hrs 1l 

!lova 18:00-19:00 hrs 7 

Vidocosr.ios 21:00-21:30 hrs 9 

El Universo iJ:00-24:00 hrs 5 

·.r¡ ERJlES 
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Vídeonundc 15:30-16:00 hrs 13 

U ova 18:00-19:00 hrs 

El Howbre y la Ciencia 19: 00-19: JO hrs 11 

Videocosr.i.os 21:00-21:30 hrs 

El Universo 23:00-24:00 hrs 5 

• Documental para ajuste de programación. 
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CAPITULO V 

Ll\S DIFICULTADES PARA DIVULGAR CIENCIA Y TECNOLOGIA 

POR TELEVISION 

En los capitules anteriores se han destacado los aspectos 

sobresalientes del quehacer de la divulgación cientifica

tecnológica: su importancia, el contexto en que se ha llevado 

a cabo hasta la fecha, su dimensión social y algunos 

comentarios respecto a su situación actual en pantalla. 

En esta parte se abordar~ la probleraática de la 

producción y realización de programas de televisión sobre 

ciencia y tecnologia. Esto implica hablar, por un lado, de 

la información y su manejo, el lenguaje en el que se ha de 

presentar el contenido, idear la estructura adecuada a fin de 

lograr un buen guión, asi como de sus protagonistas: el 

guionista y el cientifico-investigador. 

Por el otro, está el proceso de producción que utiliza 

los recursos y técnicas televisivas disponibles para obtener 

un prograr.ia dinámico y atractivo. Como se verá, el uso de 

estos recursos depende en gran parte de los medios 

económicos, el equipo técnico y el personal que participa en 

esta tarea. 



5.l La producción 

Producir un programa de televisión puede dar la apariencia de 

una actividad que se desempefia con relativa facilidad y hasta 

divertida; sin embargo, implica poner en juego toda la 

habilidad y capacidad creativa que se posee. Para quienes 

hacen los programas de televisión sobre ciencia y tecnolog1a 

significa un sinf1n de problemas que se padecen como una 

tradición desde los primeros intentos en la breve historia de 

la divulgación. 

Esta tarea habitualmente se ve involucrada en 

situaciones que retrasan, obstaculizan y distraen los 

esfuerzos por cumplir con el objetivo ·propuesto: dar a 

conocer los avances cient1fico-tecnológicos a la mayoria de 

la gente. 

Los temas de ciencia y tecnología generalmente se 

reportan en un lenguaje, especializado, poco comprensible 

para alguien ajeno a ese mundo lleno de fórmulas y conceptos. 

A ello se agrega la actitud recelosa de algunos 

investigadores para compartir los resultados de sus trabajos, 

la experiencia incipiente de profesionales de la televisión 

para tratar estos temas, las limitaciones t~cnicas por falta 

de equipo adecuado, la asignación de bajos presupuestos y, 
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sobre todo, lo. ausencia de apoyo real a la producción de 

programas de divulgación y el panorama de traba)o pard l0s 

interesados en esta labor se muestra poco estimulante. 

Como consecuencia, aún no se cuenta con un grupo 

consolidado de especialistas en divulgación por televisión, 

pese a que existe personal cuyo esfuerzo, p-3.rticipo.ción y 

experiencia en esa actividad lo sitúa como especialist~. 

En esta parte, hablaremos del guión, -y la estructura 

del guión-, como parte inicia 1 y fundamenta 1 de cualquier 

programa, mencionando los puntos que se dan a su alrededor 

como la información, el lenguaje, el cient1fico, el guionista 

y la organización de proyectos de divulgación por t.v. 

5.2 Estructura de guión 

La mayoria de los que se dedican a la producción de programas 

sobre ciencia y tecnolog1a, coinciden al considerar que entre 

los principales problemas a los que se enfrentan está el 

guión. Por lo general los problemas surgidos a partir del 

guión y que no son resueltos, seguramente se extenderán a la 

producción y realización del programa. 

El proceso de producción de este tipo de prograr.ias es 

muy complejo, por lo que se generan dificultades de distinto 

orden. 11 Hay que tomar en cuenta que la ciencia y la 
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tecnolog!a es un canacirnienta enpecifica, diferente a lo que 

provee el arte, el folklore, la religión ..• 11 1 

El primer problema es definir el objeta de estudio, es 

decir, que parte del proceso cient1fico-tecnológico se 

abordará y dilucidar si se trata de aspectos históricas, 

filosóficos o metodológicos. 

El siguiente paso seria la selección adecuada de los 

temas. Algunos especialistas consideran que para esta 

selección es necesario recurrir a las instituciones que 

manejan la investigación en ciencia y tecnolog1a para no 

perder tienpo ni desviar esfuerzas. Otros creen que basta 

acudir directamente con los investigadores o, incluso que es 

suficiente con un reporte escrito sabre la materia. Esto, 

como se verá más adelante, se decide y resuelve en el momento 

de organizar los proyectos. 

Sea cual fuere la instancia, las temas 11 
••• deben ser 

innovadores o, al menos, mostrar aspectos importantes que no 

hayan sido tratados por televisión; estar actualizados y, si 

es el caso, tener bien definidas sus aplicaciones; apoyarse 

en imágenes claras y registrables por la cámara de 

televisión, despertar interés en la audiencia masiva que 

caracteriza a este medio de información y, en el caso de la 

televisión estatal, estar vinculados a las áreas prioritarias 

1 SALCEDO, Concepción. TV UNAM, Entrevista. 
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de ciencia y tecnolog1a contempladas en el Programa Nacional 

de Desarrollo Tecnológico y Cientlfico 11 .2 

Una vez definido el objeto de estudio y seleccionado el 

tema, se recurre a las fuentes de información que, por lo 

general, son documentos o reportes cientificos a los que se 

tiene acceso (y "acceso" no en el sentido de disponibilidad 

sino de accesibles a la comprensión del neófito) , Para 

abordar temas de ciencia y tecnologia se requiere aptitud 

para su comprensión. Con frecuencia se carece de esta 

capacidad, porque el bagaje cultural (que debiera incluir una 

cultura cientlf ico-tecno16gica), no está suficientemente 

desarrollado: entonces, se acude a asesores especializados en 

el tema. 

Al respecto se sugiere la conveniencia de que el 

especialista en el tema elabore una 11 investigaci6n 

informativa" para que, de principio, el guionista adquiera el 

primer acercamiento a una conceptualización más accesible del 

marco teórico del tema particular y, asl, el contenido sea 

más "traducible" a un lenguaje televisivo. Porque éste es uno 

de los problemas centrales de la televisión: hacerlo 

accesible sin perder coherencia lógica, ni fidelidad a la 

misma información. 

2 VELO, Carlos. "La Producción Televisiva de Reportajes 
sobre Ciencia y Tecnolog1a", en .,R~c~v~i~s~t_,,a_~C~i~e~n~c~i_,,a~_,_y 
Oesarrol_lg, México, o. F. septiembre-octubre, 1985, flúm. 
64, pág. 51. 
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Para hacer un guión, primero se reúne la información que 

constituirá el contenido, ya sea bibliográfica, conseguida 

por la iniciativa particular del guionista, o a través de un 

especialista mediante entrevista personal, o bien, en una 

tercera fuente, que sería la de una investigación escrita. 

En cualquiera de las tres formas, la 11 investigación 

informativa 11 se extiende al r.iornento de estar escribiendo. 

En el COllACYT se cuenta con un acervo extenso y se 

maneja la información de ciencia y tecnologla de todo el país 

a través del sistema Nacional de Investigadores que agrupa a 

más de 4 mil miembros. "Tenemos el SECOBI, que es un sistema 

de información de bancos a los que están afiliados países 

como Inglaterra, Japón, Alemania y universidades como la de 

Harvard, en Estados Unidos. Asl, contamos con información de 

primera en avances científico-tecnológicos.J 

La División de Televisión Educativa de Canal Once, 

trabaja eventualmente con la Dirección de Estudios de 

Posgrado e Investigación del Instituto Pal itécnico Nacional, 

para obtener los resultados de la investigación que se 

realiza en las distintas escuelas y centros del Instituto. 

Un aspecto importante de mencionar, es la actitud del 

cient1fico ante la posibilidad de dar a conocer su trabajo 

por televisión. cuando se acude a él como fuente de 

información, no siempre existe disposición: "En principio, 

SAMPERS, fféctor Manuel. Subdirector de Producción y Mcdio5 
Audiovisuales de CONACYT, Entrevista. 
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hay desconfianza y el investigador tiene cierto temor de que 

su trabajo sea usado más que dado a conocer; entonces 1 en 

cierto porcentaje, hay una resistencia en este sentido~ De 

que nuestros investigadores tienen ese temar, es un hecho 11 .4 

Esta situación se explica si se considera que mucha 

9ente del medio de la televisión sustenta el sensacionalismo 

como modo efectivo de atraer el interés del público. Estas 

actitudes, con frecuencia, dan como resultado distorsiones 

que surgen del tratamiento del tema, provocando molestias en 

la comunidad cient1fica y, por lo tanta, su falta de interés 

en la divulgación. 

La otra cara del asunto se da cuando el cientlf ico 

acepta participar en un programa, sin prever que necesitará. 

dedicarle algunas horas de su tiempo para preparar la 

información y materiales requeridos, asi como para la 

visualización y grabación de imagen. 

Desafortunadamente, ya sea porque se desconoce el 

proceso de producción de televisión, o porque la divulgación 

todavía es considerada por algunos investigadores como una 

actividad para desempeñarla en su tiempo libre, tanto el 

guionista como el productor y todo el equipo que interviene 

en la elaboración del programa, se enfrentan a un sinfln de 

SEVILLA Hern<lndez, Ma. Luisa. Investigadora de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Entrevista. 
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contratiempos originados por la 11 colaboración a medias" del 

científico. 

5.2.1 Estructur~ 

Ya reunida la información, -y antes de ponerse a escribir-, 

se hace un primer intento de estructura, es decir, el 

esqueleto del guión, la manera en que se va a presentar la 

información. ¿c6rno se forma la estructura? cuando no hay 

alguna establecida de antemano, el guionista la diseña en 

función de las recursos técnicos, del receptar y del te:ma 

mismo. 

A veces el terna sugiere la estructura en términos de su 

facilidad de manejo, sobre todo si hay elementos cotidianos a 

los que se pueda referir. siendo as1, la estructura es ~gil 

y se facilita elaborarla. La información se organiza 

tem~ticamcnte para que vaya fluyendo con secuencia natural, 

La estructura lógica tradicional se compone de 

introducción, desarrollo y conclusiones. Recienternente se ha 

estado manejando el tipo dramático que incluye, además de los 

ya moncionados, un momento de clímax. 

"La rnayorla de los programas cíentíficos de. televisión, 

por lo general, tienen una estructura similar en diversos 
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paises. Existe un tipo de docurnental-periodistico con partes 

filmadas (incluidas entrevistas), alternando con pláticas de 

uno o más expertos en el estudio de televisión. Una variante 

de este tipo, es el debate en estudio con un moderador y 

secuencias filmadas, incluyendo las entrevistas 11 .s 

El Ingeniero Helios Gómez Pinz6n6, Jefe de la División 

de la Televisión Educativa de Canal 11, considera que una 

estructura atractiva implica contextualizar el tema 

especifico que se va a divulgar, para que la gente no sienta 

que se le habla de algo abstracto, sino presentarle una 

realidad de lo que cotidianamente maneja, mencionar lo que le 

rodea. 

Por su parte, el Lic. Héctor Manuel Sampers, Subdirector 

de Producción y Medios Audiovisuales de COUACYT, comenta que 

ellos recurren a una triple estructura. 11 Prirnero la del 

lenguaje cinematogrAfico, esto es, que la sintaxis del 

lenguaje cinematográfico cuenta también, como en materia de 

escritura, con el punto y aparte, punto y coma, coma, dos 

puntos y los utiliza para acentuar su dramatización. Un 

corte directo a lo mejor no significa una coma, pero una 

disolvencia nos indica un punto y aparte, una cortinilla nos 

5 TOSI, Virgilio. How to make scientific 
research. teaching and popularization. 
1984, pAg. 77. 

audiovisuals for 
Par1s, UNESCO, 

6 GOMEZ Pinzón, Helios. Jefe de la División de TV Educativa 
de Canal 11, Entrevista. 
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pasa a otro capitulo, un dolly back o un close up nos 

significa un Dovimiento dramático. 

