
Zc
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONO...iA 

DE :MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALEa 

EL REPORTAJE DE DIVULGACION 
CIENTIFICA 

T E s 1 N A 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

p R E s E N T A 

• O N 1 A ~O P 1! Z _!!~-R NA N D I! Z 

ASESORA' PROFESORA MARGARITA VEPEZ HERNANDEZ 

AGOSTO DE 1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



c:;2\ é_t, ..-ri- ....... •i_p_ .._ •i .... •i _,_.o f1 l9i w-, 
poi'-.. Mi fiel •••1•••- •..U.Je, ti-.... •,.__ f1 alla-1' .... _._ .. 

c:;2\ •i• ,....._, QalAi- f1 .2)10ltieio, poi' -.Hea-• -
vi .... -• .. 9 paele-la, 9 poi' ......... _ a .-pol'l'al' -"• 

,_._. • • ••-.. •• .... a_..-. 
c:;2\ ~orio f1~'19i• ............. eo•p•il•- • 

---· ..... ••J•- ....,...., poi' - ............. -· ... 
po ............... . 

D2\ ~ .. , .. pd-1' _ ... _, ......... ,poi' 

.-pol'I'•- - 19ia ~ 9 ••••P il - - .... élri•o• f1 
po ............................................... . 

D2\ .. Zf,Jt"~, poi'~-- ...... lo•·- ....... 
-eui- ae119i-•h - - -, f1 poi'..__ coolo pom •o...._r 
........... - ... ct..d- .... .,._ ........ . 

c:;2\ ._ .2)ireerióe ~-l • ~_,o,...aeió• • la 

Zf.Jt"~, - ..,..a.1 •l.,....._ ..¿;.o-...... ~---
.,,... ... ,poi' -- .. opo...-a ........ Ap ......... -li-1' - ... 
_. _ _..._ _ _..._ ..... r. 

c:;2\ Mi• pl'Ofll--. - pol'l'ieu .... • .,..sih•i•. ~ ... ri•• 9 
....,c...et-, po .. - paei~ •• - ri..,.... -· _ ......... . 
pe- -·- ...... poi' - .......... 

D2\ -"• -•eo•· fl por .... -· • Mi•_.,.. •. poi' 
_ ... ,.... • _ .. ,... .... 11 • fteo-eer fl ........ lle •i• erro-. 



-......001611 

1 DIYU!geol6n e-. 
1 . 1 Especi•lización clentltlca 

ÍNDICE 

1.2 Divulgación, una oportunidad que llama a la puerta 
1.3 Periodistas y cientfficos. la mejor combinación 

2 l"onnas.¿ ___ ? 

2.1 Panorama general 
2.2 ¿Nota informativa de divulgación cientlnca? 
2.3 Reportaje o simplemente un reporte 
2.4 La entrevmta 
2.5 Artículos de opinión 
2.6 El ensayo 

3 Un d-11o .. e1 .....,lno 
3.1 Pero ¿dónde hay ciencia? 
3.2 Textos para un cientffico 
3.3 Todo sin otvidar que ... 
3.4 El reportaje escrito de divulgación 

Anexo1--rcadeclencla 

Anello2 A•...-.r-génerosp9rlodf

Blbllognlfla 

TESIS CON 
FAI.I.A DE ORIGEN 

5 
6 
13 
21 

28 
29 
36 
43 
48 
49 
50 

53 
54 
58 
60 
63 

80 

84 

94 

95 



Hav di• loa -- clentftlcoa eon, generwmente, conocidos por un 

pequefto grupo de perwona9, en eepecl• loa clentlftcos. Eiito - debe, en 
parte, a la dlftcultad . ..- .............. tlWtemttlrtoa en fanna clanl, _ncl .. y 

sin provOCM" miedos (lnfundadoa) en loa no clenllftco•. Cuando ealoa 

pequeftoa clrculoa de "el"llerwloa" lntentM'I trwiamltlr la ciencia, 

ge,_.lmente no cuent.n con medio• y fonnalloa de comunlcacl6n amenos 

y acce9iblea a el ptlblico lego, el resultado ea que a ese lllllmo le llega 

lnformac16n no digerible. tanto por lo• temas como por el lenguaje utlllz8do, 

Lo anterior se agudiza al - suma la falta de lnter6• o apoyo de loa 

clentlftcoa para que loa reporteros - lntroduzc8n en la ciencia y no 

dlaloralonen ... lnveaUgmclonea, aal como el hecho de que son pocos loa 

comunicadores que ~ - dlvuig.dorea profeaionale•. A eso - allna 

que loa -blo8 clenlftlcoa son lnten- gniciaa a 1- rwde• de 

conocimiento• y a la eapeclaflzacl6n de las diferente• disciplina• de 

lnveaügaclón 

A.al pues, loa pal-• que ~-~,_ en toclma - ..._no 
solamente apoyan económicarnM1te la• lnve8llgaclones ctentrftcaa en tadaa 

aua dlaclpll~. lllno que, adenUlia, divulgan loa resultados de lea mlamaa 

con el propósito de que la poblaclón ... valore e Incluya como parte de la 

nación. Aalmlamo, e.ao llnlmo promueve a la• nueva• generaciones a 

dlaclpll~ en dlveraaa 6rea• del conocimiento, como la Flak:ll, laa 

Mate"'*lcaa, la Qurrntc., la <>ceanogr.na y la ~ra. y no 

concentrarse, como sucede en la actualidad, en un nll~ reducido de 

llcenclaluraa, por ejemplo Medicina, Conladurfa, Derecho y Admlnlatracl6n. 



De., .. ...,........ *'lldM.y 00ii¡pi0ial8ad9..quienea - dlldlc8n. 

dlvulgmr la Ciencia y, por ende, .u nece8kiad de que - lo m6a compelente 

po8ible, pani.que .u~ muestre . .a: habllldad y demlreza en el campo de 

la ciencia y de la comunlcllcl6n y cumpla con dicha obllgaclón. 

Aal puea, el pre_,.. nbajo tiene el objetivo general de ~ un 
modelo o form9to de leJdo periodlstlco de dlvulgacl6n de conocimlentoa 

clentlftcoa óptimo para que loa clentlftcos y comunlc.dofea inlefpnrlen el 

lenguaje t6cnlco o eapeclallz.do . y redaclen un . tema clentlflco con un 

lenguaje .ccealble p- el pllbffco lego. Es nece-rto aclalWr que e9ta 

propuesta no pf'lllende - llnlca e Inalterable o Inadaptable, ya que, por et 

contrario, ea atMerhl y - debe complementar con la experiencia y requlaltoa 

per.onalea de quien la aplique. 

p_.. ello en la prtmera pal1e expondremos qu6 - enllende por la 

~ del .canoc:tm6ento clentfftco, asl como la dl9CUal6n de la 

eapec:lallzaclón pertodlaüca. Se deftn"*1 los concepto• de ciencia, dlfualón 

y divulgación, diferenciando 

puntuallz.mremoa acerca de la dlacualón de quiiln debe hacer o ya realiza ta 

divulgación del conocimiento clentlftco. 

En el eegunda parte - exponen las formas en que actualmente se 

divulga la ciencia en los diarios de la capital meJClcana y cómo - hace, 

partiendo del presupuesto de que a qulenea 1-n ciencia lea lntere

adqulrir conocimientos nuevoa exlnlcurrtcularmente, sin lmpoftar .u 6rea de 

eapeclallzacl6n. Se mue.u.n alguna• de la• deftclencl- de la dlvulgacl6n 

de la ciencia escttta en M6Jlk:o, y Pf988nla una revisión de la pt"e-nte 

conatrucclón de la Nata lnfonnatlva, el Reportaje, loa Artleuloa de Oplnl6n y 

loa Ensayos en loa medios lmpresoa, haciendo la diferencia entnt loa textos 
eacntos por clentlftcoa y por reporteroa. 



·un destello en el camino" es el titulo del trecer apartado, en el que se 

hace una propuesta de un modelo comunicativo para divulgar ciencia que 

contempla tanto a científicos como a periodistas, partiendo de que ambos 

grupos tienen carencias por su fonnación especializada. que requieren 

salvar para poder divulgar. 

Los temas de este tercer y último apartado son: fuentes de 

información científica que facilitan a los periodistas iniciar su agenda de la 

"fuente" del área científica. textos básicos de estructuras periodísticas para 

que los científicos adecuen sus mensajes de divulgación, y normas 

periodísticas generales para los divulgadores. Además. se presentan 

algunos "tlps" que los divulgadores deben considerar al escribir sus textos, y 

un modelo de estructura del reportaje escrito de divulgación del 

conocimiento científico, con el objetivo de proporcionar información sencilla, 

clara y concisa de un tema científico y no cause malas interpretaciones, 

miedos o exageraciones al respecto. 

Esperamos que este trabajo, basado en la experiencia laboral, sea una 

contribución en el área de las Ciencias de la Comunicación, concretamente 

en la comunicación de la ciencia, y pueda ser retomada por quienes deseen 

redactar textos periodísticos de divulgación de la ciencia, no sólo en bien 

personal de su especialización. sino también en beneficio del país en 

general, el cual requiere aumentar su nivel de educación tanto formal como 

informal. 

Para realizar este trabajo se recurrió primero a los libros que hay 

acerca del tema con el fin de conocer más respecto a la materia, extraer 

conceptos básicos y conocer los datos faltantes o huecos de información 

para los objetivos de este trabajo y buscar1os en otras fuentes. 

3 



La blbliogrda en el ilrea no ea amplia y pocas -• reciente, debido 

a que - autores, en general, son dentlftco• que no ti-., tiempo para 

lnvelltigmr, divulgar y -=tuallzmr tllJdoa con .,. mcperienclaa, por lo cual, -

realizaron entrevtalaa a vmrtoa clentftlcoa y reporteros dtvulgadonta para 

conocer la• deftclenciaa en au trabajo, las sugerencia• para rnejorarto y taa 

objeciones para que ambos grupos úabmjen de manera conjunta. 

Aalmtamo, - consultó matertal de divulgación de conocimientos 

clentfficoa, elaborado tanto por reporteros como por clentrftcoa, para evaluar 

aua caracterfatlcaa, detectmr sus deflctenci.. y formular algunas 

sugerencia• que lo mejoren. Aqul se evaluó el material de acuerdo con toa 

g6neroa periodlattcoa (nota Informativa, reportaje, entrevista, artlculos de 

opinión y ensayo) aeftalando las carac:terfatlcas de cada uno y aua 

detlclenclaa para divulgar ciencia. 

En esta parte del proceso, loa resultados .. cruzaron con la 

tnformact6n recabada en 1.. entrevistas antes mencionadas, con el 

propósito de no aeflalar con-jos fuera del alcance o Irreales a la praxis de 

amboa grupos de divulgadores. 

Analmente, cabe mencionar que e9le proceso de Investigación, en 

especial la parte de la propuesta, ...tuvo dirigido por la experiencia propia 

en et llmblto de la divulgación del conocimiento clentlflco. 



1. OIVULGACION CIENTIFICA 

Durante más de un siglo la ciencia ha desempei'\ado un papel cada 

vez más importante en el desarrollo de la sociedad, ya que está 

estrechamente ligada a la imagen del progreso económico y social: "el saber 

científico y tecnológico se ha convertido en la variable económica 

tunda mental de tas sociedades modernas. "1 

Además, en las últimas décadas vivimos cambios cientlficos 

calificados de vertiginosos y considerados como fonnadores de una tercera 

revolución en la historia del hombre: la cientrfica. 

P~r ello, los países que desean desarrollarse en todas sus áreas 

económico-sociales, no solamente impulsan el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en todos sus campos, sino que comunican el conocimiento 

científico a la población en general, a fin de que lo valore y lo incluya en su 

vida cotidiana y, con esto, sea parte esencial de la sociedad y no sólo de un 

grupo seleccionado de estudiosos. 

Sin embargo, debido a que dicho conocimiento se debe compartir con 

los no-cientrficos, se necesita transfonnar el lenguaje técnico o 

1 Oi.:Jcuruo del._ doctor .Ju.l.i.o R.u.bio Oca. recl:or g:eneral. de l.;i Univerzu.dad l\utono~ 
Hetropolitana tUAMJ en La C~r~nni.a de Premiac.1.on de.l IV concur:so Nacir">nal .. Para 
.leer .la ciencia desde México ... Secretar1.a de Educac.ic:>n PQb.lica (SEPJ • México Df". 
02 d• a~pti-.bre de 1.996. pAi.9 1. 
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eapeclmllz8do • un lengueje eccealble pere el comlln de I• poblecl6n y que 

no dl8loralone les Idees clentlflcea, e• decir coneerve eu fldelkl.t. ¿Elllo es 

lo que QOl llOCerllOS como cal'llCterfallcaa 8W1Clales de I• dlvulgecl6n de le 

ciencia? 

En este ·~· hablaremos de Is especlsllzaclón del conocimiento 

clentrftco y al este fenómeno existe en la actividad pertodrattce; 

diferenciaremos entre los conceptoa difundir y divulgar, y, finalmente, 

expondremos qul6n realiza esta llltlma actlVldad. 

1.1 Especlallzaclón clentfflca. 

El _. hurnm10, desde su surgimiento como tal, hace ya vanos miles 

de aftas, - ha empellado en conocer y domar a la naturaleza, y remodeler y 

metonir a le sociedad. En ....., camino, en esta infinita lucha, lo llnico que 

ha variado - el m6lado y el lenguaje que hen empleado para tal fin. 

Los eapeclmliatas o trabajadores especializados surgieron con la 

división del tnlbajo, empero la necesidad de la humanidad por -ber "lodoº y 

le ecumulaclón e intercambio de conocimientos egudizado en las llltlmes 

d6cadas, hace que en eete siglo - m6a notoria le eapeclalizacl6n en todas 

les rarl'l8S del saber hurneno. El eapedall8ta se puede definir como: 

aqu61 que cultiva una de lea ra!TNIS detenninlldas de un arte, ciencia u 
oficio. Lo e.peclal - refiere a IO p8'ticxJlar y que es diferente a IO comlln, 



ordinario o caer-mi. .. La lengua eepeclallz8dll de un •rte. clencUI o 
conocimiento lllberga entre au l6Jdco ciertos conceptoa • IOa que 
ll•m9moa tecnlclwnoa empecimllz.-doa. Estos - cmrmctertz..n por no -r 
-rvo colectivo ea decir. su uso. ....-jo y pr6cllcm son propios de 
conoceaorea especlmllzadOa. 2 

Dicho fenómeno no tw eacapmdo del conocimiento clenllftco, - 61 ·-

ob-rvan progresos cualltAltlvoa ... la ciencia se diferencia de m6a en m6a, 

se form• un número creciente de orientaciones clentlflcms... se asiste a la 

ampllaciOn nlplda de loa rnfltodoa de lnvestlgaclOn ... ..:> 

Anlea de conllnuar ea menelller hacer una pau- para definir lo que 

en este tnlbajo entendemos por ciencia. Hay que considerar que la ciencia 

ea un concepto amplt.mente eatudiadO y deftnldo, por lo cual laa siguientes 

llneas no pretenden aumentar dichos anallsls. sino dellmttar su uso en este 

trabajo. Primero, enunciaremos las definiciones que nos han servido para 

construir I• propl•. 

P•ra 1"*1 Leroy, ciencia - la "llCtivldmd human• creativa cuyo 

objetivo ea la comprenalOn de la naturaleza y cuyo producto ea el 

conocimiento, obtenido por medio de un m6todo clentlftco organlz.mdo en 

forma deductiva y que .aplra a •lcanzar el mmyor consenso posible .... 

1 Xv6n Laroy, Comu.n1c•cí6n cíen~ífíc•. Joaqu~n Porróa Editores, M6xico 
1995 .. p6c¡¡. 111 
1 Jb1dem. p69 .. 338 
4 Ib1c:J..a. p69. 18 

., 



Por iw pmta. _pma el dlvulgedor y clenllllcQ Lula .. Elllrmda ciencia •ea 

una actividad hum- que tiene por. objetivo comprender el unlverao del 

c:u.i 90f'rlOa p¡Nte . .,,. Olnl dellnlel6n es: 

La ciencia es esencialmente una conatn.ICCl6n de conceptos articulados 
en una teoffa, a tr.v6a de la CU8I apNhendemo• las Interrelaciones de la 
ntalldad Ull8ma. La ciencia - produce por un e~ de ab.u.cción, 
gm-1111zMJ61•. ...... y alnm.ts en el penwnlento. Este proceso 
rebalsa el nivel de la percepcl6n -.elble del mundo externo e lmpllca un 
esfuerzo por aob~ las ldeologlaa pr6ctlcas y te6ltCes que - han 
generado en el curao de la hitlloria. El progreeo clentlftco no elllA 
determinado por una dln6mlca propi.i. Las b'anaformaclonea sociales 
ntpercuten en la CftlaCl6n de nuev- visiones del mundo que afectan a 
las concepciones clentlftcaa. Al mismo tiempo, la ciencia permite una 
tranaformacl6n má eficaz de la realidad y de esta manera participa en el 
desarrollo de las fuervla productivas y en loa cambios sociales de una 
clvtlizacl6n.• 

Dadas e- deftnidone• del concepto ciencia y sin Intención de 

agotar el tema, en e8le trabajo se ent.ender* .. por ciencia: la actividad 

humana que, Impulsada por la curtoaldad y el deaeo de conocer, para 

aumentar el saber del mundo y del propio yo, pretende comprender 

metodOlóglcamente el unlvereo del cual somos parte y engtandecer al ser 

humano. Para dicho propósito se vale de un lenguaje especial y fónnulae, 

abstractos en varias ocasiones, que la ayudan a e>eplicar la realidad o su 

objeto de eatudlo. 

> Luis Estrada y otros. La d.tvu1qac16n de la c1encia. UNAH, Méx~co 1981, 
i"'g· !>9 

e:rtr~que 1-ff. C1enc1a, tecnolog1a y soc1..0.d. AHUXES, M•x~co 1977, 
p&g. 1.3~ 
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Aho,. bien. en prtrwm lnlltanel• 1• eepedet!z~ del conocln ... nlo 

de la Ciencia - ha dividido. en .. Clencl• Naturml y ClencUI Soci•I; en I• 

primera el objeto de ~ - la naturatez. Independiente de I• 

Intervención de loa -• h~ (Blologl'•, Física. Química, etc.), y la 

88Ql.lnda - Interesa por . la forTna, estructura y loa efecloa aoclalea o 

Individuales de las relaciones humanas (Sociología, Palcologfa, Economla, 

etc.). 

E>c191en obaa- dlvlalo.- o nombres para la clenela, por ejemplo, 

Ciencia Exacta, Ciencia Dura y Humanlalleaa, entre otras; empero, no es el 

objetivo del preaente trabajo dlscemlr sobre eate tema por lo que nos 

apegaremos a Ja primera división planteada. 

Sin embargo, por razones meramente p~ y de lfmltes de 

tiempo, el presente trabajo se referiré (en anéllsls y crftlca) llnlcamente a 

texlos de divulgación de la Ciencia Natural. sin descartar que la mayoría de 

las propuestas sirvan para la Ciencia Social. 

P09terlor a eaaa diferencias, la especiallZaclón del conoclmtento -

da por temas o matertaa de lnter6s, por ejemplo, Bloqulmlca, Neurología, 

Gen6tlca, Paicopedagogla, Ciencias de la Comunicación, etc. Con ello se 

crea un lenguaje para cada eapeclallzaclón, lo que trae por consecuencia no 

sólo su dlvon:lo cada vez mayor con el pllbllco no clentrtlco, sino, i. 

.. 



..a.les. 

E• decir, el_ ~ftco aprende un ~ eepec&nco (gramMlca y 

elgnlftc8doe) que lncluyll concept-. f6rmulae, regla•, teorf•• y t6cnlces, 

para el eeludlo, _,.... .yto ~·de. una dl8clplln. u objeto con el 

ftn de tener mayor preclllión en su razonamiento clentlftco, sacr1ficando y 

...,.r6ndoae cada vez ~ de otros clentlftcos y de las vidas y necesidades 

de la gente ordinaria o pllbllco lego. 

Dicho leng~ eepeclallzadO - privativo y elltillla, lo cual es un 

proceao gl'8Ve 111 - toma en cuenta lo que opina ArtUro Roeemblueth7 al 

decir que una pena lmport.-nte para la realización de un estudio clentlfico es 

la comuntcaclón de aua reaultadoa • abas personas, twato a Investigadores 

de la misma 6rea como .al público lego, en donde podemos Incluir ctentrncos 

de otras dlacipllnas, toa primeros ~ someter a su consideración y crttlca 

las hlpólellis, m6todos y resultados, y al ~undo para que conozcan la 

contñbuclón clentlftca. 

Al reapecto, Luis Eatrada8 comenta que el conocimiento clentlftco se 

transmite a clrcutos de Iguales cada vez m•s grandes y m•• ajenos al 

conocimiento clenlfflco. El primer cll'CUlo ea el de toa propios lnvestlgadonss, 

7 Xv6n Leroy. op. cie. pfl9. 20 
• Lu.i.s Estrada, ec. al. op. eje, pp. 44-46 

•• 



colegas y a sus dl.clpulos. El 9111QU11do es •I J)tltlllCO en ~.en dDnde el 

mismo clenllftco elabora el documento para dlrlgl.- a 61. El tercer circulo ea 

el que ooneaponde • la· dlYUlgeclón de la actividad cillnUftca mediante loa 

medios masivos, en eate la participación del dentlftco ea menos personal ya 

que - da•~ por el lnf0rm8dor. 

Esto hace patente la. nec;ealdad de Idear un sistema de comunicación 

que permita •I pllblle<> lego acceder al conoc4mlento clentlnco aln necesidad 

de convertirse en un especlaüata, tal como dice Fernando del Rfo: •asl como 

ta mllalca requiere de lnt6rpretas para ser apreciada, la ciencia requiere de 

profesionales que Interpreten 1- obras clentlflcas ante el pllbllco ... 

Es aqul donde Interviene el u.bajo de otro espec¡.I .... : el reporten> o 

Informador profesional, quien o.te el oficio de lnfonnar a la sociedad acerca 

de loa hechos que ella misma genera. En.esta labor, obviamente, entra el 

conocimiento clentlnco. 

Existe una dlSCWll6n eobre la eapeclallzaci6n · da los reporteros, no 

aólo en el 6rea clentlfica sino en todas las "fuentes" periodlatlcaa. Al 

respecto, el comunicador ~n Flgueroa, del per16dlco El Sol di! M!fxk?o 

opina que loa reporteros en general son •expertos en todo y eapeclallstaa en 

nada", es decir, eJq>llca, los periodistas tienen la capacidad y otlll~n de 

• 1'na Mar~a S6nchez Mora. "Tres desa~~os para •1 di.vu.l9ador",. en~ 
ll• Fllbrero 1990. UNAM,. H4axico. Sin nüm.ro de p69i.na. 



eecrtblr 80bni CU81qU!er.tama,. -·-~-..nieta o blogenMlca; empero, 

la mi- rutlMI y ..._,,. de lnlblljo .en loa dl8rtoa lea Impide cubrtr un terNI 

llnlcamente, lfll que hoy pueden e.taren espectKuloa y maftana entrevistar 

al Premio Nobel de Matem41tlcaa. 

El enlrevl.a.do no descarta los beneficio• que - tendrfan al la 

"fuente" clentffica com.ra con una .....,.. de reporteros estable que le• d6 la 

oportunidad de convert!Be en dlvulgadonla, pero cree una de causas 

prtmordlalea para que ..ao no ae d6 en M6láco - que la ciencia no es 

rentable en nuestro pala, por lo que nadie paga su dlvulgacl6n y no hay un 

pilbllco que la exija o de- complW', como lo hay para el flltbol. 

Al reapec:to, Humberto Batla, del peri6dlco y..pm+m!f!!?; Alfonso Maya, 

de El UaiwKlffll. y Rogello C6rdenas 10
, coinciden en la necesidad de que 

existan reporteros especializados. Pero, afirman, fonnartos Implica, primero 

crear la "fuente" de lnfonnacl6n clentltlca, con un reportero exclualvamente 

dedicado a ella, lo que sólo podr6 ocurrtr cuando el periódico perciba que 

hay una demanda de este tipo de temas, denwnda que actualmente es muy 

eacaaa. 

Además, agrega Humberto Batla, "alln no ha aparecido el periodista 

que quiera dedicar su vida a la dlVUlgacl6n clenUtlca. No ha aparecido el 

•• Mi.9lJ•l. Conde, et. al.. "ci.ent1Licos y comunicadores por un diAl.ogo 
i.neplazabl.e, Supl.-nt:o c;.ceca CDIAN', septiembre 1998, UNAH, M6xi.co. 
pltig. 7 



periodista que quiera quedarse en una sola fuente. Por lo gene,..I los 

reporteros e~n en una fuente para hacer m6rltoa e Irse a otra, o bien, para 

'establecerse en algo m4is'. • 11 

Esle panorama se hace palpable al observar diariamente en los 

medios de comunicación loa pocos espacios dedicados a la divulgación del 

conocimiento clentfftco, la falta de reporteros especializados en esta materia 

y el hecho de que no este constituida la "fuente• de Información. 

De ahJ que podemos que concluir que ante la eapeciallzacl6n del 

conocimiento clentlftco el reportero se ha quedado atnlis, pese a que se 

considere que emplrlcamente Uene la obligación de divulgar dicho 

conocimiento. Hace falta r9conocer la "fuente" de Información clentlflca en 

loa medios de comunicación, con el propósito de que loa periodistas, como 

sucede con otras áreas del periódico, tengan aus •contactos• y se faclllte su 

formación como dlvulgadorea. 

1.2. Dlvulgaclón, una oportunidad que llama a la 
puerta. 

Hemos aetlalado el proceso que ha seguido la ciencia a trmv6a de los 

atloa no se ha mantenido Inmóvil; au lncan-ble bl'.iaqueda de -ber y de 

profundización en un fenómeno, la han llevado a la eapeclallzacl6n no aólo 

.. 1dem. 



en conocimientos sino wmbi6n en et algnltlcado de su lenguaje, fenómeno 

que cada generación de clentlftcos - acrecenta y se intensifica cada vez 

m•• 12
, ea decir que cada vez hay m•• t6nnlnos y •reas o temas 

especializados. 

Dicho lenguaje cientlfico Incluye, no pocas veces, conceptos 

diametralmente distintos a loa utillz.-dos en la vida cotidiana de los no

clentffico• y de los clentlflcoa de o«r.as are.a. Por ejemplo, por masa se 

puede entender la mezcla que resulta de la harina con agua y levadura, para 

hacer pan; sin embargo, en física es "la cantidad de materia que contiene un 

cuerpo. "13 por otra parte, en Derecho por masa se entiende los "fondos, 

dinero de una sucesión o una sociedad.·•• 

Este fenómeno es el resultado de que el razonamiento de los 

clentlficos se ha ordenado en palabras, esquemas, letras y fónnulas, entre 

otros, a fin de procesar y clasificar datos, y sintetizar lnfOnnación que 

eiq>llcan de manera abstracta la realidad ellludiada por el investigador. 

Por e- razón pensadores como Bunge opinan que este conocimiento 

• ... no ea algo construido para el mero fin de la comunicación ... " 111 entre sus 

12 V6aae Luis Estrada, ec. al. op. c1c. Pp- 14-151 23. A31mov, xaaac. 
Nueva qu1• de la ciencia, P1aneta, M6xl.co. p69. 26. 
11 Jame:. T. Murphy, F.1.s.1ca. Pr.1nc:l.pio.s y Problemas. De. Conti.nenta.l,, 
H6xJ.co 1997. p69. 101 
t• D.:i.cc.1onario •ncic.1.oé#co Ou.i.lleC. Tomo VY'.D:, Ed. Cumbre, México 1989. 

C"-~J.~2 ~atrada, ec. a.l. op. cJ.t, 
p69. 37. 
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no Iguales ac.cH!mlcamente hablando, ya que pare que~ comunlCllClón 

- necesita que el emisor y el receptor tengan un código acepWdo por 

mntlas partes• ftn de que exista retroallmentaclOn.1
• 

PtNO ¿cOmo - confonn• y qu6 CB1recterf.Ucas tiene e- tipo de 

comunlcaci6n? A IO largo del C81pltulo hemos habi.cto de la dlvulgaclOn 

clentlftca, pero ¿qu6 es dlvuig.7 ¿C~les son sus diferencias con difundir? 

En primer lugar dlfUndlr el conocimiento clentlftco consiste en: 

•comunicar los resultados del quehacer clentlftco al interior de la comunidad 

cientlftca. Esto significa que es una comunlcacJ6n entre lgU81es. Es, por 

tanto, una relaclOn entre Iguales. A diferencia de la dlvulgaclOn, la difuslOn 

e.U dirigida • pequeftos grupos de penonas y el lenguaje • utlllur es 

t6cnlco."17 

Esta deftnlclOn es clara, y creemos que no hace falta mú que reiterar 

que difundir lmpllCBI, en el caso particular del tema de este trabajo, un 

código lgu•I entre la clencl• y el pllbllco lego. Sin embargo, e.ui cl•ro que 

no es posible que la ciencia av•nce sin su especi•lizaclOn tanto de m6todos 

como de códigos, ni que "todos" tengamos I• C81pacidad para lllender y 

" Dav~d. K. Ber1o, •i proceso de la Coatunic•ción- Introducción a ia 
ceoria y a ia prAcCica. E1 Ateneo, HAx~co 1992. Pp. 24-26. 
" Ri.cardo L6pez Gut~érrez, Diseno de una lH!lrie radiofónica pera divu1q•r 
ciencia y C•cnoloq1a. UN.N4, M6xico 1992. p69. 12 
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comprender todll• a.a dlaclpllnaa cientlftc:a•. por lo tanto es neceMrio un 

lntermedl•rto entre •mboa códigos. 

es: 

"81, F. Le Uonn81a dice que I• dlvulg8cl0n del conocimiento clentlflco 

... tod8 ectlvld8d de mqJllC8Clón y de dlfusl6n de loa conocimiento•. la 
cultura y el penaamlento ctentlftco y t6cnlco, blljo do• condicione•. con 
dos re-rvas: la prtmera es que estas explicaciones y esa dlfusi6n del 
penMmlento cientlftco y t6cnlco ~ heeh•• ruer. de la en-ft•nza 
oftcl•I o de enaen•nzas eqUlvalentes ... L8 segund• re-rva es que esas 
expllcaciOnea ~· no tengan por fin form•r especl•llatas, ni 
wmpoco ptlffecclonarto• en su propia eapeclallct.d, ya que, por el 
contrario, reivindicamos completar la cultura de loa especlallst.aa fuera de 
au aspeclalldad. •• 

De esta deftnlcl6n - puede resc:lllar que la dlvulgaci6n lmpllc:a a. 

e>cpllc:aci6n del conocimiento cientlftco fuera de la en-ftanza oftcl•I es 

decir, no pretende -r parte exclusiva de las eacuela• y unlveraidades, no 

- limita a e9le público y tampoco pt'eltende sustltulrtas y si muchaa veces 

complemem.rt••· 

Adema, la dlvulgacl6n de los conocimientos clentlftcos Pf"lende 

complement8r la cultura general de cualquier Individuo, sin convertirlos en 

experto• o especializado• en el tema. 