En segundo lugar está la estructura literaria, puesto 

lo rnás que también contanos historias. Nosotros seguimos 

elemental, como lo es el cuento; por ejemplo, planteamiento, 

desarrollo, clima>.:, anticl1max y desenlace. All1 tratatr.os de 

que nuestra historia contenga todos esos elementos para que 

se atrape ala gente y se espere a saber como termina. 

Y finalmente, la que s1 es rigurosa, es la estructura 

cient1fica. Nosotros, al vaciar la información utilizamos el 

mismo método de investigación esto es, hipótesis, 

planteamiento del problema, fase de experimentación, de 

evaluación y presentación del modelo o prototipo o el 

resultado de esa investigación. Ah1 s1 somos muy rigurosos, 

al pasar la información se van siguiendo estos pasos. 

Aqu1 no podemos jugar como en el cine, que se puede 

empezar por el final y as1 presentar toda la historia por 

medio de eso que se conoce como flash back, flash forward o 

historias paralelas. En ciencia no se va le. Primero se 

tiene que decir de qué se trata, en qué consistió y qué 

necesidades 

documental 

llevaron a 

lo lleva 

la investigación. El 

de acuerdo a corno 

investigación cient1fica 11 7. 

7 SAMPERS, Héctor Manuel, Entrevista. 

investigador 

encontró la 
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Todas las estructuras t:lencionadas son las que, a la 

fecha, se han venido utilizando con la idea de aprovechar, en 

su macento, las facilidades y ventajas que ofrecen para 

presentar los resultados de la investigación cientif ico

tecnol6gica de una manera adecuada. 

Sin embargo, respecto a la estructura cientlfica que 

refiere el Lic. Sampers, conviene acotar que no se debe 

confundir la manera en que el científico reporta los 

hallazgos de su trabajo con la que se puede utilizar en un 

programa televisivo de divulgación. 

Si decimos que no se debe jugar con el orden de la 

información, tal vez se esté desperdiciando una opción 

atractiva de estructura. Por ejemplo, si queremos decirle a 

la gente que hay un nuevo sistema de telefonla celular, ¿no 

seria mejor mostrarle de entrada el aparato, asl como la 

novedad en el servicio que ofrece y posteriormente irle dando 

información sobre el proceso que se siguió para obtener este 

adelanto tecnológico? Al parecer ésta puede ser una forma 

más para atraer, desde el principio, la atención de la gente 

e informarle sobre lo Qltimo en este tipo de sistemas. 

5.2.2 Guión 

Escribir un guión sobre temas de ciencia y tecnologia, 

implica varios aspectos importantes: el público al que nos 

vamos a dirigir, el lenguaje que utilizaremos y un hecho que 
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interviene de manera ineludible a la hora de redactar, el 

"pensar con imagen". 

El problema del lenguaje de estos programas no es sólo 

la cocprensión del texto que se escuche. Algunos expertos 

piensan que la mayor parte del lenguaje de la televisión 

consiste de imágenes y que las palabras toman un lugar 

secundario. 

Esto puede ser cierto en algunos casos, pero en la 

prActica se puede considerar que el lenguaje televisivo es de 

carácter doble: audiovisual, con una y otra componente en 

igualdad de importancia. 

Por esta razón, siempre se debe tratar de escoger la 

forma de expresión adecuada para el tipo de emis i6n que se 

esté preparando. 

inmediata de 

Las palabras de uso diario y la explicación 

términos especializados, representa algo 

esencial en programas diseñados para grandes públicos. Por 

otro lado, en muchas ocasiones no existe una sincron1a entre 

las imágenes que aparecen en la pantalla y lo que se escucha. 

Debe existir una unidad intrinseca para que la efectividad 

del lenguaje audiovisual se manifieste. "Todas las 

interrupciones y divergencias entre los dos elementos, 

reducen el valor comunicativo del mensaje y en ciertas 

ocasiones se convierten en un factor de distracción y 

ambigüedad 11
•
8 

8 TOS!, Virgilio. ob. cit. pág. 76. 
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Para lograr la comunicación es necesario hacer una 

traducción del lenguaje de los contenidos al del medio 

utilizado, cuyo código sea familiar al espectador. Esto 

significa, para la divulgación un problema en si misno ya que 

no s6lo la naturaleza de la ciencia y la tecnologta es 

diferente a la de los contenidos usuales en los medios, sino 

también su lenguaje. Entender y manejar estos dos idíornas es 

fundamental para lograr, primero, una buena traduccíón, y de 

aqu1 partir para lograr un buen programa. 

Por otro lado, Francisco López, guionista especializado 

en temas de divul9aci6n, comenta que un recurso para quitar 

la solemnidad, el academicismo forr:\al siempre asociado al 

tedio y aburrimiento, seria el uso de un lenguaje 

"desparpajado", pero sin perder el rigor cient1fico; que la 

forma sea espont&nea, fresca, extracoloquial, pero sin perder 

de vista el tema central. 

¿C6rno se logra esto? Primero, comprendiendo bien el 

contenido, saber justamente lo que se quiere decir, qué es lo 

importante del contenido, discernir el elemento central 'l ya 

con esa seguridad, se puede jugar con la forma de 

presentarlo. "Decir con toda franqueza que 'la luz, esa onda 

fotónica, es una chava muy prendida', podría ser excesivo, se 

trata de encontrar algo parecido y que sea elocuente y quizá 

hasta un poco chusco. En el guí6n se podria manejar este 
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tipo de lenguaje, pero sin abuso, con un poco de hurnor, 

tocando los puntos cotidianos de la gente 11 5. 

Durante la elaboración del guión surge otro problema, 

que es el desconocer la imagen que se va a manejar. cuando 

se sabe con qué imagen se cuenta, se escribe en función de 

ella para "sacarle más jugo" y as1 hacer un guión atractivo y 

mAs dinAmico. Sucede que cuando no se tiene esta facilidad 

-continfia Francisco L6pez- se escriben partes que estAn 

hechas para leerse, no para o irse con imagen. Lo ideal es 

contar con un stock, ya sea que se levante imagen 

expresamente para el programa en términos de la idea central, 

o que se conozca lo que ya estA grabado y sólo entonces, en 

función de las imAgenes, escribir el audio. 

cuando no se cuenta con esto y hay problemas de imagen, 

el hueco se llena buscando un recursos escénico. Aqu1 la 

creatividad juega un papel importante, ya que sin ella es muy 

dificil que se pueda hacer algo atractivo. 

Otro dificultad surge si al guionista sólo se le pide la 

parte literaria, ya que esto restringe su capacidad de 

desarrollar el contenido visualmente. La imagen, en ciertas 

parte, va de la mano con la escritura del audio. "Si de 

antemano me piden un guión exclusivamente literario, entonces 

un 80 por ciento se va como texto para leerse pero no para 

9 LOPEZ, Rodr1guez Francisco. Guionista Especializado en 
Temas de Divulgación Cient1fico-Tecnológica, Entrevista. 
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escucharse acompañado de imagen; y, claro esto limita el 

producto" . 10 

Para escribir un guión se deben tomar en cuenta dos 

condiciones esenciales para la comunicación efectiva de un 

tema cient1fico por televisión: sugerir imágenes concretas y 

atractivas visualmente y diseñar los contenidos para que sean 

comprendidos por un pCíblico con un nivel máximo de 

secundaria. 

La colaboración del guionista no debe terminar con la 

entrega del guión, como generalmente sucede, y deje de ser al 

final el personaje anónimo de esta labor. El trabajo junto 

al productor evitará problemas de mal interpretación de la 

idea central. No hay que olvidar que el guión es el 

principio activo del programa, es algo tan fundamental como 

el empiezo y eso siempre es lo dif1cil. 

Para evitar la mayor1a de los problemas, se sugiere el 

trabajo integrado con la gente que participa en la 

elaboración del programa. Antes de ponerse a escribir, se 

requiere hacer una reunión general (guionista, productor o 

realizador, asistentes, coordinador, etc.), para saber con 

qué recursos se cuenta, qué es lo que puede hacerse desde el 

punto de vista técnico y también para conocer la idea del 

guionista. 

10 LOPEZ Rodriguez, Francisco. Entrevista. 
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Durante la elaboración del guión, el contacto con todo 

el equipo que participa mejora y enriquece el producto. Hay 

que sensibilizar a la gente para que se sienta participe del 

tema. 

Es deseable que los guionistas, productores, 

realizadores y coordinadores, tengan una formación 

cient1fico-tecnol6gica para que no se sientan ajenos a los 

contenidos que van a manejar. Esta acción quizá debiera 

extenderse a los investigadores, pues al plantear su 

participación nos encontrarnos con el problema de su 

desconocimiento del medio y de su lenguaje. Colaborar más 

allá de proporcionar información sobre su trabajo estaria 

condicionada a que se 

alcances del lenguaje 

preparara en la comprensión de 

audiovisual, en el manejo de 

los 

sus 

técnicas, con el fin de aprovecharlas y mostrar el producto 

de sus actividades. El cientif ico necesita también una 

formación que los acerque y permita trabajar en equipo. 

La especialización en este campo origina el surgimiento 

de personal que en un principio no se habia considerado. Nos 

referimos a los 11 investigadores documentalesº, a veces 

confundidos con los investigadores cientificos quizá por la 

semejanza del término. 

Estas personas se dedican a preparar carpetas 

informativas del tema que se va a presentar en el programa. 

Por ejemplo, si se quiere hacer un programa sobre 
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biotecnologla, una de estas personas hace la investigación 

documental, incluyendo la asesoria de algún especialista, 

utilizando un lenguaje a nivel de divulgación. 

Esta carpeta se le entrega al guionista para que no 

pierda tiempo buscando en libros ni un lenguaje adecuado, 

sino que trabaja directamente con el r;i.ateríal del inforr.1e y 

se dedique exclusivamente a la estructura y creatividad. De 

es estos especialistas hay rnuy pocos en México¡ los que ahora 

realizan esta actividad son gente que empezó escribiendo en 

revistas de divulgación corno Ciencia y Desarrollo e 

Información Cient1fica y Tecnológica, por lo que cuentan con 

experiencia suficiente en el manejo de este tipo de 

contenidos y del lenguaje que se requiere. 

CONACYT y TV Ufü\M son las únicas instituciones que han 

estado trabajando con personal de este tipo, al menos desde 

hace un año. En canal 11 no ha ocurrido lo mismo debido a 

que el presupuesto que se asigna a las series de divulgación 

es insuficiente. Con frecuencia esta situación provoca la 

deserción de los pocos guionistas especializados que 

ocasionalmente trabajan en sus series. 

Por otro lado, existe un aspecto que muchas veces no se 

considera o no se le da la importancia que ~crece: La 

organización de proyectos. Esta es significativa porque 

representa, precisamente, 

acciones sistemáticas en 

la fundamentación para establecer 

la divulgación. Es un amplio 
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trabaja preparatorio. que organiza, sisternatiza y regula los 

recursos humanos, técnicos y económicos para empezar a 

trabajar de manera mucho más intensa, porque cuando las 

actividades de divulgación son esporAdicas, se da raarcha 

atrás y la gente especiñlizada se dispersa. 

Planear con la anticipación que se requiera, buscar 

ternas y hacer la investigación 

materiales, ubicar locaciones y todo 

producción de programas sobre ciencia 

documental, preparar 

lo que implique la 

y tecno logia, deberá 

ser requisito indispensable para lograr un buen producto que 

mostrar en pantalla. 

Es importante mantener una actividad permanente en este 

sentido para que nuestro pais no dependa tanto de las series 

extranjeras. Las series de Jacques Cousteau, por ejempla han 

tenido una gran repercusión en nuestro país, pero nosotros 

tenemos que mostrar en la televisión lo que se hace en 

Mé~ico, mostrar a sus cientif icos y la manera en que 

asimilamos el producto de la investigación que se realiza en 

el mundo para adoptarlo a nuestros propios problemas, a la 

educación y al trabajo de los investigadores. 

5.J Equipo de producción y realización 

Sabemos que la televisión como medio de divulgación de 

ciencia y tecnología tiene posibilidades insospechadas y no 

sabemos realmente hasta dónde puede llegar. La televisión 
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nos hipnotizu, cautiva y penetra. Por ello hay que 

aprovechar este rnedio salvando la problemática que existe en 

la producción y realización de este tipo de programas. 