H Ph~1ippe R.oquep1o, B1 ree-rto dll!rl ~r- CJancJa cuieura, divu1qac16n. 
G.ai3a, Argentina 1983. p6g. 21 
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Est. definición sin emtNirgo, retoma la palabni difusión, la cual puede 

cau-r confusión porque antenonnente dijimos que no aon t6nnlnoa Iguales; 

empero, noaotroa creemos que se emplea en el sentido de que el 

conocimiento dentltlco - deDe difundir entre el pllbllco lego, lo cual Implica 

Indudablemente au explicación e inteqJm.ción de acuerdo a au código pani 

que se difunda entre Iguales y todos sean capaces de comprenderta. 

Por otnl parte, para Antonio Lazcano, profesor de la FacuHad de 

Ciencia• y del plantel IZlacala de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (ENEP-1), la divulgación de la ciencia es: 

"el acto mediante el cual lnatltuclonea, Individuos y aaociacionea pontifT 
al alcance de eapeciallataa y no especiali8taa loa reaultadoa de loa 
mModoa de cr98Cl6n del conocimiento• clentftloo. "Y dijo que rnetodoa 
de creación -aubray9- porque podrfa ser que alguien consldenira que 
divulgar ciencia ea que la gente sepa q~ ea la lngenlerfa gen6tlca o en 
qu6 consisten los cuws o ~ndo se originó el Universo. No se trata aólo 
de eao, sino de poner al alcance de la m~r cantidad de gente cómo se 
plantean problemas y llega a conclualonea•. 18 

Esta definición ea m41a acertada para el pre-nte tnlbajo, y apotta 

otras canicterfatlcaa de eala actividad. El catedr41tlco unlve1'1111arfo dice que 

divulgar Implica explicar loa m6todoa clentfflcos utilizados en un 

deacubrtmlento o lnveaügaclón. 

•• Arturo Cruz B.6rcenaa, "Divu1gar ciencia es democratizar ei patrimonio 
cu1tura1"- Sup1emanto Gaceta UNAH, septiembre 1988. UN.AH, México. 
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De lo anterior, conclulmoa que le dlvulgeol6n olenlllloe o 

dWuleaOl6n ele .. otenola - el art.*' ele traducir 1- oon-lmientioa y 

a 'lulen - di .... (-.oocllll-r un n- mens.Je), y tranamltlr1o de 

~ .....-.. calara, -1118, eln rtdloulmar el pnaa••o o .. ntlft_ ni 

.....,,_r lftledoa lnlUndllclo9, y eln ..,.........., fonner eepeolel'8taa en le 

.....,._ 
De ah( con91derantmoa que los tmctoa de divulgael6n clentlfica tienen 

como objetivoa en gene,..I: 

- IY::emer a la gente a la ciencia para que estudie y vigile el 
de-mpefto eocilll de eata ac:üvlded. 

- Poner a dlsposici6n del pueblo cieecubr1mlentos que enriquecen la 
compninal6n del mundo neblnll, de manera mAa profunda y 
compleja. 

- Compartir con el cienllfico los placeras del conocimiento abatracto. 
- Hacer pal'tJCipe a una rneyol'fa en la búsqueda de altemetlva• a los 

problemas de la vkla cotldiena, mediante la ampli11C16n del 
pensamiento .istematk:o, es decir, de la nifteJClón clenllfica; porque 
esto nos Incorpora conllClentenlente a la riqueza cultural de la 
modemlda<I. 

- Log,..r que la mayor cantidad de gente adopte una visión 9ln 
pettuicios de la natu,..leze 

- Provocar un aumento aen9lble en las vocaciones cientlftcas, como 
neceaided urgente, propia de nuestra situación de aubdesanollo.21 

• Se anti.ende por arte la virtud, disposic1.6n y habilidad para hacer una 
cosa .. Ver Real Academia E'p.eiftola. Diccionario de 1• .Lengua Bapanola, 
viq••iaa primara ed.1.c16n, Edi.toriai Eapasa C.lpe S.A. Eapafta, ig94., To.-;> 
X, p6g .. 202 .. 
2' F. Toussant, ~xpariencias da la divulgación de l• cecnoloqia y ciencia 
en ~xico .. .,d. COSMETJ :s•ri.• Comuni.caci.6n: 9ducaci.6n y tecnol.og1.a .. M6.x1.co 
198~. p&q. l.9. 
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Es decir, el objetivo de I• dlvulgl!Clón clentlftca - lnt~ el 

conocimiento clentlftco • nn de •contrtbulr no !l(Wo • •mpll•r el horizonte del 

conoclmtento, elno • dat8r el hambre de nuev- habilidades que le permitan 

mdentr.rae en caminos distintos • los que le son famlll•res.""" El encargado 

de esta labor es el dlvulgmdor de la clencl•, este emisor o puente entre I• 

clencl• y el receptor puede ser el mismo cientlftco o el reportero 

espect•llzado en la "fuente• clentlftca. 23 

Cabe mnot.r que al referimos •I receptor entendemos • todo aquel 

Individuo quien no pertenece •I •re• del conocimiento que - pretende 

transmitir; es decir puede -r desde un nlfto o un sociólogo, etc61er.. 

La definición o claalftCllClón del ptlbllco • que Mlende .. dlVUlg9cl6n 

del ·conocimiento clentlflco es, por su complejidad, tema par. otros. Al 

rempecto y eln Intensión de profundizar o migotar el tema podemos comentllr 

que F. Le Llonnals Indica que el ptlbllCo - puede dividir en quienes tienen 

cierta formación clentlftca (el .. blo), los autodidactas (aftclon•do a I• 

ciencia), los profanos Instruidos y el hombre de la calle24 • 

21 Lui.a Eatr•da,,. et. al., op. ci.t .. P69 .. 64 
D El.vi.ra JU.varaz Mencloza, La cn.vulq•ci6n de .l• ciencia .. ¿2"rab.9jo da 
cient1E1cos o periodi•C•S? (teai.nal UNNt, H6.xi.co 1997. 
• Phi111ppe Roquep1o, op. cit .. pAQ. 21 



En . dlch8 .. ~ - puede con8klerw tlde~ oeras 

aubcla8itlc8ciones como tipo de eapec:Mlffzmción de los .. blo• o edad 

(Incluyendo nltto.) del llltlmo grupo contemplada por F. Le Llonnals. 

Sin embafVo, retomllndo la dlVlsl6n de P'lbflco receptor de I• 

dlvulgaclón de I• Clenct• heCha por Luis Elltlada. - puede considerar 

ftnalmente que cualquier Individuo consume, - beneficia o peljudlca dlreeta 

o Indirectamente con loa __ prodUC::toa clentlftcos, por lo que necesita, •I 

menos, un poco de lnronn.ddn de lo que lnteNlene en au vida cotldlllna25
• 

Esa.. categorf- lnftuyen en la eficacia de la dlvulgac66n de I• Ciencia, 

pues determinan I• fonna y el medio que el dlvu!Qador puede u .. r para dar 

• conocer la ciencia, sin Olvidar que la eftclencla tambi6n depende de aus 

habilidades Ung0í8ticaa ,..._,. ... y de au aclitud aoclal e Ideológica. 

Sin embargo en et pre-nte trabajo retomaremos el pen .. mlento de 

Luis e--., y deftntrernos •los lectores de los dlanoa (parte de nuestro 

objeto de estudio) como P'lbflco lego, debido • que en los pert6dlcos no se 

puede claaiftcar a loa lectores, es decir ea un medio de comunicación de 

gran alcance en el cual todos loa Individuos que lo conaumen tienen las 

siguiente• carwcterfatlcaa que los unlftcan: .. ben leer y buscan lnfonnaclón 

parm au beneflc:lo o petjuk:M> y, por ende, unlftcan loa textos de dlvulQllClón 

cientlftca pnNet'IWdoa en este medio. 

u Luis E~trada, ee. aJ. op. cit. PAg .. 38. 
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Sin embargo, - -- y niconoce la nece8ldad de que dicho aatJer 

- tnlnsmlta a i. pobt.ci6n en ~ (analfabetos, nlftos, etc6tera); es 

decir, socializar el conocimiento clentlllco a nn de que se vatore, apoye 

(econ6mlc:amente y con nuevos recuYSOa humanos, es decir m•• 

vocaciones Clantlncasª> y .. le pierda el temor. 

Asl pues, a maner. de conclus16n, divulgación lrnplicll lnterpnitar el 

conocimiento Clentlftco y encodlftcar un mensaje aeequlble al p(ibllco lego, 

que en esae ti.a.jo .. ranani a loa lectol'ea de los diaños. 

1.3. Perlodaatas .y clentfflcos. ta.mejor c:omblnacl6n. 

Todo• necealtmnos un mlnlmo de lnformacl6n cientlftca, .. cual 

Interviene, directa o lndirectAlfnente, en la vida cotidiana del ser humano. 

Sin embargo la ellpeeiallz.acl6n de las diversas dlsclpllnas clentll\cae impide 

a los no-clentlfteos y clentlftcos de otraa .,.... entender mensajes 

Clentlncos especlallZados. 

Estitnu.1ar y desarro11ar vocaciones eient~ficas a temprana .dad es IDlla 
significativo si se conaid•ra qu•r de acuerdo con e1 doctor Ju1io Rubio 
Oca, rector genera1 de 1a Universidad Aut6noll\a Metropo1itana, actuai ... nte 
cerca da1 50 por ciento da 1a d ... nda da estudios superioras aa concentra 
•n diez 1icanciaturaa de 1aa ciencias aocia1ea y acbo.iniatrativaa1 y un 
reducido porcentaje de 1oa aspirantes a edueaei6n media y au1>9rior aa 
inc1inan por estudios en •raaa ciantificas, técnicas y tecno169icaa. 
lUJ!iM) en 1a C•reanonia de Prendaci6n d•1 TV CQncurso Nacionai •eara 1••r 
1a ci•ncia de~de H6xico• 6 SEP6 M6xico DF 6 02 de ~eptiembre de 1996. p6g. 
3. 
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Primero por i. dlferenci• de 81gnmc.dos •signados •I lenguaje y/o 

lgnorancim de conceptoe nuevos. lnvenlmdoa p•ra definir delermlnmdc> 

fenómeno, por ejempla, tra.ioc.ctón (ua.do pmra dennlr el Intercambio de 

m.tert•I gen6tlco enlre crom~ no ~logoa27 ) y/o poco uSlldoa (por 

ejemplo: yelmo: pilfte de I• •rmmdura llntlgu• que reagu•rd•bll I• c.be:z.29
). 

En segundo lug•r por I• lmpo81bllldmd, en la mmyorf• de loa cmaoa, de 

comunlcmrse directamente con el lnveallgmdor p•ra pl•nte•rte sus dud•• y, 

no poema oc.aalonea, I• Imposibilidad de 6ate de hacer sencillo au 

conocimiento. 

E81oa ob~uloa son tarea prtmordlal de la dlvulgaclón del 

conocimiento Cientfllco; el dlvulgmdor, pues, ea quien ejerce I• dlvulgmclón 

clentfncm. Ahora I• Pf911Unlm ea qul6n ea e- person•je. 

Sabemos que et dlvulgmdor aterriza el conocimiento clentlnco en el 

lengu.je 1i.no, lo hmce •meno y dlger1ble y evita atiborrar a au público de 

dmtoa o expoalclonea complejma que lejos de cmutlv•r au .tenclón puecimn 

ser •bunid•• o excealv•mente e~•"" sr. pero ¿qul6n debe 

dlvutgmr? 

n Rub6n L13ker, y Salvador Armendare~. IneroduccJón a la qenée1ca hwn.111na. 
M6xic:o 1gg6. p69. 302. 
• Real Academ.i.a E~pafto1a, DJccJonar~o de 2a Lengua •spano2a, vi96~ima 
primera edición, Ed1toria1 Espa~a Ca1pe S.A. E3pafta, 1994- Tomo ri, p.Aiq. 
2115. 
ª rvAn Leroy, op. cit. p~g. 120 



En Mfoxlco "H•.._ hoy, un gran mlmero de clenllflcos y t6cnlcos han 

sido quienes - han ocupado de divulgar ._ Ciencl• y l• tecnologla, balo el 

principia de que es mas f6cll aprender a escrtblr que apJender ciencia.-

Sin embargo, no todos los clentlftcos quienes t:o•n realizado .... tarea 

lo han logrado un lenguaje edeeuado, ademas que divulgar sus 

conocimientos no es su Ulf'ea primordial. El resultado de esto es que el 

trabajo social que realizan no Incluye elementos de los comunicadores 

profesionales, tan validos como los de la lnvestlgacl6n.3' 

De ahl que la necesidad de la dlvulgac!On clentlftca pare llegar a un 

pObllco amplio, llevó a acercar a la ciencia al pertodlsmo, cuya concisión y 

cercanla al pObllco logra, en buena medida, la divulgación de la ciencia. 

Sin embargo, son pocos los pertodistas quienes se atreven o son 

capaces de escrtbir sobre un tema clentlflco de manera adecuada y sin 

errores, en gran parte, como dice Patricia Msgafte32
, debido a que los 

clentlftcos no los consideran suficientemente preparados. 

Al reepecto, dice Floren- Tou•-inl33 asl como los clentlftcos 

carecen de I• practica narrwtlve, del manejo del lenguaje llano, de la noción 

de le noticie o actualidad para la sociedad y del manejo de I•• t6cnlca• para 

: ~;t!~~~=-~~:~ft=~· ~ii~~~_t~~~ ~~::it~~ic•a en Amér.tca Latina. car ICSU,. UNESCO, UNAH., AIC y el. FCE. M6Xi.co 1995. Pltg. l.l.B 
Ib.1dem. 

u F. Tou:iisaint, et. a.l. op. cir:. pll.g. 24 

Coedi.tado 



domln•r loa medio• de comunicación; el pertodiata no poaee el 

conocimiento ~aleo pa,. comprender el lengu•je, laa teoñ•• y loa m6todos 

clentlficos, lldemlts en au Intento de h•cer del men.,.je •lgo •meno o 

notlcloao puede dlstoralonario. 

De •hl - dertv• que el dlvulo-c:tor ten~ loa do• tipos de 

conoclmlentoa, • fin de tener en su •ctlvlc:t.d la rigidez de la Ciencia y la 

cre.tlvldad del periodlamo, eato Implica que no debe exponer toc:t. la 

lnfonnaeldn •su público con el fin de h~rto un e>cperto en el tema, pero 

tampoco debe simplificar y utilizar m~fo,... que trastoquen loa conceptos 

ctentlftcos. 

¿CuM ea la aoludón? Adrl6n Flgueroa, del periódico el Sql d& M6xleo 

opin• que loa clentfflcoa deben d$r a loa periodistas realizar su trabajo: 

comunicar loa temas de lnter6s a I• población entre los cuales - encuentra 

I• cleneia, y no intervenir en un 4rea que no conocen y ea diferente a I• que 

- dedican. 

Por su parte, cientlficoa como Ricardo Tapia y Mauricio Fortea, del 

lnaUtuto de Flalologla Celular y de I• Coordlnacl6n de Posgrado de la 

UNAM, reapeetlvamente, creen que la tarea de dlvu!pr el conocimiento 

Científico l"9dlca prlmon:ilalmente en IOa clentlftcoa p&.1ea ea m4a tacll eacrtblr 

que comprender la cienc:la, tareas a las que eat4 •coatumb..c:to el 



Investigador. Los ejemplos de buenos divulgadores del 6rea clentlftca 

sobran, •-guran; ademlllls, en la hlatona de la dlvulgaclon' en Mllxlco, 

abundan estos per90najes (por ejemplo: los doctores Luis Estrada, Jorge 

Flores, Julleta Fleno y Claudia Firman!). 

Esta po16mlca entre clentlftcos y periodistas "ha abierto las puertas • 

una comunlcaclOn y tnibajo en equipo con profesionales de dlve,_s 

dlsclpllnas que - nutren mutuamente de conocimientos. En este -ntldo, la 

dlvulgaci6n pretende acerc.mrse al conocimiento universal y - aleja de la 

especlallzaclón, aunque quienes la realizan son profesionales de tiempo 

complelo.34 

Es decir, divulgar el conocimiento clentlnco requiere la partlclpac16n 

del trabajo conjunto de un grupo multldlsclpllnano. Al respecto loa doctores 

Josll Sarukh6n Kllrmez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

Mllxlco; Adolfo Martlnez Palomo, ex presidente de la Academia de la 

lnve.Ugacl6n Clentlnca, y Juan ~m6n de la Fuente, tltular de la Secretarfa 

de Salud3" , coinciden en que divulgar ciencia requiere de un trabajo de 

equipo entre lnveatlgaclOres y comunlcadOres. 

M Juan Tonda. "La divu1gaci6n en ciencia y desarrollo", en C1ancia y 
Desarrollo. Marzo-.1'bril, H6xico 1989. p6g. 6 
n Miguel Conde, •~· al. "Cientificoa y co•unicadorea por un di6logo 
inaplazable" Suplemento Gaceta UNAN. Septiembre 1989, UN1'M, M6xi.co. 
p6g. e 



Por eu parte, el pertodlaúl Rlcmrdo Rocha ~ que "lo• clentlflco• 

podrfan deeir qu6 quieren comunicar y nollOlroa con nuestra eJ1P9rtencla tal 

vez podrlamoa contnbulr a cómo comunicar eso. ,.311 

En prtnclplo en .U trabajo conjunto, el clentlfleo debe ceder para que 

no - transcriban MI• palabra• textualmente, aunque no - entienda; 

adem••. tienen que entender que un teJdo de dlvulgaci6n clentlflca no es 

Igual a un tmdo clentllleo o t6cnlc0, ea decir tienen que reconocer que es 

complicado escribir para un pllbllco lego cuando no - tiene la mcpertencla o 

preparación adecuada. 

Por eu parte, lo• reporteros necesitan acercarse a la ciencia, tanto a 

sus creadOrea como a sus teorfaa, y, en la medida de lo posible, mostrar sus 

teldoa • loa clentlftcos y a olrlla peraonaa para que opinen y sugieran, o en 

su caao lo conljan. 

El divulgador ea el puetú entre la ciencia y el público lego, por lo que 

debe de conocer lo m•a profundamente posible ambos espacios, ea decir 

no le debe ser ejeno ninguno de loa dos a fin de -ber las preguntas que los 

clentlflcoa - plantean y la forma en que perciben al mundo, asl como -ber 

la• exigencias e lntere-• de eu pllbllcO. 

M 1dem. 



E• decir, I• profeal6n, ye see de la Clencl• Netural del lnvestlglld()r o 

de I• Clencl• Social del reportero, sobra para un divulgador, 6ste sólo debe 

lnte,...,_ y responsebllizm- por dlvutger el conocimiento clentlnco de 

m- ci.,., sencllle y emene sin etterer el contenido (ye -

mlnlmlúndolo o trelllocertoa), utlllur tode• I•• hel'T8mlentes de 

comunlcecl6n (nernlllvs, cr6nlce, entrevista, sonidos, imAgenes, ~na) y 

sbrtrse • te comunleacl6n entre el clentlneo (sus Intereses, teorfes, 

lnve.algeclones, 1"8lrumentos. m6todoa, entre otros elementos) y el pllbllco 

lego (sua lntereaea, dudea, Inquietudes y necesidades. 

En M6Jdco este ct'UZAlde en pro de la dlvulgeci6n del conocimiento 

clentlnco ys lnlcl6 ¿qul6n estA preparado para hacer dlvulgecl6n de la 

clencle? ¿D6nde se •prende sobre ciencia y comunlcscl6n? No hay una 

sole respueste para estes lntenogantea, hssta el momento loa mejores 

reault.adoa e~n en el trebejo de equipo y en te tolerancle de clentlficos y 

pertodl81a•. 



2. FORMAS ¿BIEN FORMADAS? 

En la actualidad la divulgación cientlfica cuenta con varios medios 

(conferencias, museos, videos, etcétera) y formas (drama, musicales, 

notas informativas y reportaje, entre otros) de organizar su mensaje. 

La divulgación de la ciencia en forma escrita, apegándonos 

estr1ctamente al enunciado, abarca todos los medios de divulgación, ya 

que todos los soportes del mensaje antes mencionados necesitan de un 

texto escnto, llámesele guión o ficha museográfica, por ejemplo. 

Sin embargo, en el presente trabajo este término se referirá sólo a 

los textos escritos en los diferentes géneros periodlsticos (nota 

informativa, entrevista, reportaje, articulas de opinión, editorial y/o 

columna) usados exclusivamente en periódicos o en revistas. 

Esta delimitación nos lleva directamente a restringir el público 

destinatario de este material, es decir, quienes saben leer. Asimismo, este 

sector de la población se puede dividir a su vez en dos grupos: el de los 

ninos y los adolescentes, y el de los adultos. 

Esta división responde a que la forma del texto debe contestar a las 

inquietudes del público y ser una ayuda para entender la ciencia 1 , lo que 

significa que el formato para el primer grupo necesariamente implica un 

lenguaje menos cientlfico, más explicaciones y fotograflas, entre otros 

elementos. 

Mientras que el grupo de los adultos que saben leer tiene 

requerimientos distintos, como: el uso de ejemplos más prácticos en 

relación a su vida cotidiana, la descripción de los métodos científicos, la 

1 Luis 'Estrada. st. 41. op. cit. pp. 62-63. 



mención de las perspectivas de la investigación, etcétera. Este tema se 

ampliará en los siguientes apartados. 

Cabe aclarar que el interés de este trabajo no es analizar hasta qué 

grado la divulgación de la ciencia es una labor educativa, retomando a 

Luis Estrada quien afirma que la divulgación científica siempre Implicará 

un esfuerzo del receptor de los mensajes2
. Esto significa que nos 

limitaremos a aceptar esta hipótesis como válida. 

Es decir. se considera que quienes leen textos acerca de fa ciencia 

les interesa adquirir conocimientos nuevos y están dispuestos (consciente 

o inconscientemente) a realizar un esfuerzo mental "extra". 

Por otra parte, se debe considerar el grado escolar y el área de 

especialización como un factor para determinar el formato y los contenidos 

en el medio especifico de divulgación y no de manera general como se 

hace en el presente trabajo. 

En este contexto, esta sección ofrece una breve revisión general de 

la divulgación de la ciencia escrita en México, notando algunas de las 

deficiencias que presenta actualmente. Igualmente se revisará 

brevemente la construcción de la Nota Informativa, el Reportaje, los 

Artículos de Opinión y los Ensayos en los medios escritos, haciendo la 

diferencia entre las escritas por los científicos y los reporteros. 

2.1 Panorama general 

En México, lamentablemente, la tradición de la divulgación clentrfica 

aún no se ha consolidado completamente. Aún cuando desde el siglo XVIII 

se registran publicaciones que se pueden clasificar de este tipo, como 

J Ib.ldlilm. Pp. 9-10; 63-64 



Mwg«1q m(wrt!P con nqllctH illlldM,.dH 11' a«1PM" ..,,,. varios MU0tps 

de,, .... " me#cf114 (1772) y .. a... dP LJlwalwa dP Múlc;o (1788), -

considera que la dlvulgaclón Inició h- menos de treinta afias con la 

revista~ (1969) de Luis Estr.da3
• 

Hoy dla, en nuestro pala - publlcain las siguientes revlstaa de 

dlvulgeclón cientlftca: ~ lnlbrrnectdn Clent(flca y Tecnol6q!ce. 

Geoqrwl[a UnñtwsW Avance y PWap9!ittva. Ciencia v Deswro/IO, 
C9ntwáos 77empos d!P Clef'!c!a, EJementps, Clef!cjaS, Muy lntere:sante 

S.,. Ws y Conoz1!::w MM, principalmente. 4 

Cabe -nalar que la primera revista es para nllloa de nueve a trece 

afias y las últimes tres son editadas en Eapalla y, de ecuerdo con la 

bióloga y divulgadora Palricla Magalla, la Información clentlfica que 

ofrecen estas tres ea, •en muctula ocaaklnea, de une menera poco -ria 

que llege a loa exlremos del eeoterismo, como - puede apreciar 

hojeando CU8lqulanl de ellas."" Por lo cuel, es v•Hdo que no -

consideren eatrtclamente de dlvulgacl6n clentlftca y se resten a la Hsta de 

este tipo de revistas con que contamos. Lo que significa que: 

... 18 m•nipulación de la información es uno de los principeles 
problemas. Basta con un vlatazo a algunos suceaos del pesado 
reciente que no fueron presentados cón"eC:t8mente en los medios 
de comunicación. Tel ea el caao del terremoto de 1985 ( ... ) la 
contaminación de 18 ciudad de Mflxlco ( ... ) En e.se caao, soro una 
='~~ón percial de loa hechos hlli Sido presenl8eül por loa 

.. v .. _ a. Juan Tonda .. '"La divv.l9aci61l •D Ciencia y Oeearrollo"' .. •D 14 r.vi.•ta 
o·-cre1 " Oreccrnllq. •terial fotocopiado •in. f.cha d• edici61l .. p6g. 

• V6ae• Patricia M119afta ... •t. a1. op. cit. p49. 121 
' Ibid-. p49. 121 

lb1d-. pa9. 128 

-



Ea decir, una limitación que se ob-rv• para aprovechar estos 
medios de dlvulgaclón en M6xlco es que su uso depende de la aceptación 

de su contenido por parte de un control central, es decir de las polltlcaa del 

medio o, en general, de la economfa y polltlca de un sexenio. 

Adicionalmente, los medios escrttos dedicados a la dlvulg8clón 

clentlfica tienen en su contra un problema muy grave en el nivel nacional: 

el del rezago educativo y falta de una cultura lectora en todos los niveles 

de la población, es decir faltan lectores de este tipo de material7
• 

Asimismo, existen otros obstáculos que disminuyen la cantidad y 

calidad de los textos de divulgación clentfftca publicados en nuestro paf s. 

Por ejemplo, es notorio que en la actualidad la divulgación del 

conocimiento clentlfico se encuentra primordialmente en los medios 

escrttoa debido, en primer lugar, a que este tema, en el cine y en la 

televisión, - considera no comercial. El segundo aspecto que Interviene 

es que • los autores de este trabajo les es més accesible llegar a la 

prensa (periódicos y revistas), por ser menos costosa. 

Todo lo anterior significa que en nuestro pala la divulgación 

clentffica escrtta ea una actividad muy joven y que aún no define 

claramente sus formas; a lo cual se aúna el que esta labor ha sido 

variable, es decir, el número de publicaciones de este tipo han variado 

periódicamente. De acuerdo con F. Tousaalntª el mayor número de estos 

textos circularon entre 1950 y 1985 en la Ciudad de M6xlco, con lo cual es 

de supone~ que tambl6n han sido Inconstantes los Interesados en este 

trabajo. 

7 veae• ... "'Sin -tudio• .. 5.1 por ciento de loa t•levident•• •n >Misico" en _.. 
~ .. DB d• novi-1lore de 1996 .. p4g. 25. Patric1.s Me.gaft.a .. •t. 111..l. op. cit .. pp. 
110-120. 
• V••- F. Touaaant,.. •C. 4.1. op. c.z·r:. pp 11-12 

'" 



La raz6rt de eate último hecho expllal la miam. lnvellligmdol'll, es 

que quienes se han encargado de la dlvulg.aclón cientlftca en M6xlco son 

los clentlftcos, ya que ni loa periodista• y/o escritores han considerado a la 

ciencia y la Uicnica como 6reas dignas de especialización. 

A lo que se suma que la divulgación clentlftca no es reconocida 

cumculannente en el 6mblto clentlftco, por lo cual es poco el tiempo que 

los investigadores dedican a esta acllvidad y, por la misma razón, son 

pocos quienes se han preocupado realmente por conocer las fonnas aptas 

para que su mensaje (su investigación) sea comprensible para el público, 

ea decir no se han planteado la n-sidad de sistematizar las fonnas de 

divulgación•. 

Adem6s, considerando que los textos publicados en los diarios se 

dividen en varios g6neroa de acuerdo a su fonna y función: 

• Jb.td... p4.g. 35 



G6neroa periodlatlcoa 
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Aal, de acuerdo con esa claaificaclón es notorio que los textos de 

polltlca clentltlca que publlcan las revlataa mencionadas, abarcan casi una 

cuarta parte del total de los textos'º, con to que se disminuye, aün mlis, la 

cantidad de artlculos de divulgación ctentltlca publlcados en nuestro pala. 

El doctor Ricardo Tapia, del Instituto de Flslologla Celular reconoce 

este fenómeno, especialmente en et periódico La Jornflda (diaño de 

circulación nacional que cuenta con una sección y un suplemento 

dedicados a la ciencia y a la tecnologla), y afirma que no es saludable 

ofrecer a los lectores llnlcamente polltlca clentltlca debido a que se 

pueden volver repetitivos y alejar, aún més, a los posibles lectores de 

ciencia, Interesados en su mayorla en novedades del conocimiento y no 

de problemas de grupos. 