Al respecto Concepción Salcedo, de TV UNAM, nos dice: 

"Los problemas en la realización de los programas de ciencia 

y tecnologla pueden ser diversos dependiendo de la temática y 

del objetivo que se busque. Uno de los problemas más comunes 

es la visualización de los procesos metodológicosr el c6mo se 

hace ciencía, có~o se. produce la ciencia, porque a la gente 

comün y corriante esas cosas no le parecen atractivas si no 

se las presentamos con el fin de captar su atención. Aqui es 

donde se debe recurrir a la creatividad para mostrar ciencia 

de manera interesante, hay que darle a conocer al público 

ejemplos concretos, cómo se vinculan esos procesos a su vida 

diaria. El realizador se encuentra frente a una gran tarea: 

mostrar esa relación que tiene el hombre con el conocimiento 

dado". 

Por eso es que al hacer programas de televisión sobre 

ciencia y tecnolog1a, debemos pensar antes que nada en el 

nivel de educación del público al que nos dirigiremos ya que 

mientras menor sea el nivel de educación, más importante será 

el papel de la televisí6n en cu~nto a su más amplia labor de 

divulgar la ciencia, ya sea general o espcclficnmcn~e 

dirigida a problemas particulares o qrupos sociales 

deterr.linados. Poco cuidado se ha dado a la manera de llevar 

a cabo esta actividad, puesto que algunos consideran que es 
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suficiente hablar acerca de la ciencia y la tecnologia con el 

objeto de cumplir una función positiva y socialmente Util. 

La calidad de transmisión debe ser objeto de gran cuidado 

puesto que uso inadecuado de un medio corno la carnunicación 

puede causar más daños que beneficios. 

La realización de programas de divulgación cicntifica y 

tecnológica para un públ ice con un bajo nivel de educación 

formal debe abordarse con cuidado. En este caso el lenguaje 

del cornc.nta1:io oral debe ser muy sencillo y claro; debe 

evitar el e~pleo de palabras rebuscadas que causen confusión. 

}:o se debe confundir un prog;;ama de divulgación de 

ciencia y tecnologla con los programas didácticos o 

educativos. Los primeros se relacionan con los documentales, 

los programas informativos o de cápsulas noticiosas y no 

tienen como objetivo la transmisión de un mensaje educativo; 

por el contrario, su propósito es despertar la comprensión, 

interés y curiosidad del espectador en los temas de su 

realidad cotidiana. Por otra pdrta, los programas didácticos 

o educativos tienen como objetivo proporcionar elernentos para 

el proceso de aprendizaje mediante la presentación de temas 

bajo diversos aspectos, mostrando las cosas de manera 

racional y lógica, de lo general a lo particular, a través de 

una sucesión de detalles y de~ostraciones analiticas. 

El reto al que se enfrentan los productores de programas 

de divulgación cient1fica y tecnológica consiste en aplicar 
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sus habil idudcs sin distorsionar el tema. El productor o 

realizador debe estar consciente de que los problemas 

cientlf icos se deben presentar como un proceso de 

investigación en el cual se debe resaltar la importancia del 

método experimental. Los problemas de la investigación 

cientlfica y tecnológica deben ser vistos en su posible 

aspecto dual como aportaciones al progreso y al bienestar y 

como instrumento que sirven potencialmente a intereses 

agresivos y destructivos. 

Sin embargo, no todos conocen las posibilidades o 

dificultades técnicas con que cuenta este medio de 

comunicación y muchos productores realizan sus programas de 

un modo improvisado, sin organización previa, 

transmitiéndolos precipitadamente al aire. Claro que no 

siempre se trata del poco tiempo o la poca organización, 

también se requieren equipo técnico especifico que permita la 

presentación de temas cientlfico tecnológicos de manera 

atractiva. 

No se trata de hacer televisión comercial pero culta, en 

vez de hablar del detergente "X", mejor hablemos de la fibra 

óptica, utilizando las mismas técnicas. Se necesita un 

cambio de ritmo, que se dé desde el guión. Como afirma 

Francisco López, el productor asi como su equipo deben 

considerar al guionista como parte integrante de la 

producción y no como un ente aislado que se concreta a 

entregar el texto como se lo pidieron, necesita comunicarse 
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con los otros, 

visualización, al 

texto. En caso 

manifestar sus dudas y durante la 

lado del 

de que 

productor-realizador 

la comunicación no 

aclarar el 

haya sido 

suficiente entonces se hace necesario el trabajo previo de un 

mes, dos o el tiempo que se requier~ para ensayar y probar a 

fin de obtener un texto claro que dé tiempo a la reflexión. 

no deben darse por vencidos los productores ante las 

primeras trabas que puedan surgir al abordar la dificultad 

práctica de expresar fenómenos y problemas cientificos y 

tecnológicos en términos sencillos. No es raro observar que 

al pedirle a un ingeniero, investigador, médico, cientlfico o 

profesor universitario que escriba o diga algún cor:lentario 

para un programa de este tipo, se preocupen más de lo que 

"puedan pensar" sus colegas que por la manera en que el 

público captará sus palabras. Esta es una de las 

preocupaciones de la cual nos habla el Ing. Helios G6mcz, 

Jefe de la División de Televisión Educativa de Canal Once, 

11 el principal problema que encontramos con los investigadores 

o cient1ficos es su frecuente negativa a facilitar el 

material de investigación pues no conf 1an en su buen uso. 

Además, no les resulta fácil hablar ante una c~mara de 

televisión, sin pensar que atrás existe un público en el cual 

hay colegas muy atentos a sus palabras; esto los hace 

titubear y ocasionalmente negarse a dar el testimonio. Es 

una tarea dificil, pero más que nada es una labor de 
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convencimiento hacia el investigador, científico o profesar

universitario". 

La producción de programas de televisión cientlficos na 

difiere mayormente de otro tipo de producciones. Sin 

embargo, el tema y el objeto de la producción (la 

investigación científica, la documentación, la enseñanza o la 

divulgación) son los que precisamente crean exigencias y 

problemas especiales que requieren una solución adecuada. 

La preparación de un programa para televisión se llama 

ffpreproducción", y en ella intervienen todas las personas que 

forman el equipo de producción y realización; éstas pueden 

variar de acuerdo con la capacidad de la estación televisora 

y la importancia y grado de dificultad del programa. 

El equipo de producción se compone de: Productor, 

Director, Asistente de Director, Guionista, Conductor, 

Locutor, Coordinador de Serie -aunque no todas las series 

cuenten con él-, Camarógrafo (s), Asistente de Camarógrafo, 

Jefe de Piso, Personal de Escenografia, Iluminación y 

Hicrofonistas. 

El productor es quien tiene la responsabilidad del plan 

de producción y la administración del mismo. En canal ll, 

esta labor se lleva a cabo entre el productor-realizador y el 

coordinador de serie. 
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El productor, o productor-realizador, tiene 

espec1f icamente la mayor área de trabajo. Entre sus 

responsabilidades est~n el entendimiento del quión y su 

decodificador para televisión, establecer los planes para su 

desarrollo incluyendo distribución de escen09raf1a y manejo 

de micrófonos, el nWnero y tipos de estos, marcar los tiempos 

del guión, as1 como corregirlo, sí es necesario, al lado del 

quionista y el asesor cient1fico o investigador, explicar lo 

que intenta hacer en la realización a los integrantes del 

equipo y transmitir el ambiente a lograr en el programa, 

tomando en cuenta las propuestas o ideas del guionista. 

En resUlllen, preproducción es la preparación de todo el 

engranaje necesario para la realización de un programa. 

La cooperación entre el productor-realizador y el asesor 

científico ser~ muy importante para un material de 

divulgación. Será ütil la colaboración entre expertos en 

sectores espec1f icos, tales como animación y disefio, así como 

las nuevas posibilidades que ofrece la graf icaci6n por 

computadora, en caso de contar con suficiente presupuesto. 

En un programa de divulgación se necesita sacarle pa
0

rtido a 

los aspectos técnicos que nos permitan obtener y registrar 1a 

máxima cantidad de información en documentación o lenguaje 

visual, frecuentemente realizada con el uso de técnicas 

especiales o con adaptaciones técnicas rutinarias. 
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El guión o texto documental primero que nada deberá 

estar claro, de tal modo que pueda ser explicado y traducido 

en imágenes de los más variados or1genes, acompañándolas, 

siempre y cuando sea necesario, por comentarios. Las palabras 

deben proporcionar información complementaria ligada al 

contenido de las imágenes, ~o sólo repetir o explicar lo que 

ya es visible. 

No se debe negar la objetividad del guión únicamente 

porque se trata de un fenómeno que se puede reconstruir y 

grabar como si fuese verdadero. Esta posibilidad, si es 

utilizada honesta y abiertamente, puede ser útil para fines 

de investigación, de ensenanza o de divulgación. En 

ocasiones la documentaci6n de un evento o experimento puede 

ser aún más explicita, más eficaz o más clara si se arregla 

especialmente como un registro audiovisual. 

La relación entre el programa final y su público no será 

siempre directa u obvia. Para un cierto tipo de 

espectadores, por ejemplo, un producci6n acerca de los 

problemas energéticos tendrá un impacto directo e inmediato 

en el aspecto cotidiano de sus vidas, mientras que un 

programa acerca de una enfermedad, no comün quizás, o acerca 

de una investigación especifica en farmacologia respecto a la 

cura de la enfermedad, puede no provocar una respuesta 

directa en el mismo tipo de público. La habilidad del 

realizador reside en lograr que emerjan los motivos sociales, 

culturales o simplemente informativos que pueden afectar a 

119 



los espectadores potenciales a fin de captar su atención de 

una u otra manera. 

La producción es la realización misma del prograca, 

donde entra en juego todo lo preparado en la preproducción, y 

que debe dar por resultado una magnifica composición de 

imágenes y una máxima comunicaci6n. 

Una composición aceptable deberá presentar los 

siguientes aspectos: 

unidad: 

Variedad: 

Armonla: 

Balance: 

Ritmo: 

Que se sienta una sola historia 

Para captar más público 

Secuencias lógicas y claras 

Para que sea atractivo visualmente en colores y 

movimientos, entre otros aspectos 

Agilidad en el desarrollo 

continuidad: En la secuencia de ediciones o composiciones 

Del seguimiento de los anteriores elementos depende una 

buena producción y el director o realizador es el más 

indicado para lograr que se lleven a cabo. 

Conviene recordar que el trabajo en televisión es labor 

de equipo, y el hombre aislada perjudica una producción. Los 

departamentos de producción y técnico deben realizar su 

trabajo en perfecta armon1a y coordinación, con la mira 

puesta siempre en cada programa. 
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La postproducción, está relacionada con la grabación del 

programa en cinta de video o videocassette. La continuidad 

dependerá en gran parte de una edición dinámica. 

La grabación del programa es hecha en pequeñas partes o 

secuencias que contienen una gran cantidad de tomas. Después 

de concluir las tomas que se hicieron durante la producción, 

se empieza un complicado proceso para poner en orden las 

imágenes y la sincronización de los canales de sonido, los 

cuales llevan las voces de los locutores, música y efectos 

sonoros, a fin de mezclarlos y combinarlos en una pista final 

de sonido. 

El trabajo final de postproducci6n es sincronizar y 

combinar tanto escenas como el sonido en un videocassette 

master o matriz, agregando los titulas, 

especiales corno cámara lenta (Slow-rnotion) 

imagen (Still-frarne), etcétera. 

algunos efectos 

congelación de 

Como se ve, un programa de televisión conlleva muchas 

horas de trabajo-hombre y no, según su duración en pantalla, 

el tiempo que nos torna verlo. La televisión maneja un 

lenguaje visual y, según sea el caso, la edición se hará al 

ritmo de la música, de manera ágil, con un desarrollo 

paulatino o incluso evocando el pasado (Flasch-back) o 

visualizando el futuro (Ralenti). 

será la creatividad del equipo 

De acuerdo con el objetivo 

de producción y de ella 
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hablaremos en el siguiente punto ya que es uno de los pilares 

de los programas televisivos. 

5.4 Creatividad 

La actividad del hombre está dirigida no sólo a procurarle 

todo aquello que necesita, sino también a expresar y explicar 

a s1 mismo y a los demás sus propios pensamientos y sus 

propias fantas1as. 

El hombre, además por inclinación natural que la cultura 

desarrolla, busca el modo de conferir nobleza y belleza a 

todo lo que produce, incluso en las cosas de que sirve y que 

tienen una utilización práctica. 

"Esp1ritu de reflexión, memoria, observación e 

imaginación le llevaron a crear cosas que la naturaleza no le 

ofrec1a por s1 misma, trabajando, por ejemplo, el barro y los 

metales a fin de hacer los objetos que necesitaba para vivir 

cada vez un poco mejor".11 

crear significa producir algo de la nada, producir algo 

nuevo, hacer lo que antes no era, o bien, producir un 

elemento nuevo a partir de elementos ya conocidos. 

11 Autores Varios. Enciclopedia Basica Mundo 2002. Tomo 8, 
pág. 9, 
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Así, el proceso creador es la aparición en la acción de 

un novedoso producto que surge de la originalidad del 

individuo y de su interacción con elementos que le rodean. 

La creatividad ha sido conceptuada como el desarrollo de 

ideas nuevas u originales que tienen valor para un grupo 

amplio de personas. Es el valor de las ideas lo que 

distingue la creatividad de la imaginación que es un concepto 

más amplio.12 Todo el mundo tiene imaginación y cualquiera 

puede imaginar nuevos acontecimientos, nuevas combinaciones, 

fantas1as, pero a menos que todas estas cosas queden 

sometidas, encarnadas y comunicadas de tal suerte que den 

satisfacción a otros, no son más que vagabundeos por el mundo 

particular de un individuo. 

La creatividad se ha definido en varias formas que 

destacan la importancia de la originalidad y de las 

combinaciones relevantes. Toda creatividad es metafórica, 

esto es, involucra de hecho una relación entre elementos 

previamente observados como inconexos. Quiere decir hacer de 

lo conocido algo novedoso. 

La creatividad no es la capacidad en si de poder crear, 

sino también el ejercicio de tal capacidad. 

12 VELARDE, Eduardo. Desate su creatividad. pág. 22. 
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La creatividad debe ser vista como el cambio o 

modificación de los esquemas usuales de referencia, expresado 

mediante algQn producto tangible.lJ 

En los intentos que se han realizado para determinar 

cómo es que nace la creatividad, muchas de las exposiciones 

que se han presentado tienden a defender la postura de que la 

persona creativa se limita a tener un sQbito destello de luz 

que ilumina como por encanto su intelecto y de esta forma se 

constituye el método creativo. 

• ..• al revisar algunos de los diversos estudios 

dedicados a la creatividad, se podrá advertir que todos ellos 

comparten en mayor o menor medida cierta concepción acerca 

del acto creativo, en la que resaltan especialmente: la idea 

de que el acto creativo responde a la resolución de 

problemas; la convicción de que la fuente de la creatividad 

se halla en la vida inconsciente y la idea de que el acto 

creativo ocurre sQbitamente.•14 

Sin embargo, esta teorla deja un gran vaclo entre todo 

lo que debe suceder antes y lo que debe suceder después de 

ese momento llamado inspiraciónlS, el proceso creador supone 

etapas mentales que se suceden unas a las otras en la 

generación del producto nuevo; el método por el cual se 

13 ACtmA Escobar, Carlos Enrique. "Creatividad: La libertad 
secreta", Revista Perfiles Educativas. pág. 23. 

14 ACIJ&A Escobar, Carlos Enrique. op. cit., pág. 34. 

15 VELARDE, Eduardo. op. cit. pág. 23. 
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identifican las nuevas combinaciones es el siguiente: 

preparación, maduración, discernimiento y verificación. Esto 

quiere decir que la creación requiere de mucho trabajo, 

oficio o perseverancia. Edison definla asi el genio: ''Uno 

por ciento inspiración y noventa y nueve por ciento 

perseverancia. 11 16 

La creatividad en la Divulgación de Ciencia y Tecnologia por 

T.V. 

Contrario a lo que a muchos parece, la actividad de la 

divulgación de la ciencia requiere una gran dosis de 

creatividad e imaginaciónl7, para extraer la idea central y 

los materiales de las investigaciones del mundo cientifico y, 

a la vez, interesar y hasta entusiasmar al espectador. 

La comunidad cientifica exige fidelidad y apego al 

recrear un experimento o un hallazgo científico, mostrando 

una celosa actitud ante la divulgación en algunos casos. Por 

otro lado, hay que presentar al público un programa de 

calidad, bien documentado, con buena imagen y hasta 

divertido; en caso contrario, el espectador rechaza el 

programa y se vuelve todavia más exigente cuando de 

divulgación de ciencia se trata. 

16 VELARDE, Eduardo. op. cit. pág. 24. 

17 LOPEZ, Beltrán Carlos. "La creatividad en la divulgación 
de la ciencia", en La Divulgación de la Tecnoloqia y la 
Ciencia, SEP/COSNET. México, 1985. pág. 33. 
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México requiere incrementar su acervo de cultura 

cient1f ica y la televisión se presenta como un medio idóneo, 

pero requiere atención presupuestal y gran creatividad, entre 

otros factores. 

En México la televisión privada, no se encuentra muy 

atra1da por realizar esta complicada tarea ya que con el 

presupuesto que deben asignar a un programa de divulgación de 

Ciencia y Tecnolog1a pueden producir programas m~s rentables 

como telenovelas o programas de variedad, por ejemplo. 

Entonces queda esta tarea a otros organismos interesados en 

la Divulgación de la Ciencia y la Tecnolog1a, pero que no 

siempre cuentan con el presupuesto deseado¡ es aqu1 donde la 

creatividad ha visto la necesidad de incrementarse supliendo, 

en ocasiones, las carencias económicas. 

Con esto no se quiere decir que la creatividad pueda 

siempre y necesariamente suplir al bajo presupuesto. 

Por otro lado se puede resaltar la creatividad que un 

guionista debe tener para transmitir en su trabajo datos y 

hechos para que sean comprensible y a la vez, novedo~os y no 

solamente informativos. Otro aspecto interesante es el que 

menciona Francisco L6pezlB cuando se refiere al hecho de 

"decir las cosas de una forma para que la gente, después de 

ver el programa corra a leer sobre el tema, de otro modo y 

18 LOPEZ Rodr1guez, Francisco. Entrevista. 
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con otros ojos 11 • Esto es algo que consumarla el objetivo de 

la divulgación en si. 

También menciona que el guionista debe acudir hasta 

cierto punto y en el momento adecuado "al aspecto anecdótico, 

o recrear con un poema, por ejemplo, aunque sea dificil 

encontrar un poema a las fibras ópticas 11
, dice. 

La creatividad puede y debe estar presente en todos los 

elementos de la producción, en los recursos técnicos e 

incluso en la administración. 

El Lic. Sampers19 opina que 11 la verdadera creatividad 

radica principalmente en el guionista y en el realizador; 

desde luego, coadyuvan el editor, -con una buena compresión 

de su trabajo- y el musicalizador y el fotógrafo, por 

ejemplo. En s1 el trabajo de la gente creativa es lo que 

levanta el programa". 

Si partimos de que la creatividad es algo nuevo a partir 

de elementos que ya existen, la T.V. es creatividad porque 

queremos mostrar cosas novedosas y atractivas; sin embargo, 

no podemos dejar a un lado el aspecto presupuestal. 

La televisión también es tecnología; se está 

revolucionando a tal grado que basta mencionar el video con 

las recursos de la computación o la televisión de alta 

definición. La tecnología en televisión es muy importante 

19 SAMPERS, Héctor Manuel. Entrevista. 
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para hacer efectos, ediciones dinámicas, nontajes, nanejar el 

generador de caracteres y hasta matizar los colores, toda 

esta tecnología implica una inversión económica importante. 

El personal profesional que se requiere para la elabo~ación 

de este material, requiere de salarios acordes a su trabajo 

especializado. 

Corno afirma Concepción Salcedo20, se requiere tanto de 

presupuesto como de creatividad. "En nuestros medios, como 

es la T.V. cultural, a menudo se trabaja con recursos 

precarios¡ a veces tenemos que hacer esfuerzos de sustitución 

significativos, pero no podemos lograr el dinamismo de la 

T.V. hecha con grandes tecnolog1as". 

Suplir algunas carencias con creatividad puede ser 

válido alguna vez, sin que se tome como regla y sin que esto 

afecte la calidad del programa; sin embargo, no podemos dejar 

a un lado ni uno ni otro elemento. La creatividad es 

esencial para producir un programa de divulgación de ciencia 

y tecnolog1a, pero también lo es el presupuesto. 

Por otra parte, también puede mencionarse el· caso de 

tener un amplio presupuesto y una creatividad nula; en esta 

circunstancia, tal vez tampoco podriamos producir algo de 

calidad. En s1, el cometido es equilibrar los elementos, 

articular un mecanismo para que la producción funcione corno 

un engranaje perfecto. 

20 SALCEDO, Concepción. TV UUAM. Entrevista. 
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CONCLUSIO!IES 

l} En los últimos años, el apoyo a la investigación 

cientifica y tecnológica no ha sido suficiente, en 

consecuencia, los resultados obtenidos por los que se dedican 

a este quehacer son poco satisfactorios. 

2) La divulgación de los te~as cientifico-tecnol6gicos se 

presentan como un elemento indispensable en el proceso de 

modernización que experimenta nuestro pais. 

3) La participación de los medios masivos de comunicación en 

esta tarea, ha sido esporádica e insuficiente debido a la 

mala pol1tica de programación y a la escasa producción de 

este tipo de materiales. 

4) La elaboración de estos programas no es suficientemente 

apoyada. Se nota una falta de recursos técnicos apropiados, 

de tiempo y poca participación entre áreas. 

5) Existe deserción de recursos humanos especializados, 

básicamente guionistas, por falta de un salario justo acorde 

a su trabajo intelectual. 

6) Actualnentc, no se considera a la divulgación de la 

ciencia y tecnología en los planes de estudio de las 

universidades que imparten la carrera en ciencias de la 
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coounicación, como una especialidad, si no en el mejor de los 

casos, es sólo una materia optativa. 

7) Las instituciones que en los últimos años se han dedicado 

a la tarea de divulgación, no han tomado en cuenta la 

formación de talleres, cursos, seminarios y conferencias para 

actualizar a los profesionales de los medios que ahora 

realizan programas de este tipo. 

8) En la mayor1a de los casos, la selección de temas a 

divulgar se hace sin seguir una pol1tica especifica. 

9) Aparte 

divulgación 

de cumplir con su 

puede también informar 

objetivo principal, la 

las investigai:iones en 

curso y sus avances a la comunidad cient1fica para evitar 

duplicidad de esfuerzos y utilización de recursos; interesar 

al sector productivo tanto en resultados de investigación 

como en la importancia de hacerlo, y promover la vacación 

cientifica entre los niños y jóvenes, describiendo el trabajo 

cientifico y el uso de su método. 

10) A pesar del sensible aumento en la producción de 

materiales de divulgación, todav1a no se crean los espacios 

suficientes tanto en la T.V. pública como privada, para 

transmitir temas de ciencia y tecnologia. Muchas da estas 

emisiones se hacen durante los tiempos oficiales. 

11) La investigación cientif ico tecnológica en México se 

encuentra en una etapa importante de crecip1ento. El apoyo 
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que se le brinde, se verá reflejado en el desarrollo de la5= 

actividades productivas, económicas, sociales y culturales 

del pals. En este sentido, la divulgación podrá aprovechar 

los resultados de estos trabajos, con el fin de integrar al 

público a los últimos descubrimientos y avances que se dan 

gracias a la ciencia y la tecnologia. 

PROPUESTAS 

l) Es necesario sensibilizar a las instancias que intervienen 

en la toma de decisiones para otorgar los recursos necesarios 

a la investigación cient1fica-tecnol6gica, cuidando que estos 

recursos sean debidamente aprovechados con el fin de adaptar 

ágilmente la tecnologia ya existente a sus nuevas 

posibilidades para responder rápida y cornpetitivarnente a los 

cambios del mundo moderno. 

2) Con el fin de utilizar de manera conveniente esta 

tecnologia se debe intensificar la formación de recursos 

humanos en investigación y docencia, as! como actualizar los 

ya existentes. 