Es decir, dichos textos son, primordialmente, los correspondientes a 

los g6neros peñodlatlcos llamadoa de opinión (artlculos de opinión, 

ensayo y edltor1ales). Ademlia, retomando la definición que dimos en el 

· primer capltulo, estos trabajos perlodlaticos no son de divulgación 

clentlfica, ya que en general no traducen conocimientos científicos atno 

que se ocupan de problemas económicos, organlzacionales o pollttcos del 

gremio científico. 

Asimismo, considerando que las entrevistas son casi nulas en los 

espacios de los diarios, dedicados a la divulgación clentrtlca escr1ta, el 

presente trabajo se ocuparé primordialmente de las notas lnfonnmtvaa y 

los reportajes. 

1• V•••• Pa~ricio le.galla .. •t. 6.1. op. c.3·t. pp. 122-127 



Las notas Informativas podrlan también descartarse de la 

divulgación clentlf\ca al - considera nuevamente que ésta requiere una 

explicación amplia, sencilla y clara del tema o suceso, y este género 

Informativo, pese a ser el m6a sencillo de todos (Vicente Leflero11
), 

pretende ser conciso y penetrar en la mente del público sin esfuerzo. 

Lo anterior significa que este género, la mayorla de las ocasiones, 

ea de difusión y no de divulgación, debido a que son escritas por 

periodistas que no conocen el tema a profundidad, no saben a quién 

acudir para una expllcaclón amplla, tienen la presión del tiempo para 

redactar y tienen que ser breves (1 ó 2 cuartillas) para explicar una 

Investigación. 

Estas razones provocan que, no pocas veces, las notas Informativas 

omitan datos relevantes, distorsionen la Información y no sean claros para 

el público, por lo cual podrla ser vélldo descontarlas de loa textos de 

divulgación clentlflca que podemos consumir. 

Asimismo, por reportaje entendemos una forma de expresión 

periodlatlca que recoge y contextualiza hechos noticiosos (no 

necesariamente) o temas de Interés general y, no sólo menciona, sino que 

analiza (profundiza) y explica sus causas, proceso, efectos y 

consecuencias; para esto se vale de loa demés géneros periodlatlcoa y de 

un estilo més libre. Por lo anterior, consideramos este género periodlatlco 

el més apto para la divulgación clentlflca escrita. 

Empero, muchos reportajes definidos como de divulgación pierden 

esta cualidad debido, como ya hemos comentado, a que se escriben 

utilizando el razonamiento lógico del clentlflco, en el cual se analizan y 

11 Vi'C9Dt• L•tl•ro y Co.rlo. Merin. Menv•' Fl• Aprtmt;_,. Orijolbo .. Milisico 1986. 
PP • 40; 47-59 



sintetizan datos o ideas que se expresan mediante modelos o 

explicaciones abstractas,. alejadas de la realidad cotidiana que les dio 

origen y al lenguaje y forma entendible para el público en general. 

Asl, ante dichas insuficiencias, en México el panorama de la 

divulgación cientlfica escrita pudiera parecer desalentador. Por lo cual, es 

indispensable que quien pretenda divulgar ciencia seleccione y conozca 

bien el tema y la forma en la que se pretende divulgar, a fin de no 

aumentar dichas dificultades. 

2.2 ¿Nota informativa de divulgación clentlfica? 

Todos necesitamos un mlnimo de información de la ciencia, la cual 

Interviene, directa o indirectamente, en la vida cotidiana del ser humano, 

estos datos los puede dar brevemente la nota informativa, material al cual 

recurren generalmente la televisión, la radio, los periódicos y las revistas. 

Es decir, los noticiarios de radio y televisión, asl como los 

peliódicos, estlm Integrados, casi en su totalidad, de notas informativas 

que contienen información actual, desconocida, inédita, de interés general 

y con detertninado valor polltico ideológico. 

Además, las notas informativas, en general. facilitan la permanente 

difusión de los progresos o avances cientlficos a un amplio sector de la 

población, gracias a que son de carácter masivo; entendiendo por esto, y 

retomado a Miguel Rodrigo Alsina 12 
• tanto su alcance como la demanda 

diaria que tienen. 

u M19uel Rodr190 Altuna., <t Crzasrryoz1áa de ta aat1c:ra. Pal.dos Comun1.CO.C1.6n .. 
'Espa.!i.a 1993. pó.9. 3B 



Sin embargo, quienes escriben este g6nero periodístico, opina 

Adrién Flgueroa, jefe de la sección lntemaclonal y editor de la sección El 

Mundo de la Ciencia, de El Sol de Wxico. son reporteros a quienes no se 

puede considerar como especlalizadoa, debido al movimiento natural que 

tienen en las secciones y temas de periódico. 

Es decir, reconoce el mencionado reportero, en primer t6nnino no 

existe la fuente científica. Entendiendo por fuente la "relación entre un 

sistema (la empresa periodística) y el ambiente (la realidad de los 

acontecimientos). Las fuentes representan los confines mutables, en 

ocasiones Inestables, que regulan el equilibrio entre loa dos émbltos. La 

fuente sería el marco con la función de recurso y conatncclón, al mismo 

tiempo, a la cual el periodista recurre con diversas lntencionalldades para 

concretar su competencia contextuallzadora del acontenclmlento

notlcia. "13 

En otras palabras, son los centros, Instituciones y/o personas donde 

ocurren los sucesos, donde ae emiten opiniones, donde tienen lnfonnes 

frecuentes. 14 

El que no exista una división entre lo que podría denominarse fuente 

clentfflca de la educativa, es un fenómeno, explica Adrién Flgueroa, 

causado principalmente por dos razones. La primera es la falta de Interés 

por la ciencia de los lectores de diario, y del público de radio y televlalón. 

Esta posición no es errónea al se considera que " ... la construcción 

social de la realidad por los mass media es un proceso de producción, 

circulación y reconocimiento.'""; ea decir, los medios de comunicación, 

cualquiera que sea, necesita del reconocimiento y aceptación de la 

IS Ib1dem., pd;g. 116 
Horacio Guajo.rdo .. a_,,t:pc rf«l ,mc«'erft_.,, 0.rnika .. M6xico 1982. p6.g. 25 

u Nigu•l Rodrigo Al•ino. .. op. c.z·c. p6g. 33 



sociedad para funcionar, y son estos elementos quienes determinan, 

finalmente, su comportamiento. 

En segundo lugar, afirma Adrién Flgueroa, la ciencia no es rentable 

para la empresa periodlstlca; esto significa que, en primera Instancia, no 

hay quien pague o subsidie la publicación de material de divulgación 

clentlfica y, en segundo lugar, no es comercial, lo que implica que los 

lectores prefieren comprar Información amplia de "El Tri" que de los 

avances contra el estr6s, por ejemplo. 

Asl, al no existir la "fuente" clentlfica, los reporteros que "deben" 

publicar algún tema clentlflco caen en el error que advierte la maestra 

.Julieta Fierro: "queremos explicar algo que nosotros mismos no hemos 

entendido, y si no logramos ese entendimiento estaremos divulgando de 

forma Incorrecta. " 1
" 

Es decir, las notas Informativas son escritas por periodistas que no 

conocen el tema a profundidad, no saben a qul6n acudir para una 

explicación amplia, tienen la presión del tiempo para redactar y tienen que 

ser breves (f ó 2 cuartillas) para explicar una Investigación. 

Dichas razones provocan que, no pocas veces, las notas 

informativas omitan datos relevantes, distorsionen la Información y no 

sean claros para el público. 

Un ejemplo claro de lo anterior son las notas, escogidas 

aleatoriamente, publicadas el ocho de agosto de 1996 acerca de la posible 

existencia de vida en Marte, veamos el manejo de la Información en tres 

diarios capitalinos: 

En el periódico El Finandero se publicó asr: 

1
' AV-ta l,N,Mf. UNAN .. N6aico 3 de Novi.ahre d• 1995 .. pd9. 3. 

... 



La información presentada es la mitad de la nota publicada ese dla, 

es decir son seis párrafos. además, podemos observar que la información 

fue retomada de un boletln Informativo enviado de una agencia 

Informativa, lo que significa que se presenta únicamente el suceso que 

responde al tópico perlodlstico "qué", pero no responde el "cómo", "por 

qué", y •para qué". 

Las siguientes lineas son de la nota informativa del periódico La 

~acerca del tema: 

Convoca Blll Clinton a una "cumbr9 del -paclo" 
Affp, Ai>. Reuter, Opa y Efe, Washington, 7 de agosto El 

presidente Bill Clinton clecidió hoy convocar a una "cumbre-del 
es~acio" luegº _que la AdministraciOn Nacional para la Aeronáutica 
Y el Espacio (NASA} anunció que descubrió pruebas de la posible 
existencia de vida en Marte, aun~ue algunos prestigiados 
~f~~~':,d~~~a ~~~~f:~s7,a6?at. .¡¡redib idad ae los exámenes 

l'7 f('l f"jp4pcicm, ~lU.CO 8 d• egoato d• 1996 • p6.g. 4.7 
'ª Jqrp•r:/4 .. *x1co OB de agosto de 199'6 .. p6g. 53 



En esta lnfonnaclón, retomada de agencias lnfonnatlvas, vemos que 

para este medio lnfonnatlvo la nota no es el descublimlento cientlflco sino 

las acciones presidenciales que provocó. Esta nota es de 14 párrafos, de 

los cuales en cinco ofrece algunos datos generales del descublimiento en 

si (como el nombre, peso y tamano de la roca y el lugar donde cayó), y el 

resto de la lnforniaclón son opiniones del presidente Bill Clinton, por lo que 

la lnfonnación estrictamente del descubrimiento clentlflco tampoco 

contesta todos los tópicos peliodlsticos. 

Por su parte, el peliódico El UniWHSBI publicó tres notas referentes a 

este tema, una anuncia el descublimlento en si, y las otras dos son 

Información complementalia al respecto (opiniones de clentlflcos 

australianos y europeos y los pnogramas de Investigación a futuro para 

estudiar la posibilidad de vida en Marte. La nota acerca del descublimiento 

dice: 

Esta nota prácticamente es un aviso de la conferencia de prensa de 

la NASA para anunciar el descublimlento de las que llama •pruebas 

lnequlvocas de vida en Marte•, por lo que no ofrece ningún dato del tema y 

sólo proporciona al lector expectativas como el tercer párrafo retomado. 

1
• lfl 14ztv-a.:r.t .. M':icico 06 de agosto de 1996., aecc1ón Cultural .. pago.. 3 



Al respecto, el doctor Ricardo Tapia, del Instituto de Flslologla 

Celular de la UNAM, precisó en entrevista que en general la Información 

publicada al respecto, tanto en medios Impresos como electrónicos, es 

"escandalosa" desde el titulo o cabeza, e incompleta; esté mal 

Interpretada y tiene un manejo publicitario. Esta lnfonnaclón habla de "vida 

en Marte", cuando la lnfonnaclón que presentan es de vida pasada en 

dicho planeta, esta es una gran imprecisión de tiempo y conceptos grave 

en una nota cientlfica y que causa contusión y mala Interpretación en los 

lectores que pueden pensar erróneamente que, si se comprueba el ortgen 

de esos microorganismos, aún existe un tipo de vida en ese planeta. 

Además, agrega el Investigador universitario, les faltan datos 

básicos como el fechado de antigüedad y caracterfstlcas flslcas del 

meteortto y las técnicas utilizadas, por ejemplo, y explicaciones más 

amplias acerca del tipo de compuestos orgánicos encontrados, y la 

fsctlbllidad de que éstos sean marcianos y no terrestres adjuntados a una 

roca marciana; asl mismo, falta Insertar la infonnación en proyectos 

anteriores o paralelos que analizan el mismo fenómeno y tienen diferentes 

resultados a los presentados como verdad. 

De lo anterior, nosotros concluimos que las notas lnform.Uvas 

tienen caracteñsticas flslcas y metodológicas, que les impiden ser una 

forma de divulgación cientlflca amplia y adecuada, por lo que no pocas 

veces es preferible para los diarios transcribir los boletines de Información 

o bien, retomar su sentido polltlco. Además carecen de Información y 

contexto suficiente, y tienen Imprecisiones, malas Interpretaciones por 

afán de slntesls y/o Información escandalosa para llamar la atención. 

Esto es de especial relevancia si se considera que el público, al que 

están dirigidos los diarios, es un grupo muy amplio y diverso de la 
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población "... hay que reconocer que el púbUco en general es muy 

heterogéneo. que - le encuentra en Situaciones muy distintas y que no se 
caracteriza por estar Interesado en la ciencia .. .'"'° al no ser los periódicos 

medios exclusivos para dlvulgación. 

Un error de loa periodistas quienes hacen notas lnfonnatlvas de 

dlvulgaclón científica ea que no reconocen que para este oficio, como para 

tantos otros. ea necesario aprender una nueva fonna de redactar estos 

temas a fin de no caer en los errores que nonnalmente se publican en los 

diarios. Por ejemplo: 

- Iniciar el texto sin responder a la pregunta de porqué es importante 

para la sociedad la investigación. 

- Usar lncorntetamente palabras y acepciones nuevas provenientes 

del idioma Inglés. 

- Proporcionar información insuficiente para entender el tema. tanto 

en su aspecto básico como en el novedoso. 

- Retomar pocos ejemplos de la vida cotidiana para situar los datos 

y la infonnación en un ccnteldo real. 

- El uso Incorrecto de determinismos como método para llamar la 

atención del lector. Por ejemplo: "Cura para el cáncer", cuando se habla 

únicamente de un poslble fármaco aún en experimentación para controlar 

los efectos de esta enfermedad. 

- No describir el método o procese clentffico utilizado de la 

Investigación, principalmente por que no se entiende el proceso 

completamente. para sintetizarlo en pocas líneas. 

- El espacio dedicado a las notas Informativas de dlvulgaclón de la 

ciencia no admite lmégenes, flustraclones, tablas o cuadros sinópticos que 

20 Lut• Ea'trada.. "Intrcduec16nM en .N1t"UD1'«T:.T .. ntlm.ero S .. H.ixico 1983 .. pd.g. 274. 



hagan el texto atractivo y mejoren la comprensión de la información. Y en 

los casos de espacios dedicados especialmente para esta tarea, como en 

La Jornada, el materi<¡I gráfico no es ilustrativo o de ayuda al lector. 

Cabe aclarar que "la divulgación de la ciencia en un periódico puede 

enfocarse de la misma manera que en una revista. Se trataría de dar 

información reciente, con la posibilidad de actualizarla permanentemente y 

de hacerla llegar a un gran público. Los diarios más Importantes del país 

publican suplementos culturales en los que la ciencia podría aparecer de 

una manera natural."'21 

Es decir, a manera de conclusión, nos encontramos ante materiales 

deficientes para lograr los objetivos generales de la divulgación científica 

(véase el apartado 1), de los cuales el más importante para los periódicos 

debería ser el acercar a la gente a la ciencia, lograr que la mayor cantidad 

de gente adopte una visión sin prejuicios de la naturaleza y provocar un 

aumento sensible en las vocaciones científicas. 

2.3 Reportaje o simplemente un reporte 

El reportaje, como ya dijimos en las páginas anteriores, recoge y 

contextualiza hechos noticiosos {no necesariamente) o temas de interés 

general, analiza y expllca sus causas, procesos y efectos o 

consecuencias, lo cual nos refiere la necesidad de textos más largos y 

profundos que la nota informativa. 