3) Se propone a la T.V. corno el medio ideal para divulgar 

ciencia y tecnologia ya que complementa el sonido de la radio 

con la imagen y en comparación con el cine resulta más 

económico, además su acceso a los satélites de comunicación 

permite la masificación de los contenidos. 
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4) Ser!a conveniente ampliar los planes de estudio de las 

universidades que ofrecen la carrera de comunicación con el 

prop6sito de que incluyan una especialidad en divulgaci6n de 

ciencia y tecnolog1a. Esto redundará en beneficio de los 

alumnos que se interesen en esta Areas pues al ingresar a los 

medios de comunicaci6n estarán mejor preparados. 

5) Debido a la falta de proyectos de actualizaci6n p~ra los 

profesionales de los medios, se propone rescatar aquella 

experiencia del CONACYT llevada a cabo en el sexenio del Lic. 

José L6pez Portillo, de impartir cursos de periodismo 

cient1fico para capacitar a las personas que actualmente se 

dedican a esta labor. 

6) Como apoyo a la divulgaci6n, se deben organizar pol1ticas 

de selección de temas desde las instituciones generadoras de 

investigaci6n para que avale los contenidos, además de 

establecer los compromisos con los investigadores enfatizando 

la necesidad de una colaboraci6n oportuna. 

7) Identificar los roles de cada participante en el proceso 

de elaboraci6n de los programas. 

8) Habrá que asegurar los apoyos financieros, materiales y de 

equipo para las series a realizar. Esto de manera efectiva, 

de hecho, para que no se queden en buenos prop6sitos. 
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9) Incentivar la creatividad en la presentación de 

contenidos, as1 como la participación de los investigadores 

con los resultados de su trabajos a través de la T.V. 

10) Experimentar y probar nuevas estructuras y técnicas que 

por insólitas que parezcan, puedan causar mayor impacto en el 

espectador. 

11) Planear con la anticipación necesaria la ejecución de los 

trabajos acorde a una programación. 

12) Destinar personal especializado y crear condiciones 

favorables para su trabajo. 

13) Asegurar que el equipo a utilizar en la producción tenga 

la calidad requerida, a través de su mantenimiento y 

adquisición de otros. 

14) se requiere hacer un seguimiento del público que ve estos 

programas y verificar su respuesta a fin de retroalimentar y 

mejorar la calidad de las emisiones. 

15) Es aconsejable modificar las politicas de programación y 

aumentar los espacios en la T.V. pública y privada para la 

transmisión de temas sobre ciencia y tecnologia, en distintos 

horarios sin que necesariamente sean los de tiempos 

oficiales. 

16) Se propone que para la aplicación de lo establecido en el 

programa nacional de ciencia y modernización tecnológica 
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PROGRAMAS OC DIVULGACION 

TRANSMITIDOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL PE 1988 

NACJONALES EXTRANJEROS POSTPROOUCCION NALfMAT. EXT. 

canal Serie Canal Serie Canal Serie 

--------
• Cambia .. ... 11 Los ó.lt.imos de su e5pecie 9 Videocosmos 

11 A ciencia e i erta 4 Horizontes ... 13 Videomu.ndo 

11 Una ventana al conocimiento 9 Animales 11 Reporte de c1enc1a 

11 Graduados del IPN 13 El hombre y su mundo 

13 Academia H~dica 11 El Ultimo refugio 

13 Autoconstruccidn 5 El universo 

11 El hombre y la ciencia .. 13 Documental ... 
---·---

Total de horas a la semana sobre divulgac16n t Se transmite el m1smo proqrama L:>ll 
diferente horario y c~nal. científica y tecnol 6gi ca 

Total de horas de t.r ansmi si 6n 
todos los canales 

Total de transmisión semanal 
los canales 

Porcentaje semanal tiempo de 
sobre divulgación de ciencia 

al día de 

de todos 

transmisión 
y tecnologia 

31.5 

114.5 

801 

3.9 

hrs. 

hrs. 

hrs .. 

7. 

tt En ocasiones ul1l1za c.~~p~,~11 ~1<..i 

e:-: tr an jeras. 

tlt Se transmite en tiempos oí1~lales. 



PROGRAMAS DE DIVULGACION 

TRAt~SMITIDOS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 1988 

NACIONALES 

Canal Serie Canal 

• Cambio .. ... 5 El 

11 Una ventana al conocimiento 

11 Acta H~dica 

11 Graduados del IPN 

11 El hombre y la ciencia u 

13 Academia Médica 

Total de horas a la ~emana sobre di~ulgación 
cicntifica y tecnológica 

Total de horas de transmisión al día de 
todos los canales 

Total de transm1s1ón ~emanal de todos 
los canales 

Porcentaje ~emanal l1empo de tra1l~m1~ión 
sobre r1ivulgar11':1n d~ r:ipnc1a y li-4.-nologia 

EXTRANJEROS 

Serie 

universo 

18 hrs. 

117 hrs. 

819 hr s. 

3.9 X 

POSTPRODUCClON NAL/MAT. EXT. 

Canal Serie 

9 Videocosmos 

13 V1deamundo 

1 Se tr ansm1 tl~ el mismo programil en 
diferente horario y canal. 

11 F.n ocasiones ut1l 1:a cápsul<ts 
e~tranJeras. 

111 Se transmite en t1ampos of1c1ales. 



PROGRAMAS DE DIVULGACION 

TRANSMITIDOS DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 1989 

NAC 1 otlALES EXTRANJEROS 

Canal Serie Canal Serie 

13 Noticiario Ecológico 7 Nova 

1 Cambio .. IU 13 Documental IU 

11 Una ventana al conocimiento 5 El universo 

11 Acta M~dica 

11 Graduados del IPN 

13 Academia Mé-dica 

11 A ciencia cierta 

11 C! hombre y la ciencia 11 

Total de horas a la semana sobre divulgación 
científica y lecnológ1ca 33.0 hrs. 

Total de horas de transmisi~n al día de 
todos Jos canales 

Total de transm1s1ón semanal de todos 
los canal es 

Porcentaje semanal tiempo de transmisión 
sobre divulgación de ciencia y tPcnologia 

115.0 hrs. 

01)5 hrs. 

4.0 'l. 

POSTPRODUCCION NALIMAT. EXT. 

Canal Serie 

9 Videoc:osmos 

13 V1deomundo 

11 Vi deoreporte 

11 Reporte de ciencia 

9 Todas las criaturas 
del c1elo y la tierra 

·-
1 Se transmite el mismo proqrama en 

diferente horario y canal. 

lt En ocas1ones ut1 Jiza c.\psulds 
c:~tranJeras. 

••• Se transmite en tiempos of1clalcs. 



PROGRAMAS DE DIVULGACION 

TRANSMITIDOS DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 1989 

NACIONALES EXTRANJEROS 

Canal Serie Canal Serie 

13 Noticiario Ecológico 4 Horizontes 

• Nova 

11 Una ventana al conocimiento 5 Nuestra casa 

11 Acta N~díca 11 Supervivencia 

11 Graduados del lPN 5 El universo 

13 Academia Médica 

• Multifa:t tu 

13 Autoconstruccidn 

11 El hombre y la ciencia tt 

Total de horas a la semana sobre divulgación 
científica y tecnológica 32.5 hrs. 

Total de horas de transmisión al día de 
todos los canales 

Total de transmisión semanal de lodos 
los canales 

Porcentaje semanal tiempo de transmisión 
sobre divulgación de ciencia y tecnología 

116. 5 hrs. 

815 hrs. 

3.9 :r. 

POSTPRODUCClON NAL/MAT. EXT. 

Canal Serie 

11 Reporte de ciencia 

9 Videocosmos 

13 Videomundo 

11 Vi deor epor te 

-~ 

S Se transmite el mi~mo proqrama en 
diferente horario y canal. 

lt En ocasiones ut1l1::a cápsulus 
extranjeras. 

ltt Se transmite en tiempos oficiales. 



DIVULGACIOll DE CIEllCIA '{ TEC!IOLOGIA 

TV TV 
PUBLICA PRIVADA 

PRODUCCIO!I !IACIO!IAL 7 o 

PRODUCCIOll EXTP..-'~UJERA 4 4 

POSTPRODUCCION llACIONAL 
DE MATERIAL EXTRAllJERO 2 1 

TOTAL DE PROGRAMAS 13 5 

HORAS DE TRAUSMISIO?l 8 12 * 

•Huchos de loa programas se transmitían en tiempos oficiales, 
La difeC"encia de horas de transmisión ee debe a la repeti
ción de programas como Videocosmos con 4 horas de duración. 



PROGRAMA: CIEllCIA Y TECUOLOGIA POR 
TELEVISION 

FRAGMENTO DE TELDlOVELA 
ACTUAL 

IMAGENES DE LA MISMA 
TELENOVELA, PERO SIN 
AUDIO ORIGINAL. 

PROCESO CIEJlTIFICO EDITADO 
AL RITHO DEL AUDIO DE LA 
TELENOVELA. 

un CANTANTE POPULAR EN ACCION 
Y EH UN RECUADRO UNA 
fOTOCRAFIA DE EINSTEIN 

LARGA FILA DE ESPERA PARA 
ENTRAR A UNA SALA DE CINE. 
GEHTE COMPRANDO SU BOLETO 
EN TAQUILLA. 

AUDIO 

SE GRABA PROGRAMA "CIENCIA Y 
TECHOLOGJA POR TELEVISION" 5, 4, J ••• 

FADE I!l 

AUDIO ORIGIJlAL DE LA TELENOVELA 
10 SEG. 

NO. ELLOS HO ESTAH HABLANDO DE 
ELECTRONES, EJlZIHAS, FIBRAS OPTICAS 
O ClENTIFICOS. 

(AUDIO ORIGINAL DE LA TELE!lOVELA) 
24 SEG. Y DESAPARECE, ENTRA MUSICA 
EN SI:GUHDO PLAHO QISCO AMAURY. , • 

TAMPOCO HAY CAUCIONES QUE UARREH LAS 
ANGUSTIAS DE, POR EJEMPLO ALBERTO 
EIHSTEI!l. 

PUENTE MUSICAL 
10 SEGUNDOS 

DISCO AHAURY 1973-1981 LADO A TRACK 
2 
CROSS EN SEGUl100 PLAUO A DISCO 
VIENTO DE NAVAJAS LADO B TRACK 2 

'i ESTA EXITOSA FILA DE ESPERA 110 ES 
PARA COMPRAR EL ULTIMO LIBRO DE 
JSSAC 
ASIHOV 1 MARIO BUNGE ••• O DE LUIS 
GOHZALEZ DE ALBA, 

SIGUE LOC EH OFF 



GEJITE FORMADA PARA COHPRAR SU 
BOLETO. TAQUILLA. 

MARQUESINA QUE AJWNCIA LA 
PELICULA "EL VAMPIRO TEPOROCH0 11 

ILUHINACION EU AZUL BRUMOSO, 
SILUETA PERFIL DE MUJER. 
EtITRA OTRA A CUADRO. ESTAll 
FRENTE A FRENTE Y SE 
APROXIMAN UNA A LA OTRA. 

Z.I. LENTO A H.C.U. AMBAS 
MUJERES, YA FRENTE A FREUTE 

PERFIL DE UNA INVESTIGADORA 
ELABORANDO SU TRABAJO 
CIENTIFICO (EN LABORATORIO, 
HIDE, ANOTA, SE LEVANTA, ETC.) 

TAMPDCO ES PAAA VER LA PELICULA: 
"EL ULTIMO SUBMARINO DE JACQUES 
COSTEAU, O DE MHOH BRAVO ••• Hl 
SIQUIERA PARA VER LA PELICULA 
11 EL CUERPO VIVIENTE, IV" DE LOS 
DOCUMENTALES CIENTIFICOS DE LA 
BBC. 

PUENTE MUSICAL 
5 SEG, 

DISCO EXPRESO DE MEDIA HOCHE 
LADO 2 TRACK 2 

BAJA A SEGlmDO PLAHO 

LA CIENCIA.,. 
LA TECllICA ••• NO SON POPULARES. 
TODOS LAS llECESITAMOS. LA MAYORIA 
NO SABEMOS CASI NADA DE ELLAS 

PAUSA MUSICAL 
2 SEG. 

DISCO EXPRESO ••• LADO 2 TRACK 2 
CROSS A DISCO OPERA SAUVAGE 
LADO 1 TRACK 1 EN SEGUHDO PLAflO 

LA CIEHCIA Y LA TECNICA: DOS DAMAS 
DE COMPAflIA, con LAS QUE COHVIVIHOS 
TODOS LOS DIAS. , , Y QUE SON DOS 
DESCOHOCIDAS, 

PUENTE MUSICAL 
3 SEG. 

DISCO INDIAN SUMMER LADO A TRACK 2 
Y BAJA A SEGUNDO PLAHO 

AHI ESTA UNA CIEHTIFICA. HACIENDO 
CIENCIA.. INVESTIGA. SOLA. AISLADA 
DE U. SOCIEDAD SOBRE LA QUE TAL 
VEZ, SU TRABAJO TENGA EFECTO. 
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OTRA CIEHTIFICA EH LABORATORIO 
vrumo rn HICROSCOPIO, LEVAUTA 
FRASCO, ETC. 
Ull LABORATORIO Y Clt.UTI FICO 
DEL SIGLO XV 

SOBREIHPOUE: LLAMAS Y HUMO 

COLLAGE DE IMAGEN.ES DE 
CIEH'TIFICOS ACTUALES AJff.E 
SU EQUIPO DE TRABA.JO 
(KJ..QUIHAS, IHSTRL11E!lTAL 
ELECTROllICO, HICROCOHPUTAOORAS, 
ETC.) 

POR WIPER EHTRA IMAGEH DE 
GENTE, PARA VER TAJITO A 
CIEHTiflCOS CON EQUIPO Y 
CEHTE COHUH Y CORRIE!iT.E. 

DESDE QUE DICE ~ ALTERAR 
LA !KA.GEN, DESGARRARLA, ETC. 
SEGUN "FALLAS" DE AUDIO. 

SIGUE IKAGEN ALTERADA COHO 
SI HO SE SINTONIZARA BIEH 
EL CANAL. (RAYADA) 

F, I. LENTO A GENTE EH 
CABIHA DE GRABACIOH EN 
PLENO TRABA.JO. 

CURO QUE SU QUEHACER 
RE.QUI ERE CONCE.NTRACIOH Y 
SOLEDAD. PE.RO E.STA TA.'i 
SOCIAI.Mr.NTE AISIADA COMO 
LOS CIWTiflCOS DE HACE 
HIL A.ílos ••• CUJ.NDO u. 
CIEHCIA ESTABA PROHIBIDA, 
Y LA Ih-VESTICACION SE 
PAGABA COH LA VIDA. 

PUEHTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO PINK FLO\'D LAOO l TRACX 3 
CROSS A DISCO HAX U.SSER' S A.RK 
LADO A TRACK 2 EN SECUNDO PUNO 

HOY, U. SITUACION ES DISTIHTA. 
SIN DiBARGO, COHO HACE HIL >..nos, 
EL PUEBLO PARECE NO SABER NADA 
NI INTERESARSE EN NADA CON LO QUE 
TEHGA QUE VEN CO!l Clt?lClA \' 
TECNICA. 
llO HAY COUCIENCIA DE LA C!EtlClA, 
POR HAS QUE TOOOS USEMOS, GOCDiOS, 'i 
A VECES HASTA HOS O>J1E.liOS COll LAS 
~ CIEHTirICAS Y TECNOLOGICAS ••• 
NO HAY CONCIENCIA DE u. CID;CJA ••• 

FX 2 SEGUNDOS 
DESDE QUE DICE ~ EL SO?llOO 
BAJA, SE ALTERA COHO SI SE HUBIERA 
DESCOMPUESTO EL EQUIPO. 
~ THE KIHKS LADO l TRACI'\ l 

NO, NO, NO. NO FUE U?lA SUSPEf/SlON 
DE LA EUERGIA ELECTRICA. 
TAMPOCO FUE ERROR DE EOICIOU. 
NO FALLO EL EQUIPO DE ALTA 
TECNOLOGIA: LA VIOEOCASSETTERA 
'{ EL MOHITOR Fm;c10!1A1' 
CORRECTAHENTE. 

PUEHTE MUSICAL 
6 SEG. 

DISCO SPACE LADO l TRACK l 
'i BAJA A SEGUUOO PU..100. 
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REPETIR SILUETAS 

CIENTIFICOS Y ALUMllOS EH 
CLASE. 
WIPER CIRCULAR PEQUEílO CON 
GENTE. 

PERSONAS EN LA CALLE 
CONTESTANDO PREGUHTA: 
¿SABE QUE ES CIEHCIA 'l 
TECNOLOCIA? O ¿PARA QUE 
SIRVEN? 

PERSONAS CONTESTANDO SONDEO. 
SIN AUDIO. 

CIENTIFICOS EH SU 
LABORATORIO 

GENTE: URBANA, RURAL. 
(AMAS DE CASA, ESTUDIANTES, 

OBREROS, CAMIONEROS, ETC.) 

LAS APLICACIOUES DE LJ, CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA ESTA.N AH!, •. 
DOUOE ESTA USTED AUllQUE' USTED 
NO LO SEPA. 

PUEJITE MUSICAL 
4 SEG. 

DISCO SPACE LADO 1 TRACK 1 
'l BAJA A SEGUNDO PLAHO 

NO SE TRATA DE QUE LOS TEMAS 
CI ENT I Fl CO-TECNOLOG I COS OCUPEN 
TODA NUESTRA ATENCIOH IHTELECTUAL 
Y AFECTIVA. PORQUE, COMO DIJO EL 
FILOSOFO: "HAY TIEMPO PARA TODO, 
Y CADA QUIEH A LO SUYO, PORQUE 
UHA COSA ES UNA COSA, Y OTRA 
COSA.,, ES OTRA COSA, 11 

SONDEO 
44 SEG. 

AL TERMIHAR ENTRA HUSICA DE 
f.K TRAllSICIOH DISCO AUTOGRAPHE 
LADO 1 TRACK 2 CROSS EH ~ 
ELb1!Q A DISCO VANGELIS LADO A 
TRACK 1 

A TRAVES DE 3 O 4 OPIHIONES UOS 
DAMOS CUENTA DE QUE JUAll PUEBLO 
Sl\BE CASI HADA DE CIEUCIA Y 
TECUICA. 

PAUSA MUSICAL 
2 SEG. 

DISCO VANGELIS LADO A TRACK 1 
Y BAJA A SEGUNDO PLAllO 

LA DIVULGACIOH DEL COHOCIHIENTO 
CIENTIFICO-TECNOLOGICO, LLAMADA 
SIHPLEHEHTE: "DIVULGACIOH'', ES 
Dl\R ESE CONOCIHIEJiTO AL VULGO, 
AL PUEBLO: A TODOS. 

PAUSA MUSICAL 
2 SEG. 

DISCO VAHGELIS •• , 
Y BAJA A SEGUHDO PLANO 
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CO?ITIUUA GENTE 

IMAGENES DE CAMPESINOS 
ALFABETIZANDOSE 
(HOMBRES Y MUJERES) 

EHTREVISTADOS A CU1\DRO 

EXPLOSIOH tnJCLEAR EN 
DETALLE 

COHETE EN LANZAMIENTO 

¿HACE FALTA LA DIVULGACIO!l? 

PAUSA MUSICAL 
J SEG. 
DISCO VAHGELIS LADO A TRACK 1 + 
Y BAJA A SEGUNDO PLANO 

un AXIOMA UJHVERSAL DE LAS 
SOCIEDADES.,, ES: LA EDUCACIOU 
DEBE SER PARA TODOS. ES 
NECESARIA. 
POR TAltTO, LA DIVULGACION SI 
HACE FALTA. 

PAUSA MUSICAL 
4 SEG. 
+DISCO VAllGELIS •• , 'i DESAPARECE 
MUSICA 

TESTIMONIOS 
1.- DR. LUIS ESTRADA: 11 La 

divulgación es.,. como el 
aparato que estamos usando 
pi1ra esta gri1bacHm" (1 1 16") 

2.- LIC. JAVIER AREVALO: "Para 
decirlo en pocas palabras ••• 
entre grandes públicos" (JOº) 

fA TRANSICION E?lTRE UN TESTIHOUIO 
'{ OTRO. prsco AUTOGRAPHE 
LADO 1 TRACK 2 
U EXPLOSICON NUCLEAR 16 SEG. 
DISCO FINAL CUT LADO 1 TRACK 1 
EN SEGUNDO PLAflO DISCO VANGELIS 
LADO 2 TRACK 2 

SIGLO XX, CIENCIA, PROGRESO, 
TECHICA: SIGLO XXI 
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UH CIEHl'IflCO DE PERFIL EN 
PLENO TRABIWO 

EHTREVISTADA A CU1'.DRO 

EN PANTALLA DIVIDIDA: POR UH 
LADO LA IMAGEN DEL CIENTlflCO 
AHTERIOR DE PERFIL, Y. POR EL 
OTRO UH GRl\ll SIGNO DE 
IUTERROGACIOH. 
EL SIGllO SE SUSTITUYE POR 
UH COHtnllCOLOGO. 

EltTREVISTAOO A CUADRO 

SIHPOSIUM O MESA REDONDA 
DE CIENTIFICOS 

LA CARA DE ASOMBRO CE UN 
CHICO ANTE LA INVESTIGADORA 
QUE LANZA SU ROLLO TECllICO 

HOY pOR HOY, EL CIENTIFICO 
ES LA UlHCA PER.SOHA QUE TIENE 
ALGO IMPORTANTE QUE OECIFJiOS •.• 
'{ LA UNICA QUE NO SABE COHO 
DECIRLO. 
LA OIVULGACIOH NO ES FACIL. 

TEST!HQll!Q 
KAESTRA. MA. LUISA SEVILLA: 
"CUando el investigador quicrc 
hacer ..• la fon:i.a interesa 
poco". (10") 
"Por otro lado, cuando el 
cocunic6logo ... le da 111.\S 
peso a la forma... los dates." 
(10") 

ENTRA MUSICA Etl SEGUHDO PUJ:o 
DISCO VANGELIS CH!UA LADO B 
TRACK 2. Y CESA.PARECE AL 
TERMINAR EL PARRA.FO. 

EN EFECTO, lIN PRIMER PRODLE!".A 
ES: ¿QUIEN DEBE DIVULGAR'? •• , 
¿EL CIENTIFICO, EL ESPECIALISTA 
EN CONTENIDOS?.,. 
¿O EL COMlmlCOLOGO, EL 
ESPECIALISTA EH HEDIOS HASI\'05? 

TtSTIMOllIO 
LUIS ESTRADA: "En este 1110:.ento, 
quien lo pueda hacer que lo 
haga." (5") 

ENTRA KUSICA EN SEGUNDO Pl..ANO 
DISCO VIENTO BU.llCO ANDREAS 
WOLLEtNEIOER U.DO A 
TRA.CK 3 

EL CIENTIFICO HACE DIVULGACIOH 
DE SU TRAB.UO EllTRE SUS COLEGAS, 
Y USA UN LENGUA.JE CURO Y 
TRANSPARENTE.,, PARA ELLOS. 'i 
PARA LOS DEH.AS, TOTALMEHTE 
INCOMPRENSIBLE. LA lKPRESiml 
QUE DA ES QUE LA CIENCIA 'i U. 
TECHICA SON SOLO PARA GENIOS. 
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REPITE LA PANTALLA DIVIDIDA 
DEL CIEHTIFICO, PERO AHORA 
VEMOS QUE SALE LJ.. IKAGEH DEL 
CIEHTIFICO. 

POR ROLLER EHTRA LA FORMULA 
COMO SE ESCUCHA Y AL FIHAL 
FLASHE.AHDO SE LEE LA LEYENDA: 
no HAY IMAGEN P~. ESTO 

EH PANTALLA DIVIDIDA, AMBOS 
CIENTIFICO Y COMUNICOLOGO, 
PERO ESTE ULTIMO ES 
SUSTITUIDO POR EL SIGHO DE 
IHTERROGACIOH. 
AHORA TAMBIEH EL CIE.NTIFICO 
ES SUSTITUIDO POR OTRO SIGNO 
DE INTERROGACIOH. 

ENTREVISTADOS A CUADRO 

TOMAS DE CABIHA Y ESTUDIO 
DE GRABACIOH EN PLENO TRABA.JO 
DE PRODUCCION, 

PARECERIA ENTONCES QUE EL 
CO!iUNICOLOGO ES EL INDICADO 
PARA TRADUCIR EL PRODIGIOSO 
RESULTADO DE QUE: '"LOS fOTOUES 
CIRCUNVOLUCIONADOS EN t.1'/;, 
BETA-ENDO-GLUCANASA POR EL 
HETODO 1, J, 5 TRIFENIL TETRAZOLIUM. 
IDEHTIFICARON AL BACILLUS C!RCCLAHS 
AL SER ESTE carrR!FUGhOO ;. crnco 
PlntTO DOS POR DIEZ A LAS CUATRO 
ERRE PE EME." 