Para cumplir lo anterior, el reportaje utiliza los demás géneros 

periodísticos, es decir, quien desee escribir un reportaje (reportero o 

21 Lul.s Estr.sda,. .e . ..,,.1, op. Cl.t. pd.9. 66 



clentlflco) est.6 obligado a Investigar en libros, revistas, periódicos, bases 

de datos, videos, entre otros, acerca del tema que se le ha encomendado, 

y consun..r eapeclalietas de vanas 6reas relacionadas con el suceso a 

explicar (enltevlstas). 

Todo lo antenor con el inteff!s de poder entender el tema, la 

relevancia social que tiene, el proceao y los Intereses que siguió, y las 

perspectivas tanto del proyecto de Investigación (recordando que la 

ciencia siempre es cambiante y evolutiva) como del clentlflco. 

Ademalis, estas caracterfstlcas abren un abanico amplio de 

posibilidades de estilo para redactar un reportaje de divulgación cientlfica 

(crónica, narnotlva, ejemplificar, entre otro). Por ello, reiterando, 

consideramos este g6nero penodlstlco el m4s apto para la divulgación 

clentlflca escrita. 

Empero los periódicos, como ya mencionamos, no tienen un espacio 

para la divulgación cientlfica, o si existe es muy reducido, por lo que el 

g6nero de reportaje es poco utilizado en estos medios. Además, quienes 

recurTen a este g6nero para explicar la ciencia son los mismos 

investigadores, ya que no prefieren explicar ellos mismos sus trabajos a 

enfrentarse a un reportero que los malinterprete y desprestigie. 

Tal vez esa es la razón por la cual este género periodlstico es 

retomado mayoritanamente por las revistas, para las cuales: •se reserva lo 

nuevo, lo parcial y lo tentativo ( ... ) tardan poco en llegar al público y lo 

hacen penódicamente; además no alientan aspiraciones de definltlvldad, 

con lo cual resultan muy apropiadas para reflejar el mundo de la 

Investigación clentlflca . ..zz Empero, las revistas de divulgación clentlfica 

aún no son suficientes ni de amplia vanedad. 

22 Ibtdem. p6g. &5 



Asimismo, muchos reportajes definidos como de divulgación tanto 

en periódicos como en revistas, pierden esta cualidad debido a que 

escriben utilizando el razonamiento lógico del cientifico, en el cual se 

analizan y sintetizan datos o ideas que se expresan mediante modelos o 

explicaciones abstractas alejadas de la realidad cotidiana que les dio 

origen y al lenguaje y fonna entendlble para el público en general. 

Ea decir. 