PAUSA MUSICAL 
1 SEG. 

DISCO VAJlGELIS CHINA LADO 1 
TRACK 1 BAJA A SEGUNDO PLANO Y 
DESAPARECE AL TERMINAR EL 
PARRAFO. 

PERO OCURRE QUE EL COHUNICOLOGO 
CARECE DE FORMACION CIENTIFICA. 
POR SI HISHO ES INCAPAZ DE 
COMPRENDER RAPIDAXEHTE U. IDEA 
CENTRAL DE U "BETA-ENDO
GLUCANASA POR EL TRIFENIL 
TETRA.ZOLIUH" ••• O ALGO AUN KAS 
ESOTERICO. 

TESTIMONIOS 
l. ING. HELIOS GOHEZ: '"Pero la 

preparación de los 
comunic6loqos ... sino como 
materia o capecialidad 
dentro de las escuelas de 
co111unicaci6n." (16") 

2. MAESTRA GUILLERMIHA BAEHA: 
"Por una parte ••• periodis:io 
de la ciencia.,. una Dateria 
obligada ... una 
especialización ••• y en 
COHAC'iT, y otras." (l'OO") 

U MUSICA DE TRAHSICIOH ENTRE 
UN TESTIMONIO 'i OTRO DISCO 
AUTOGRAPHE LADO l TRACX 2 

CAUQIO AffBJEHTAL 5 SEGIJHDOSl 
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VEMOS EN LA CABIHA A UUA 
PERSONA CON BATA BI.JJ:CA 
(CIENTIFICO) QUE SE lH EGA 
A PARTICIPAR Y DISCUTE CON 
EL COKUNICOLOGO 

SIGUEH OISCUTIE?IDO Y EL 
CIEHTIFICO VE SU RELOJ PARA 
FINALMENTE SALIR DE Ll\ 
CABINA. 

CIENTIFICOS Y COHUlllCOLOGOS 
EN MESA DE TRABAJO, 
ENTREVISTAS, ETC, 

VEMOS Y OIHOS AL CIENTIFICO 
HABLANDO EN LENGUA.JE TECUICO 
A UN CHICO CON CAlUti. DE 
ASOMBRO. 

EU'rRA AL IHICIO DEL PARRhFO 
HUSICA EH SEGUNDO PLANO 
DISCO V,\llGELIS ESPIRAL 
LADO I TRACK I, Y. BAJA l\ 
SEGUNDO PLANO. 

HASTA AHORA, LA DIVULGACION 
POR MEDIOS MASIVOS HA 
REQUERIDO LA PARTICIPACIOU 
CONJUHTA DE LOS DOS 
ESPECIALISTA.S: EL CIWTI FlCO 
Y. EL COMUNI COLOGO, , • Y HA 
HABIDO PROBLEMAS. 

UN HECHO FRECUENTE ES OUE 
EL CIENTIFICO HO ACCEDE 
FACILHENTE. SE MUESTRA 
RECELOSO, NO REDUCE EL NIVEL 
TECNICO DE SU LEllGUAJE, 
SIENTE LA PElll>lO/\ DE TIEMPO, 
Y A VECES tlO MUESTRA NIUGUN' 
IHTERES POR DIVULGAR SU 
TRABAJO, 

CROSS MA.X LASSER' S ARK 
LADO B TRACK 1 EN SEGUUDO 
PZANO Y DESAPARECE AL FINAL 
DEL SIGUIENTE PARRAFO 
"' ••• ESP.\ROL" 

EL OTRO HECHO FRECUENTE ES 
QUE EL COM'UNICOLOGO FRENTE 
AL CIEN'rlFICO, EXHIBE SU 
FORM.ACION HUMANISTICA, CUYA 
VISION DEL HUNDO ES UllA BARRERA 
PARA COH.PRDlDER EL QUEHACER 
CIE'ITIFI CO-TECNOLOGICO, 

ASI, EL EHCUENTRO DE LOS DOS 
ESPECIALISTAS ALCANZA, A VECES, 
UN GRADO ELEVADO DE INCOKUNICAClON, 
A PE!iAR DE QUE LOS DOS HABLAN 
ESP/\ROL, 

(AUDIO ORIGINAL HASTA, • • EDADES 
DIVERSAS) 

ENTRA Mt.rSICA EN SEGUHDO PL\HO 
DISCO YANNI LADO A TRACK 4 
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REPITE IMAGEN DE SILUETAS 

REVISTA AUTIGUA, COLOR SEPIA 

PERSOHA COMPRA.HDO PERIODICO 
ACTUAL EN UH PUESTO 'i PhNEO 
A LAS DIFERENTES REVISTAS 
DESDE UNA CIEUTIFICA A UNA 
COH CHICAS CON POCA ROPA. 

GEllTE EN TIE~HDA VIEHDO 
APARATOS DE TELEVISION 

IKAGENES DE TELEVISORES 
EllCEHOIOOS '{ APAGADOS 

Alm CON TODO, SE HA HECHO 
OIVULGACIOH EH HEXICO. 
A TRAVES DE LOS HEOIOS 
IHPRESOS, DESDE l9Jl .•• 
• • • HASTA NUESTROS OIAS ••• 
••• Y ALGUNAS REVISTAS DE 
OIVULGACION HASTA COHPlTEN 
CON PUBLICA.CIOUES 
AtITICIEHTIFICAS QUE 
VULCARIZAH O CORRIEUTIZAH 
AL PUEBLO. 

PUENTE MUSICAL 
1 SIC. 

DISCO VANHI U.DO A TRACK 4 
Y~A 
TERMINAR PARRA.Fo 

PERO, CON TODA. SEGURIDAD Y 
SIN NINGUNA DUDA, LA 
DlVULGACIOH Tlt:HE SU HEDIO 
KAS EFICAZ DE COHUNICACIO!l,., 
EN LA TELEVISION. 

PUENTE MUSICAL 
10 SEG. 

DISCO ENSALADA DE M»lBO LA!JO I 
TRACK " ESTRIBILLO '"La tolevls1lin/ 
pronto llegaré/yo tt- cantaré/ y 
tQ me ver As." 

ENTRA EH SEGUllDO Pl.A.HO 
DISCO OOWN TO THE HOON ANDRE..\S W. 
LAOO A TRACK 2 

LA TELEVISIOH, ALTA TECNOLOGIA AL 
ALCANCE DE TODOS: EL LIBRO DE LOS 
ANALFABETAS, LA RIQUEZA DE LOS 
POBRES, EL HEOIO DE COKUIHCACIOll 
KAS COMPLETO V PENETRANTE DE TODOS. 
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FAMILIA VI ENOO U.. TV 
TV VISTA POR ATRAS • 
DESTAPADA 

CARTON, UN TELEVISOR VISTO 
COMO MONUMENTO DE ADORACION 

DITREVISTADA A CUADRO 

COLLAGE DE CIENTIPICOS 
EH LABORATORIO 

PERSONA VIENOO PROGRAKACION 
EN TELE-GUIA, PRENDE LA TELE 
Y SE SIENTA A vrRLA, 

APARECE EN ROLLER: 
OIVULGACIOH JO HORAS/SEMANA 
PROGRAMA.CION 815 HORAS/SEMANA 
J.9l 
ESTE PORCENTAJE INCLUYE: 
PROGRAMAS EXTRANJEROS 
PROGRAMAS EXTRANJEROS CON POST 
PRODUCCION MEXICANA Y PROCRAJ".AS 
NACIONALES.• 
•FLASHEO EN ESTE ULTIMO RENGLON 

UN COMPLEJO n;sTRUMEUTO DE uso 
COTIDIANO, PERO L1l .'.tJTOlTICO 
DESCONOCIDO, -YA ~;o SE DIGA EN 
CUANTO A U..S LE'i[S FISICAS QUE 
RIGEH su FlJNCIONk'1.lt:. .. 'TO-, srno 
EH CUANTO A SUS POSIBILIDADES 
EN I>. COMGNICACION SOCIAL. 

PARTE MUSICAL 
S SEG. 

DISCO oo;.."N TO THE HOON LADO A 
TRACK 2 Y DESAPARECE 

TESTIMONIO 
CONCEPCION SALCEDO: "Tanto la 
televisión oficial co~o ••. tienen 
r:.ucho qu6 hacer ••• tenei::ios que 
pensar que la ciencia .. , y la 
divulgación tiene un ••• de 
acceso.• ( 1') 

U KUSICA DE TRANSICION OI 
ENTREVISTA DISCO AUTOGRAPHE 
LADO I TRACK 2 

PUENTE HUSICAL 
4 SEG. 

DISCO SUZANNE CJAHI I.>.00 A 
TRACK 6 Y BAJA A SEGUNDO 
PI>.NO HASTA FIN DEL PARRAFO 

EX>JIINEMOS LA PROGRAMACIOH PARA 
LA CIUDAD DE KEXICO. 
PRENDMOS LA TELE. 
Y VEAMOSLA DURANTE UNA SEMAHA 
EN CUATRO DIFERENTES EPOCAS 
DEL A.Ro. 

PUENTE HUSICAL 
21 SEG. 

DISCO STIX GOLD SERIES LADO I 
TRACK 4 BAJ'A A SEGUNDO PI.ANO A 
FIN DE PARRA.FO. 
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FRAGMENTO DE CUALQUIER 
PROGRAMA DE DIVULGACION. 
PERSONA OOR.HIOA EH SU CAMA 

COLLAGE DE INVESTIGADORES 

EN LOS PROGRAHAS NACIO?lALES DE 
OIVULGACION SE NOTh QUE ••• 
••• TODOS SON HECHOS POR LA 
TELE\'ISION OFICIAL. PASAN EN 
HORARIOS lHHUMA."lOS: O MUY 
TEMPRANO EN U. HAíl1'.HJ,, O MUY 
TARDE POR LA HOCHE. Y NO HAY 
RECURSOS ECONOHICOS POR TANTO, 
LOS RECUPSOS TECtlICOS SOU ~UY 
LIH!TADOS. 

TEST!MOUIO~ 
1. UlG. HELIOS GOMEZ: "Ei paqo 

a los guionistas ... " {25") 
2. LIC. JAVIER ARE\'ALO: "'{ 

pensar que invertir en hacer 
un progra::.a que habla de la 
ciencia no es tirar el dinero. 
Tambi~n pu!!de 51:?r divertida." 
(8") 

+:l. GUADALUPE ZAf'J.RROtl: "Las series 
extranjeras co::io las de 
Costcau ... nuestros 
investigadores 
ccxicanos ... y c6cio recoqe:.:as ... 
a nucGtra propia educación e 
investigación." (29") 

+fX MUSlCA DE TRANSICION 
DISCO AUTOGRAPHE LADO I TRACK 2 

PUEUTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO THE KUSIC ar COSMOS U.DO 
A TAACK :1 BAJA A SEGUNDO Pl..AUO 'i 
SIGUE HASTA EL SIGUI EUTE PUE?ITE 
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IKAGENES DE PROGRAMAS DE 
t'.A.Tr.MATICAS, ABURRIDOS, 
TEDIOSOS. 

VISTA DE UNA SALA CON LA 
TV AL CENTRO, DONDE SE VE 
UH PROCRAMA DE DIVULGACIOH. 
HO HAY NADIE EN LA SALA. 

SALA VACIA, CON TV PRENDIDA 

ENTREV'ISTADOS A CUADRO 

REPETIR SILUETAS 
Cll:NTIFICOS EN ACTIVIDAD 
DE LABORA.TORIO 

Y OTRO PROBLEMA ES EL FORMATO 
DE LOS PROGRA.~S. 
POR LO GENERAL, ESCA.SEA LA 
CREATIVIDAD, NO SON ATRACTIVOS 
PARA LA GENTE COKUN, ESTAN MUY 
CARGADOS DE IHFORMACION, SON 
DEMASIADO TECNICOS, PARECEN 
HECHOS PARA DOCTORES EN 
CIENCIAS OCULTAS.,, Y SE 
SOSPECHA QUE, ACASO, EL UlilCO 
PUBLICO SEGURO QUE LOS VE.A 
ESTA FORMADO POR QUIENES 
PARTICIPARON EN ELLOS. 

PUl:NTE MUSICAL 
7 SEG. 

DISCO THE MUSIC OF COSMOS 
LADO A TRACK J, Y DESPARECE 

TESTIM0--1!...l.___Q_J 
l. LIC. JAVIER AREVALO: "Uo hay 

tradici6n ••• la cocina, el 
car:ipesino ••• a fin de cuentas 
es ciencia." (JB") 

2. DR. LUIS ESTRADA: "La 
realidad es que hay poca 
divulqaci6n, si pre9unta1:1os 
a la gente ••• costeau, uno 
de los camisnos que tendriamos 
que explorar." {42") 

PUEtlTE MUSICAL 
10 SEG. 

DISCO THE HUSIC OF COSHOS 
LADO B TRACK 6, Y BAJA A SEGUllOO 
PLANO. 

tlO ES FACIL DARLAS A COllOC[R, 
HAY MUCHOS PROBLEMAS. PERO ES 
NECESARIO CONOCERALAS. 

PUENTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO THE MUSIC OF COSMOS 
LADO B TRACK 6, Y BAJA A SECUNDO 
PLANO 
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ESCEUAS MALAS DE lJN PROGFAMA 

IUTERCORTES A TRABAJO DE 
PRODUCCION EN ESTUDIO 

INVESTIGADORES EH 
LABORATORIO 

EHTREVISTADO A CUADRO 

INVESTIGADORES TRABAJANDO 

SI LA DIVULGACIOH POR 
TELEVISIOH ES U?i PROBLU".A 
EU SI MISMO, l.J.. SITUACIOS 
SE COKPLICA f'Ci~ EL CONTEX'IC..: 
LA.S CONDICIONES SOC!OECOUCMICAS, 
POLITICAS Y. Ct'LTUAAL!:S DE 
NUESTRO PAIS NO PARECEN 
FAVORECER LA COKtmICACION 
POPULAR DE LOS TEMAS 
ClENTI Fl CO-TECl•'OLíJGICOS 

PAl'SJ.. Kt:'SICA.L 
2 SEG. 

DISCO THE MUSI e ar COSKOS 
u..oo B TR.ACK ) • EAJA A st~L1:co 
PLANO Y SUBE EH EL 51GUID;TI: 
PUENTE 

EL HUMERO DE ItlVESTIGADORES 
ES MU\' BAJO. 

PUENTE Mt:SICAL 
5 SEG. 

DISCO COS!'!~S ••• \' DESAPARECE 
KUSICJ.. 

TESTIMONIO 
l. DR. LUIS ESTRADA: "La 

investigación en México 
es, •• ha:¡ muchos si es que 
comparaoos ..• pero conparado 
con otros paise!I, casl 
ten ecos nada." ( 2 5" J 

PUENTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO PIUK FLO'l'D LADO 2 TRJ..CK 
I Y. BAJA A SEGt'NOO PI.A.UD 

SIGUE LOC OH 



ENTRA SOBRE IMAGEN DE 
CIENTIFICO EN' LABORATORIO 
UN SIGNO DE PESOS. CUANDO 
DICE "RAQUITICO", EL SIGNO 
SE EMPEQUE.ílECE 
RAPIDAMENTE. 

IHAGENES DE GENTE EN 
LA CALLE 

MAPA DE LA REPUBLICA 
MEXICANA CON OIVISION 
POLI TI CA EN COLORES. 
SE SOBREIKPONE IMAGEN DE 
UN INOIGENA TRABAJAflDO ••• 

••• MUCHACHOS BAILANDO 
KUSICA MODERNA O CAMINANDO 
POR LA CALLE VESTIDO DE 
FORKA MODERNA. 

COLLACE DE IMAGEHES DE 
MEXICANOS EN DIVERSAS 
SITUACION DE TRABAJO: EN 
LA CALLE ETC. 

EL APOYO ECOHOHI CO PAR.A 
LA ACTIVIDAD CIENTIFICA ES 
RAQUITICO ••• COMO RESULTADO: 
tntA CIENCIA FLACA Y DEBIL. 

PAUSA MUSICAL 
2 SEG. 

DISCO PINK FLOYO ••• Y DESAPARECE 

TERCERO O CUARTO AflO DE 
PRIMARIA COMO ESCOLARIDAD 
PROMEDIO DE LA POBLACIOH. 

PUENTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO RUBAJA ANO HERNAHDEZ 
U.00 2 TRACK 1 'i DESPARECE 

ENTRA UN SEGUNDO PLANO 'i SUBE 
EN PUENTE MUSICAL DISCO 
TESTIHOHIO MUSICAL DE HEXICO 
LADO 2 TRACK 1 

Y HEXICO ES UH PAIS 
PLURICULTURAL ••• 
PLURIMULTIOIVERSO ••• DESDE 
HABITANTES COH TRADICIONES Y 
LENGUAS PREHISPANICAS •••• 

PUEUTE MUSICAL 
B SEG. 

DISCO TESTIHOHIO MUSICAL ••• 
Y CROSS A DISCO LADO 
TRACK Y SIGUE HASTA PUEHTE 
5 SEG. 

, •• HASTA MEXICANOS QUE MEJOR 
HABLAN EL INGLES Y SU CORAZOH 
ES "HADE IN USA 11 

PUENTE MUSICAL 
~. DISCO Y DESPUES 
CROSS ~ CON DISCO 
TESTIMONIO MUSICAL DE HEXICO 
LADO 1 TRACK 2 Y BAJA A 
SEGUNDO PLANO. 

SIGUE LOC OFF 



IP'.AGEUES DE TODO TIPO 
DE PERSONAS DE POCOS 
RECURSOS O QUE SE VE QUE 
APENAS SABEN LEER O HACER 
CUEHTAS 

ENTREVISTADOS A CUADRO 

COLLAGE ESTUOIAHTES, 
C!EN1'IF1COS 

¿COMO H/,CER UU PROGRAMA DE 
TELEVISIOU QUE DIVULGUE C!EHCIA 'i 
DESPIERTE EL UlTERES DE Q!J!Etl t\l'E/JAS 
SABE LEER, ESCRIBIR 'i HACER 
CUEHTAS, ••• QUE TRADAJr\ TQ!.,Q tL DI,\ 
PARA SOBREVIVIR y QUE TAL VEZ c1n:r 
QUE VIVE EN U!I 
MUNDO MAGICO? 

PUENTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO ANOERSON BRUFORD LJ,DQ A 
TRACK 1 Y DESAPARECE 

'L_E S T I M O tl I O S 
+l. LIC. HECTOR H. SAMPERS: 

"Tenemos que dit"igirnos a la 
gente como a ella le gust.:s ••• 
que va a hacer de la ciencia 
algo mSs cotidiano.'' (2~") 

2. LIC. JAVIER AREVALO: "Y creo 
ser.ta una .•. buscar la ron:i.,i 
hacer atractivos ... este tipo 
de contenidos." {21") 

J. CONCEPCIOH SALCEDO: "¿Estar.:05 
dando .•• ? Ah1 si que hay un 
reto a la creativdad." (20") 

4. LIC. HECTOR H. SAMPERS: "Ahora 
nosotros estamos luchando 
muchísimo pat"a evitar que,, .el 
lenguaje cinemtográf ico .•• 
mucho mAs atractiva ... r.1ucho r:iá.s 
espectacular." ( l J") 

S. IHG. HELIOS GOMEZ: "Esa 
estructura debe ser 
suf icicntcmente .itracti va ... 
para llevar a la gente, .. 
tambil!n la ciencia y la 
técnica es cultura" (J5 11 ) 

+FX TRANSICIOU ENTRE TEST!MOtHOS 
DISCO AUTOGRAPllE LADO l TRACY. 2 

PUEtlTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO YAllHI CHAMALEON DAYS 
LADO A TAACK 4 Y BAJA A SEGUflDO 
PLAJIO 

SIGUE LOC Off 



IMAGEHES DE GENTE EN 
SUPERMERCADO, K>.QUINA 
REGISTRADORA, COHPtrl'AOORA, 
CALCULADORAS Y OTROS 
APARATOS EN TEPITO. 

HEXICAHOS EH DIVERSAS 
ACTIVIDADES, CILIHDR.EROS, 
PERIODIQUEROS, BOLEROS, ETC. 

CIENTIFICOS EH LABORATORIO 
HACIENDO INVESTIGACIOH 

QUE I..A CIENCIA Y LA TECNICA 
TRAUSFORXAR A LA SOCIEDAD •.. 
QUE IH QUE. 
QUC LA ItNESTIGACION CIDl71f"ICA 
Y tL DESARROLLO TECNOLCGICO SON 
LA "LLAVE DEL PROGRESO". , . t:s U?I 
HECHO, 
HEXICO TIENE DOS OPCIONES: O 
DESPEGAR POR Sl' PROPIO CJ..H!UO •.. 
O ACABAR CONVER'!'IDO EN L1; l'AIS 
FAYUQUERO. 

PUEUTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO YANNI CHNiALEOH DAYS LADO A 
TR>.CK 4 Y BAJA A SEGUNDO PLJ..!lO 

CON LA ESCASA TRAOICIO!l CI EUTHICA 
Y LA POCA CULnrRA TECNOLOGICA, 
LOS HEXICAtlOS PROMEDIO VlVIRAU 
EN UN MUNDO MAGICO, IRREAL, DE 
OESESPERA?IZA, Y SIN SABER !lADA 
DE LOS BENEFICIOS. y D,t..f;os. QL"E 
SE ESTAN DANDO EU EL HL'IH>O. 

PUENTE HUS1CAL 
5 SEG. 

DISCO YANNI CllhM.A.LEOIL •• 
Y BAJA A SEGL1lDO PLANO 

LA. DIVULGAcrou PUEDE A'JUDAR. 
LAS DIFICULTADES SON MtCHAS. 
PERO SE ESTA EMPEZJ..?lDO. 
YA HAY VARIAS IDEAS PARA 
HACERLO EfICAZHE!lTE. 

PUEHTE MUSICAL 
5 SEG. 

DISCO YANUI CJlAKhLEOH ••• 
Y DESAPARECE. 

SICilll:tl TESTlHO!lIOS 
A CUADRO 



EUTREVISTADOS A 
CUADRO 

IHAGEtlES 

COLLAGE CJEHTIFICOS, 
TECHOLOGICOS Y 
ESTUDIAJITES 

SALIDA CREDITOS 

TESTIHOtlIOS 
l. LIC. JAVIER AR&VALO: 

"Perderle el oiedo a utilizar 
otro tipo de lenguaje ••• eso 
serla justar:iente el reto." 
(17") 

2. ING. HELIOS GOHEZ: "Debemos 
de apoyar la tccnalogla 
cocercial ... icaqen bonita 
..... (25") 

3. CONCEPCION SALCEDO: "Yo creo 
que uno de los proble=as r~<'ls 
comunes •.. la v1sualizaci6n.,. 
hacer bello ... por teleYi!i16n. '' 
(28 11 ) 

4, LIC. JAVIER AREVALO: to Con 
hut:l.or, sin caer ... nos ponernos 
serios ••• lo que habrI.a qUC! 
evitar." (20") 

5. GUADALUPE ZAMARRON: "Entonces 
todavla actualmente estaoos 
en la etapa en que tenecos ••• 
que inQuicten a nuestro 
püblico." (18") 

PUENTE HUSICAL 
5 SEG. 

DISCO EXPRESO DE HEDIA NOCHE 
LADO 2 TRACK J Y BAJA A SEGUNDO 
PLAllO 

QUE ELLAS LLEGUEN AL PEUSAMl EUTO 
DE LA GENTE. 
QUE LLEGUEN LA CORAZON DE LA GEtlTE. 
ES LO QUE ESPERAMOS TODOS: EL 
ESTADO, LAS ESCUELAS, LOS 
CIENTIFICOS Y LOS TECllOLOGIC05. 
LA DIVULGACION ES tnl CAMJP:V. 

PUENTE HUSICAL 
. 5 SEG. 

DISCO PETER GABRIEL PASION 
LADO A TRACK 7 Y HUSICA OE 
TRANSICION DISCO AUTOGRAPHE 
U.DO 1 TRACK 2 CROSS A DI seo 
VANGELIS CHHIA L\00 B TP.ACK J 
PARA MUSICA DE SALIDA 21.1 
SEGUNDOS PARA CREOITOS 

FA.DE OUT 
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