el razonamiento lógico, en el clentlflco, se relaciona con la 
habilidad de poner en movimiento procesos ordenados de 
pensamiento que puedan utllizan<e para probar y analiZ.Bf" Ideas en 
fonna clara y sistem6tica. Estos rrocesos incluyen entre otros, la 
lnt~racl6n, la clasificación y e ordenamiento. El pensamiento 
lógico implica procesos convergentes de pensamiento (Guilford) 

~~~r~i~nmt3~?:.e:::i:n"a =~c/g:i'~t~cfae~~:?e:\1J~~~co 

Por otra parte, loa periodistas Interesados en hacer reportajes c1e 

divulgación clentlflca Ignoran, muchas veces por falla de "fuentesM, que en 

el campo de la Investigación clentlflca abundan experiencias Interesantes 

y novedosas dignas de ser transmitidas a la sociedad, lo que hace a esta 

MfuenteM rica e Inagotable, siempre y cuando se sepa dónde y con qul6n 

acudir para obtener información. 

Todo _lo anterior lo obseNamos en textos como el titulado "Estudian 

las propiedades de los materiales y au estructura atómica""" el texto hace 

referencia del objetivo de laa matemMlcas para dlsetlar nuevos materiales 

a partir de las aupercomputadoras, para sugerir a los laboratorios el 

proceso para producir ciertas sustancias, y continúa cbnc1o al 

Ib.ld-. p6g. 1.S 
LA T.qrp4dtt,. M61nco 2S d• oavieahre de 1996. sección Ciencia,. p6g. 28. 



Investigador Chumln Wang Chen, del Instituto de Investigaciones en 

Materiales de la UNAM: 

n;~l/u~st~u~P~n J'een:~~1:~:.e ~roco~~~m!t¡ntfns~ii;:~°rn~ª~ 
capacidad de cómputo. •Actualmente podemos describir el 
comportamiento electrtlrllco hasta un sistema de un millón de 
electrones, eso es 10"', pero el sistema real es de 1QZ3. Si 
observamos la velocidad de crecimiento de la capacidad de 
cómput§!. se ve lejano reducir los 15 órdenes de magnitud que 
fattan ... 

En este pérrafo, ni en los anteriores o subsecuentes, el clentlflco o 

el periodista explica la Importancia o la relación del comportamiento 

electrónico -se supone que de la materia- para estudiar las propiedades de 

los materiales, tema principal del reportaje. Tampoco explican el 

significado de •sistema de un millón de electrones" y de "sistema real" o el 

de los nllmeros a que hace referencia. 

Estas deficiencias en los textos publicados dan como resultado 

mensajes deficientes e Incomprensibles ya que· frecuentemente 

- no buscan un tema de interfls general para Iniciar el reportaje. 

- El lenguaje no es sencillo y comprensible para los no especialistas, 

pues clentlflcos no saben cómo redactar popularmente sus conocimientos 

y los periodistas no saben a quién preguntar o consultar para entender y 

posteriormente explicar una Investigación. 

- La información es extensa, suficiente para entender el tema, pero 

su expresión t6cnlca le resta el sentido béslco y el novedoso en la 

Investigación. 

- Los autores de estos textos olvidan que la especiallzaclón de la 

ciencia aleja las Investigaciones de su trascendencia cotidiana, por lo que 

u &e rqrq4sf• .. Mtxico 25 d• novi-1>re d• 1996. secciOn Ci•ncta .. p6g. 28. 



es necesario ejemplificar la utilidad de un hecho de laboratorio 

microscópico en la vida macro de los lectores. 

Se carecen de imágenes. fotograflas de los científicos, 

ilustraciones, tablas o cuadros sinópticos que hagan el texto atractivo y 

mejoren fa comprensión de la Información (especialmente en los 

periódicos). 

Es claro, pues, que los hacedores de reportajes de divulgación 

científica olvidan que la tarea principal del divulgador consiste en dar a 

conocer la Importancia que tiene un determinado avance de la ciencia 

para la sociedad. cómo se lleva a cabo el quehacer cfentffico, en qu6 

fonna se llega a un descubrimiento y de qu6 manera se diferencia la 

ciencia de otras formas de conocimiento"". 

El dilema no se cierra ahf y, sin que sea una justificación. debemos 

entender que al problema en general para divulgar el conocimiento 

científico se agrega "1a dificultad. especialmente en los países 

latinoamericanos. para enterarse de lo que sucede en el mundo de la 

ciencia. La fnfonnación es escasa, tarara y confusa. No hay qu~ oriente 

ni sugilJl'lJ cómo aprender ciencia.-= Esto no significa que en estas 

naciones no haya producción científica. sino que es más baja en 

comparación con el Primer Mundo debido, en gran parte. al escaso 

subsidio e inter6s social prestado a esta área. 

Por otra parte. opina Luis Estrada. para un amplio sector de la 

población las revistas de divulgación, y por ende los reportajes, no son 

ampliamente aceptados porque cree que hay una división entre el trabajo 

intelectual y su realidad cotidiana y presupone que los Investigadores 

V6a•• Patricia Ma9a.lle. .. •t. dJ. op. cit. p4g. 117 
Lu1• Eatrada .. •t. 4'J. op. cit. p4g. se 



están alejados de elfos por pertenecer a un grupo pobfacionaf de altos 

recursos económlcos28
• lo cual, agrega Patricia Magatla, explica en parte 

fa preferencia de revistas de dibujos y semanales para mujeres211
• 

Es decir, comenta Luis Estrada "a falta de una practica cientlfica 

propia, los que reciben este discurso no están capacitados para separar el 

nllcfeo del conocimiento racional de su corteza Ideológica. Asf esta última 

engrosa a cada transmisión sucesiva. tanto en los textos destinados a la 

ensetlanza media, como peor aún, en la divulgación para el gran 

público . ...., 

2.4 La Entrevista 

Este g6nero perioc:trstico se puede definir como el dl6fogo entre el 

periodista (uno o varios) y uno o varios entrevistados, con el fin de obtener 

noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones y juicios; y generalmente 

se usa como base o pilar de los otros g6neros, ademés que pocas veces 

se redacta como dhifogo. 

En particular, fa entrevista de divulgación cientlfica fa realizan Jos 

reporteros, por obvias razones, y en general existe como parte de un 

reportaje, debido a que los temas de ciencia necesitan enriquecerse de 

textos o experiencias ajenas a fas que transmite un investigador. 

• r¿,fd ... p4g. s1-s2 
29 V•a•• Patricia Nagalla .. •t. 4J,. op. c.zt .. p4g. 120 .. -Bala qu• la mayor part.e 
d• la población. no ampra libree -- augiere que loa -•icanoa 1-n -.:lio libro 
al a!.o- aia. ~ergo, las historieta• y loa semanales •• v.a.dan auy bien (600 000 
•j-plarea d• E~ quincea.al-nta). Aclara que bay e.lguna.a r.viataa pol1ticoa o 
cultural•• (l1tarar1aa) que sa han arraigado •n M6a1co .. pera qua en ganara! no 
tiaa.an un pllbl1co .. plio y no conaidaran a la c1ancia ce90 •1-nto da cultura. 
90 Luia E•'trade.. •'t. al. op. cit. p.tlg. 40 
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Sin embargo, esto no descarta su presencia en los periódicos y en 

las revistas, ya que para los "etemos trabajadores en contra del tiempo", 

los reporteros, es mucho más fácil y préctlco acudir a un sólo Investigador 

experto que hable de un tema, que buscar y buscar Información o 

Investigadores 

compromisos. 

muchas veces Inalcanzables por sus Infinitos 

Además, este fenómeno no sólo es por el tiempo limitado de los 

periódicos, sino tambi6n por la carencia de una agenda clentlfica para 

buscar a qul6n más acudir para obtener información. 

Asl, este g6nero es reconocido por el doctor Ricardo Tapia y el 

reportero Adrián Flgueroa como la base para alimentar y construir un buen 

trabajo de divulgación clentlfica, ya que sin un diálogo permanente entre el 

divulgador y el Investigador los textos periodísticos pueden tener 

Imprecisiones o mal Interpretados, o bien, estar mal redactados o ser muy 

t6cnlcos. 

2.5 Artrculos de opinión 

Los artlculos de opinión y los editoriales están Integrados, 

básicamente, de dos formas de expresión llngülstica: la argumentación y 

la exposición, y su objetivo principal es persuadir a los lectores sobre la 

bondad de la tesis propuesta en el texto. 

En la divulgación de la ciencia estos g6neros periodlstlcos se 

utilizan para enjuiciar una polltlca clentlfica, un proyecto o resultado 

clentlfico. En particular, en los artlculos de opinión el autor asume la 

responsabilidad de sus Interpretaciones y opiniones del suceso o 

situación. 

.. 



Ademalls, este g6nero plantea el tema a tratar, lo analiza, critica el 

asunto no solamente con sus efectos presentes sino también a futuro y 

propone una posible solución. 

El editorial, por su parle, reneja los puntos de vista del medio de 

comunicación ante un suceso o acontecimiento actual y se localizan en 

lugar fijo en el periódico o revtsta. 

Dichas caracteñaticaa hacen que este g6nero periodlatico el •rea de 

divulgación científica se localice principalmente en las revistas 

especializadas, pues pocas veces una noticia clentlfica ocupa la primera 

plana o ea la noticia principal en un medio, por lo que el editorial en 

medios no especializados, en la mayoña de los casos, ~o se considera de 

divulgación cientlfica. 

El ensayo periodlstico, de acuerdo con Mercedes Durand, es "la 

apreciación personal del mundo y de la vida. Es resultado de una 

meditación profunda y una larga reflexión ... ..31 

El escritor de este género periodlstico, agrega Susana Gonzalllez 

Reyna, primero Indica el tema, despu6s lo desarrolla renexlvamente y con 

juicios y finaliza con un comentario último del ensayista; con esto se 

pretende crear una reacción emotiva en el lector, refleja la manera como el 

periodista ve, interpreta y siente aquello de que habla. 

W.rc9d•• Duraud., •D Cvoderpgp de trabo1g de g•qemp peripd1eficg• de 
~ • UNAN., M6z1eo a.a. 



El estilo de este trabajo, más propio de las revistas que de los 

diarios, como dice Martin Vivaldi, puede ser serio, informal o jocoso y 

abarca diversos temas, desde filosóficos hasta clentrficos. 

Su estructura es libre y responde a los modelos metodológicos, 

filosóficos o Ideológicos del escritor o bien del que el tema exige por si 

mismo, empero debe tener un lenguaje ameno y sin redundancias. 

Respecto al ensayo de divulgación clentrfica, lván Leroy cree que se 

caracteriza por ser metodológico o sistemático, es más extenso que los de 

otros temas, es más ligero pero no se "degenera" ya que conserva 

siempre su calidad y rigor, y tiene el compromiso ético de "convertirse en 

una herramienta de conocimiento popular y en instrumento liberador de la 

mente humana." 

Además, agrega, leer este género "significa recorrer, en unas 

cuantas horas el camino que ha llevado arios o vidas enteras a científicos, 

que han plasmado a través de la palabra el resultado de sus experiencias, 

investigaciones, experimentaciones y que de manera noble nos los 

entregan por medio de su palabra:= 

Los ensayos no son comunes en los diarios debido a su extensión. 

por lo que, como ya hemos dicho, sólo resta el reportaje, por sus 

caracterlsticas de forma y contenido, para divulgar la ciencia en estos 

medios. 

Lo expuesto en esta sección reitera que la ciencia debe "retribuir su 

deuda con la sociedad al proporcionar información que puede servir como 

elemento de juicio para tomar decisiones de índole personal o social.'.33 lo 

cual Implica reconocer la importancia no sólo de promover más y mejores 

:n: Iv6.a. t.eroy. op. cit. pag. '47 
11 Luis Estrada. sr. 4.l. cp. c~·t. pág. 10 
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apoyos a e8fa ..,.a. sino lambl6n. la necesidad de adecuar modelos de 

divulgación científica de acuerdo a la• necesidades propias de nuestra 

sociedad. 



1 3. UN DESTELLO EN EL CAMlNO. l 
El periodismo de la ciencia tiene la tremenda responsabilidad de 

emitir un mensaje que. como hemos visto en las páginas anteriores, 

Impactará según su divulgación a millones de personas, para mostrar1es 

una concepción cientlfica de la realidad. 

Para procurar que esta labor sea lo más objetiva posible, 

entendiendo por objetividad: "contextualizar la información en una cadena 

de acontecimientos precedentes y paralelos ... " 1 
-, los divulgadores necesitan 

algunas herramientas para aminorar sus carencias (comentadas en el 

capitulo anterior), de acuerdo a su formación cientlfica o humanista, para 

interpretar y dar a conocer los hechos cientlficos. 

Al respecto la doctora Alicia Garcla, del Centro Universitario de 

Comunicación de la Ciencia de la UNAM, opina que 

no cualquier cientlfico o escritor puede divulgar ciencia 
exitosamente. Porque el primero debe poseer algunos conocimientos 
para hacer de la ciencia un asunto inteligible y atractivo; además, 
debe enriquecer su trabajo relacionándolo con otras disciplinas 
(pintura, escultura, literatura) para dar1e variantes relevantes al 
programa. 

Mientras el escritor debe conocer y manejar a fondo los temas 
clentlficos que tratará, a la vez. de tener un contacto estrecho con 
otras regiones de la cultura que le permitan recrear las nociones 
básicas de la ciencia en ténninos no especializados.2 

De acuerdo con lo anterior es imprescindible orientar a los cientlficos 

para que sepan cómo hacer atractivos y comprensibles sus investigaciones, 

1 M~guel Rodriqo Al3iOd, op. cit. pag. 175 
~ S/A. "La divulgación de la ciencia~, en Gaceta UNAM, UNAM, México OS da 
marzo de l9R4. 



y a los reporteros para que tengan un acercamiento más profundo con los 

cientrficos. 

As! pues los temas que en este apartado se abarearan son: las 

fuentes de información cientlfica que faciliten el que los periodistas inicien 

su agenda de la ''fuente" del área clentlfica o "cubran" satisfactoriamente 

una '1orden" en esta área. 

Asimismo, se presentan los textos básicos de estructuras 

periodlsticas para que los cientlflcos las utilicen en sus escritos de 

divulgación, as! como algunas normas de periodismo generales que los 

ayudará a publicar sus textos en diversos medios escritos. 

Además. "tips" que todos los divulgadores no deben olvidar, en 

especial si son sus primeros textos de este tipo, y una estructura del 

reportaje escrito de divulgación del conocimiento clentlfico. 

3.1 Pero ¿dónde hay ciencia? 

Como dijimos en el primer capitulo, lamentablemente aún no se 

define la "fuente" del área científica en los periódicos, debido 

al prejuicio generalizado de que el periodista no es un personaje 
apto para difundir el conocimiento, los científicos no se han dedicado 
sistemáticamente a tratar de interesar a comunicadores en la tarea 
divulgadora. 

Por su lado, los periodistas, apabullados por las prevenciones 
de los cientlficos y por el escaso peso dado en los medios a la 
lnfonnación clentlfica y tecnológica, tampoco han mostrado gran 
Interés por acerearse a este campo.3 

, F. Tous:usint. et: . ..-.l. op. cit. pbg. 25 



Es decir, son pocos los especialistas en este trabajo en los 

periódicos, por lo que las agendas en esta área son escasas, confundidas 

con la educativa, y muchas veces Insuficientes para satisfacer las dudas y 

entrevistas, entre otros trabajos, de los reporteros que llegan a "cubrir" 

ciencia o quieren ser divulgadores. 

Ademas, esta realidad hace que, como dice Rogelio Cl!irdenas, de /2 
Financiero. "el reportero se encuentra, en general, en franca desventaja 

cuando se enfrenta a un investigador, ya que desconoce los principios 

bl!isicos de aquello de lo que se esta hablando._. 

Así pues, reconociendo estas carencias principales para el 

comunlcólogo, en este apartado se dará, por un lado una llsta de los lugares 

e Instituciones a las que el reportero puede acudir a buscar información o 

ayuda científica para divulgar ciencia. 

El cuadro número 1 presenta las instituciones en donde se puede 

encontrar conocimiento científico en el área metropolitana y Estado de 

México. Estan enumeradas en orden tematico divididas en las áreas de 

Agrocienclas, Astronomía, Biología, Ecología, Física, Ciencias de la Tierra, 

Hldrl!iulfca, Informática y Computación, Hldrl!iulica, Oceanografía, Limnología 

y Ciencias de Mar, Mateml!itlcas, Medicina, Neurología, Química y 

Veterinaria. 

Para complementar la información presentada en esta organización 

se incluyen en el Anexo 1 Más sobre c:ffJncfa. más datos de las Instituciones 

enumeradas a continuación, como dirección, teléfono y área de 

especialización. 

• Higuel Conde, et. a1. "Cient~fícos y comunicadora~ por un dí6logo 
inap1azable" en Gacet:a UNAM, UN.AH, México septiembre 1988. 



Las siglas utilizadas en el siguiente cuadro son: 

- Centro de Investigación Tecnológica Avanzada I Cinvestav 

- Instituto Mexicano del Seguro Social I IMSS 

- Instituto Politécnico Nacional I IPN 

- Universidad Nacional Autónoma de México / UNAM 

- Universidad Autónoma Metropolitana I UAM 

CUADR01 

CINVESTAV IMSS IPN UNAM UAM 

Agrocl•ncla• "' 
Aatronomfa "' 
Blologla ./ ./ .,,,. 

"' 
Ecologla .,,,. 
Flalca ./ .,,,. ./ 

Ciencia• - la Tlena ./ 

lnform6ttca y Computación 

lngenlerfa ./ .,,,. ./ 

Oceanograft• 

Umnologl• y Ciencia• -• Mar "' 
Matemllltlcaa "' 

.,,,. 
"' 

Medie in• ./ "' 
.,,,. 

"' 
Neurologla "' "' ./ 

Qui mica ./ .,,,. 
"' 

V-rln.rla 



El doctor Ruy Pérez Tamayo opina que otro tema a divulgar son los 

procedimientos y técnicas utilizados en una Investigación con el fin de 

perfeccionar laa actividades de dlvulgación5 
; es decir, los reporteros 

carecen de una formación clentlflca en la licenciatura para comprender el 

ambiente, ansiedades, frustraciones, proyectos e importancia de la ciencia, 

y, por ende, existe la "ruptura cultural" entre los "sabios" y los "profanos". 

Para evitar ese fenómeno son necesarios dos tipos de textos, los 

primeros los llamaremos básicos o metodológicos, éstos contienen 

vocabularlo, procedimientos, leyes y métodos fundamentales de un área del 

conocimiento y pueden facilitar la combinación y explicación de los signos 

especializados con los ordinarios, con el fin de lograr que un lenguaje 

clentlflco determinado tenga mayor posibilidad de difUslón en clrculos 

externos al sistema clentlfico. 

El otro grupo de obras que conviene consultar a los divulgadores son 

recreativas o de divulgación, las cuales abarcan los textos que divulgan 

ciencia y permiten al periodista además de profundizar más en un tema 

particular de una rama de la ciencia, enriquecer su creatividad e 

imaginación para divulgar. 

Asimismo, existen otras actividades que los comunlcólogos deben 

tomar en cuenta. De acuerdo con los clentlficos divulgadores entrevistados" 

serta muy enriquecedor que los reporteros dedicaran tiempo a los 

s S/A "Quienes dlvul.gan 1a ciencia", en Gaceca UNAM. UNAM, México 26 de 
marzo de l. 984. 
' Doctor Ricardo Tapia, inve~tigador del In~tituto de Fisiolog~a Ce1ular, 
y el doctor Mauricio Forte~, coordinador del Po~grado de l.a UNAM. 



científicos, tanto en los laboratorios como en las aulas y en las 

conferencias, con el fin de abrir la comunicación entre ambos y que el 

comunlcólogo enUenda precisamente el trabajo y la trascendencia del 

conocimiento científico. 

Es decir, los divulgadores comunicófogos, como Adrián Flgueroa, 

editor de la -cclón clentlfica de El Sol de México, consideran pertinente 

que los reporteros quienes pretenden hacer divulgación cientffica tienen la 

obligación de leer y consultar más información, en libros, revistas y otros 

documentos, de los que les ofrece un entrevistado o un boletín de prensa. 

Es conveniente mencionar que esta característica (la investigación 

constante) se está generalizando y considerando béslca en tOdos las 

fuentes periodfsticas, y es lo que Miguel Rodrigo Alsina considera esencial 

de todo periodista. 

3.2 Textos para un clentrflco 

La ausencia de un proceso comunicativo de la actividad clentffica 

auténticamente social, es una de las carencias que destaca el divulgador 

Luis Estrada7
• Esta carencia en parte es, agrega, porque el científico, pese 

a que no se opone a la popularización de la ciencia, no considera que sea 

una actividad central de su profesión. 

Además, para los investigadores "la escritura es todo un Instrumento 

de precisión, que debe rendir el méximo de exactitud expresiva. Las 

Imprecisiones, las ambigüedades, las fra-s hechas, las mauiforas sólo 

7 Lui3 E3trada, et. ai. op. cit. Pp. 32-33 



obstaculizan el principal objetivo de un texto cientlflco: guardar y transmitir 

el conoclmiento . ..a 
Por lo anterior, los cientlflcos pocas veces saben cómo dirigirse a un 

grupo extenso de pe....,nas o cómo escribir un texto diferente al arllculo 

clentlflco, estrictamente hablando (las diferencias se especificarán en el 

punto 3.4), especialmente, dice el doctor Ricardo Tapla9
, si el Investigador 

no es docente, ya que esta actividad permite que el clentlflco tenga contacto 

con las dudas de los jóvenes y tengan que lngenhlrselas para hacerse 

entender. 

Sin embargo, muchas veces esa experiencia no le es suficiente ya 

que, como explica F. Touasaint no se trata sólo de manejar el lenguaje, sino 

tambi6n elaborar un guión, musicallzar, editar, dominar el lenguaje de las 

imágenes, el color, el contraste. Saber entrevistar, jerarquizar la 

lnformacl6n, hacer el texto atractivo, entre ons actividades especiales de 

los comunicadoraa.1º 
Por todo lo anterior, proponemos una serie de textos básicos que 

pueden ayudar a los cientlflcos a Inmiscuirse en la divulgación clentlflca 

mediante el reporta}e. La información que ofrecen dichos textos, lo mismo 

que los enunciados para los comunicadores, no son para memorizar o 

Inapelables, pero si son una excelente gula para Iniciar y enriquecer la labor 

de divulgación escrita. ,Yer Anexo 2 A aprender de g6neros periodfsticos, 

para consultar las fichas bibliognlflcas completas.). 

: ~~:~e~~~!' c~~m~~1~~~~~~ ~~~:;~!i~:¿i~:9in:;;tigador de1 In3tituto de 
Fisiolo91n Celu1nr de la UN.AH. 
1° F .. Toussaint, et .. a.l. op .. cit .. p6g .. 24. 



3.3 Todo sin olvldar que ... 

No podemos olvidar que la ciencia es social por naturaleza, ya que es 

producida socialmente y responde a necesidades sociales por lo que al 

expllcar1a se debe retomar su principio motor, esta Idea ofrece el método y 

la forma generales del texto de divulgación. 

Es decir, si se considera la reflexión anterior podemos deducir una 

serie de ''tips" a considerar para concebir un texto de divulgación, tanto en el 

proceso creativo para construir el texto, como en los elementos de apoyo 

posibles o necesarios para facilitar la divulgación clentlfica escrita. 

•) Proceso para construir el e.xto 
El proceso o método para emprender la divulgación cientlfica escrita 

se entiende si se contempla que 6sta no pretende más que reubicar el 

lenguaje de la ciencia en el paisaje cotidiano de la mayorfa de los lectores, 

vall6ndose de la creatividad y la imaginación vertido, quizá, en metéforas 

que creen un nexo entre el cientlfico y el lector. 

Asl, de este contexto se desprende como primer elemento del miltodo 

para Iniciar un texto de divulgación elegir, como afirma el doctor Ricardo 

Tapia, un tema y saber qué público se tiene y las caracterlstlcas del mismo, 

y de manera Implícita, el medio y su manual de estilo en el que se publicará. 

Posteriormente, explica el doctor Ricardo Tapia, Investigador del 

Instituto de Flsiologla Celular de la UNAM, se hace un guión para senalar 

los aspectos a explicar, personas que Incluir e historia. Esto con el fin de 

evitar que se amplie el tema y los conceptos a considerar. 

Después de la Investigación y de entender perfectamente el tema, 

agrega, sólo resta imaginar y crear delante de un teclado o una hoja de 



papel en blanco. Este último paso es el més dificil y puede durar 15 minutos 

o varios dlas para iniciar un texto, el resto es conservar con Imaginación y 

una que otra anltcdota el tema Inicial durante todo el texto. 

b) Preclal6n y claridad en un mato de dlvulgacl6n clentlft-

La precisión y claridad en un texto de divulgación de conocimientos 

cientlficos es un tema muy amplio y controvertido ya que para lo que 

muchos es claro para otros puede caer en la obvledad y viceversa. 

Cabe sefialar, retomando a B. Jurdant, que: "la ciencia ... reemplaza a 

la realidad por el discurso. La divulgación, por su parte, tiende a restituir, si 

asl puede decirse, un poco de realidad en la ciencia, querfa reencamar los 

conceptos cientl~cos, Implicar lo real en lo racional ... "" 

Al respecto el doctor Mauricio Fortes P. advierte que este proceso no 

es raen porque "la precisión y la claridad son dos varlables 

complementarlas" (retoma al flslco Neals BOhr, Inventor de la mecánica 

cu .. ntlca). 

Es decir. 

•.. si en un artículo uno quiere explicar con mucha precisión 
para mantener la fidelidad con los hechos clentlflcos 
necesariamente, el lenguaje tiene que ser obscuro, por ejemplo un 
lenguaje m.temMlco. SI por el contrario, se busca la clarldad se 
tiene que perder algo de precisión respecto a los conceptos. 

El equlllbrlo entre decir algo que sea correcto y verdadero y 
al mismo tiempo sea claro es algo muy dlffcll, es la tarea del 
divulgador de la ciencia. 12 

u Philippo Roqueplo, El reparto del saber. C1enc1ar culcura, divulgación. 

c6~t~:~~~ta con el doctor Mauricio Forte~ P. Coordinador del Po~grado de 
la UNAM. 
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Por lo anterior, explica el doctor Mauricio Fortes, saber el tipo y las 

caracteñstlcas que Indican qué tan profundo o especializado puede ser el 

proceso de divulgación. "SI son nil\os, me interesa no Incluir muchos 

conceptos y mientras más cultivada sea la audiencia puedo usar conceptos 

más especializados". 

Dichos ténnlnos especializados deben, de acuerdo con lván Leroy y 

Phillppo Roqueplo 13 
, ser fijados y contextualizados con claridad en el area 

de la que se habla a fin de evitar confusiones con otros usos de la palabra. 

c) Elemento• de apoyo para un divulgador de la ciencia 

otros elementos a considerar para elaborar un texto de divulgación 

cientlfica son, entre otros, contextualizar el conocimiento cientrfico en la 

vida cotidiana o práctica del lector, explicar llanamente y sin ser exhaustlvos 

el proceso, métodos y aparatos utllizados, comentar algunos antecedentes 

del tema principal, pero sin pretender hacer una historia "sin fin" de datos, y 

utilizar la Imaginación y creatividad en todo el texto. 

El uso de estas caracteñstlcas dependen en gran parte del tipo y de 

las particularidades del público y de su contexto (sociedad). Sin embargo, 

en general facilitan la permanente divulgación de los progresos de la ciencia 

a un amplio sector de la población, ya que los medios Impresos son 

considerados de gran alcance, no tanto por su tlraje sino por au relectura. 

Asimismo, los divulgadores coinciden que un texto debe incluir 

información tanto de la actividad experimental u observacional de los 

clentrficos, como de actitudes y procedimientos mentales que van ligados a 

ellos. 

u Iv6n Leroy~ op. c1t. pág. 133, y Phillipe Roqueplo. op. cit. pág. 107 



Resumiendo, podemos concluir que las caracterfsticas generales del 

contenido de los textos escntos de divulgación clentlflca: 

- Tienen un tema de inter6s general. 

- Usan un lenguaje sencillo y comprensible para los no especialistas. 

- Ofrecen Información suficiente para entender el tema, tanto su 

aspecto básico como el novedoso. 

- Dan ejemplos tomados de la vida cotidiana para situar los datos y la 

lnfonnaclón en un contexto real. (La cantidad vaña del género utilizado). 

- Describen el mModo o proceso clentlfico utilizado. 

- utilizan Imágenes, Ilustraciones, tablas o cuadros sinóptlcos que 

hagan el texto atractivo y mejoren la comprensión de la Información. Esta 

caracterisllca varia según el género periodlsilco utilizado. 

- Tienen una extensión corta (de acuerdo con cada género) para 

poder ser leídos de una sola vez. 

3.4 El reportaje escrito de divulgación 

El reportaje, como ya dijimos, es el género periodlstico que se podña 

acercar más al trabajo de divulgacfón, debido a su extensión y a la variedad 

de técnicas y lenguajes que puede adoptar. 

Un modelo de reportaje de dlvulgación cientfflca se Inserta en un 

modelo de comunicación bastante complicado, el de la divulgación del 

conocimiento cientlfico, debido a la diferencia de códigos de quienes 

participan en dicho proceso (esquema 1). 



mediO:~::-=munlcaci&,n g~:a"f':Ji;'Tlz"a:,c ,:;:t:9=~':,. 1~ 
men~{! es igual al conocimiento cientffico 

PL es et público lego al que se dirige el mensaje del 

divulíf:J8t!':;, el divulgador cientffico. 

MC~-------- DC ~--------;K:C 

1 
PL 

En este esquema se observa que el divulgador clentlfico es el 

elemento intermediario entre los medios de comunicación y el conocimiento 

cientlflco; entre los medios de comunicación y el püblico lego, y entre el 

conocimiento cientlfico y el público lego. Es decir, es el ünico elemento que 

esb!i en contacto con los tres códigos o lenguajes que intervienen en el 

proceso. 

As!, el divulgador cientlflco es el elemento encargado de reciclar y 

adaptar, de forma constante, las necesidades y exigencias de los otros 

elementos, y sin el cual serla muy dificil que los medios de comunicación y 

el püblico lego entiendan el conocimiento cientlfico y viceversa. 

Para que el divulgador cientlflco cumpla, lo más eficazmente posible, 

dicha tarea se tiene que observar que en la linea que lo une con los otros 

elementos se encuentran las herramientas básicas para su trabajo: 

.. 



E-ru-2 

Fuentes: lnstlt!Jclon
y person- del 6rea 
dentltlca 

llC""-----------~ oc.._ ___________ ce 

NLdes . 
...==IYPL. 

1 
PL 

El esquema anterior Implica que divulgar ya no se trata, como se 

piensa tradicionalmente, de iniciar un proceso de comunlcacl6n a partir de 

los contenidos clentlflcos para dlfUndlr1os; esto es un proceso 

unidireccional. Ahora el divulgador debe Identificar los problemas, 

preguntas y necesidades del grupo al que se va dirigir y a partir de ellos 

buscar respuestas en la produccl6n clentrnca, y posteriormente buscar el 

mejor diseno, redacción y presentación de ese material. 

En este contexto, el llamado articulo clentlflco o reporte clentlflco, 

texto que los especialistas en un •rea redactan para Informar a sus 

homólogos en la materia de los avances de su trabajo de investigación, son 

trabajos que, tanto por estructura como por lenguaje, no son de divulgación. 

Están dirigidos en una sola dlrecclOn: 
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Lo anterior significa que sus autores no conocen y aplican el lenguaje 

y códigos de los medios de comunicación y/o adecuados para dirigirse al 

pllblico lego. Es decir, no enriquecen su experiencia cientfflca con otros 

clentfflcos de diversas areas del conocimiento, y tampoco saben de las 

necesidades, inquietudes y exigencias de su pllblico, que como dijimos en 

los capítulos anteriores son indispensables para la redacción de un texto 

periodístico de divulgación. 

AJ respecto, el doctor Pierre Marie Fayard, de la Universidad de 

Poltlers, Francia, opina: •1os contenidos científicos pueden ser fantastlcos e 

Interesantes por sí mismos, pero pueden ser infructuosos si no se considera 

a los receptores. Lo que significa que la comunicación pública de la ciencia 

primero Indaga y escucha los puntos de inter6s de los no especialistas y 

despu6s los atiende con una respuesta científica. •1
• 

Pierre Mar1e Fayard_. ea lo sgpf•mpc10 Ipp retqs de lo 5'W""JSOS'ÁP ¡u)hlJca 
s3•ns;a y t•spglqpto o la hgcn de lga •rea 4• lo ipfpJWOg;ióp, dictada el 28 

de abril da 1997 en la Facultad d• C1anc1as Polit:i.caa y Sociales de la UNAM. 



Dice Luis Estrada, "El emisor o puente de la comunicación está 

representado por el hombre de ciencia, o sea, la persona que lleva a cabo la 

investigación cientlfica, quien es, a la vez. su propio "encodificador" y quien 

expresa su mensaje verbal a trav6s de publicaciones y participaciones 

orales."15 

Al respecto Martln F. Yriart opina que el cientlfico 

se dirige a sus pares resolviendo la situación comunicacional 
mediante un código altamente compartido entre el emisor y el 
pllblico (otros especialistas en su área)... (mientras . que el 
divulgador') debe hacer un puente entre un emisor especializado Y 
un pllblico lego a trav6s de un nuevo código y un nuevo tipo de 
mensaje.16 

El divulgador por su parte, dice Georges Mounin17
, realiza una labor 

más alié de la traducción; este personaje interpreta y contextualiza 

mensajes y estructuras de la ciencia. 

De ahl, que una de las tareas del divulgador sea "relatar la actividad 

cientlfica como si fuera una trama histórica o policiaca: resaltar aspectos 

que puedan interesar al espectador. proporcionando, para esto, imágenes, 

pistas y ciertos elementos hasta llegar al cuerpo entero del objetivo, lo cual 

debe estar respaldado por secuencias claras. " 111 

Cab9 aclarar que el concepto de coeunicaciOn pUblica d• la cienc1a surgió en 
Europa en la dl6cada de loa 60'9 y 7D"'a a partir del .Nov.1.M.i•Dto d• .Ac'c'.zdD 
CuJturt1./ C1•ntifica., y ea equivalente al de divul9ac1ón de la c1enc10. .. con la 
particularidad que el pr1-ro parte de la• nec:-1dadea del grupo al que se 
dir1ge. 

u. Lui• Eatrada., •t- 4./. op. c.1.t. pág. 43 
16 Martin F. Yrio.rt "La divulgación de laa ci•nc:iaa como problema 
coauzn.cacioaal"' en~ .. aater1al fotocopiado a.a. s.l. p4g. 169 17 Retoaado de Martin f'. Yr1art.. fd ... 11 S/A. "La divu.lga.ciOD d• la Ctenc1a 00 •n Gtc;pca ~ 1.JNAM .. M•xico 04 marzo de 
1984; pág. 13 



O bien, como senala el maestro Arturo Azuela, profesor de la Facultad 

de Fllosofla y Letras de la UNAM. el trabajo del divulgador de la ciencia es, 

fundamentalmente. hacer literatura de forma lüdica y con conocimientos 

cienllflcos, con el fin de dar1e al pllbllco trabajos atractivos de ciencia.'" 

Esto, claro, sin olvidar que el conocimiento clentlfico no se pueden 

limitar al lenguaje usado en los cuentos, es decir, no se pueden omitir datos 

o cifras Importantes. malinterpretar o definir conceptos. trastocar la realidad 

por un intento de simplificación o r1dlculizar a la ciencia. 

Dado este contexto podemos puntualizar esquematlcamente el 

contenido de un reportaje de dlvulgacl6n clentlfica. a diferencia de la 

estructura del reporte clenllfico. 

De acuerdo con Teun van Di1k.2° la super estructura de un texto 

clentifico es la siguiente: 

~uro AzU•la, •n la couf'or-encl.a Arsm•t;po del djvulgodgr de Jp s=jepsjo,,. 
dictada el 6 de Fetir.ro de 1997 •n el tnstl.tuto de Inveeti9ae1onaa Sociales de 
la UNAH. 

Retoiaado d• "lr1art. Mart1n F. op. c,it. p6g. 171 

.. 



Esquema 4. S~ctura del e.Jtto clentltlco -..in Teun Van Dljk
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Hipótesis Pre anea 

T~ones 
EJlperlm~General 

~-----:Z R..-~6n 

• Ven D1Jk •nt1eri.de por super •etructura el marco s•n•rsl de un testo 



Se aprecia fácilmente que un texto organizado de esa forma carece, 

además de las deficiencias anotadas en este mismo capítulo, de un orden 

noticioso y de interés para el público lego, cabe aclarar que esto no es una 

deficiencia ya que no es el propósito de este tipo de trabajo. 

El problema radica cuando los científicos Intentan hacer divulgación 

de sus conocimientos con trabajos similares a los ya descritos. 

A continuación, retomando el esquema que propone Teun van Oijk 

para los textos periodísticos, propongo un modelo estructural del reportaje 

periodístico de divulgación científica: 



Esquema. a ModelO de Texto Pertod,.._ de Dlvulgaol6rt de eor-im...
C ... ¡lflloos 

QU~ 

PARA QUé 

POltQUé 

[ 
[ 
[ 

ªª'fZºª 
Tltulo 

1 

~~ 
Suce~¡?oA~I 

1 
Antecedentes Giereles Directos 

Conseienclas 

Acciones Cientl!IC8S Consecuentes 

1 
Evalu8c16n 

e~-
/\ 

Expectativa• s~ ~'-

Balazo aegthi Vic•D~• L•Bero y Carlos Nerin en Mzpqet de &frlmtis-a (p6g. 60) 
•• ••a1 gr1~0··. la ll4!11Ada da a't.enc1óa coa que loa -dios 1nform.a't1vos anuncian 
la ll0tic1a. 
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Este modelo de reportaje de divulgación clentlflca difiere, como ya 

dijimos, de la nota lnfonnatlva por no ser una simple enumeración de 

hechos centrada en los tópicos qué, quién, cuándo, dónde y cómo; este 

género periodfstlco intenta profundizar en el para qué, por qué y cómo, lo 

que no significa olvidar las otras preguntas. Es decir, presenta en un primer 

momento (resumen) el qué y el para qué, con el fin de atraer e invitar al 

lector a algo nuevo a su vida, retomando elementos cotidianos que no le 

son ajenos; es decir, en esta parte se debe "Identificar los problemas, las 

preguntas y las necesidades de un grupo social para, a partir de ello, brindar 

elementos clentlficos de respuesta a dichas Inquietudes. ""1 
. 

La segunda parte e Inicio fonnal del texto (primeros párrafos) muestra 

el significado del descubrimiento, sus consecuencias y aplicaciones 

(teóricas o prácticas). Esta parte se utiliza para explicar valiéndose de la 

ejemplificación y la contextualización, es lo que Claudine Herzlich22 senala 

como etapa de naturalización, en la que el divulgador intenta embonar el 

conocimiento clentlfico en una realidad concreta dé su público, a fin de 

hacer1os intercambiables y que de la impresión de realismo. 

Esta es una de las partes más importantes, en la cual la divulgación 

de la ciencia no se limita a la traducción de ténninos cientfficos, sino que 

explora y reconoce las representaciones y preguntas de los no cientrficos 

acerca de un tema especffico. 

Después, este género periodístico explica el por qué, que no es más 

que plantear el problema, es decir, identificar el marco histórico que dio 

origen a la investigación. Eso implica mostrar la ciencia como un proceso 

perfectible, ya que la mayoría de la población no quiere saber de temas 
31 Pierre Mo.rie Fayard., en la conferencia [,ga rwX,p• de lp cgmupjGoc1og ptlbhc;o ... 

op. c:~·e. 

u Philippo Roqu•plo ... op. c .. it. p6.g. 107 



clentrficos porque se presentan como conocimientos terminados e 

irrefutables. Además esta caracter!stica fomenta las preguntas y la 

comunicación en la divulgación y considera al interlocutor como un ser 

Inteligente con una visión propia del suceso a tratar.23 

Lo anterior, también ofrece una visión real de la ciencia, no como un 

punto final, sino como un proceso humano en el que la ciencia no implica 

ideas absolutas, como trabajo de equipo en el que para mejorar o producir 

algo se tiene que arriesgar y equivocarse. 

La respuesta al cómo es la siguiente parte, es una síntesis narrada 

amenamente de la forma y los métodos usados para ejecutar el proyecto 

científico. Lo cual, opina Fayard24
, no sólo brinda resultados como lo hace 

la divulgación tradicional, sino que muestra cómo se producen los 

resultados científicos, es decir, crea una visión más problemétlca de la 

ciencia. 

En estas dos últimas partes el divulgador debe hacer gala de su 

destreza para lograr que el lector penetre en otra realidad. Con esto, 

ademas, se intenta lograr un equilibrio entre la importancia del investigador 

y la del conocimiento científico, "si partimos de la premisa de que el hombre 

es producto de su tiempo, hablar de un hombre o de una obra es también 

hablar de la serie de factores (contextos) que contribuyen a que el creador, 

Investigador o científico haya sido capaz de ver y proponer a su época una 

contribución cuantitativa o cualltatlva . ..25 

Pierre Mar1e f'ayard... conferencie tea retpg de Ja comnnicnciOn.... op. c.it. 

lbld-. 

rvan Leroy. op. cic, p6q. 51 
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Este punto, sellala el blólogo Carios López Beltrán"", es Importante 

para mostrar tanto la actitud experimental u observacional de los cientlficos, 

como las actitudes y procedimientos mentales ligados a ellos. 

Sin embargo, es importante decir que no todos los textos necesitan 

cumpllr este punto, ya que el tema puede tener muchos investigadores y no 

es posible referirse a todos profundamente o bien porque el tema es en si 

mismo amplio y no da espacio para otros aspectos del cientlfico. La 

contraparte es cuando la vida de un clentlfico abarca todo el texto sin 

profundizar en una de sus investigaciones en especifico. Esto depende del 

tema y de la Intención, creatividad e imaginación del divulgador y de las 

características del medio de comunicación. 

Para cerrar el texto periodístico se retoman el suceso Inicial o 

noticioso para sellalar las perspectivas de esta investigación e incitar al 

lector a buscar Información posterior o complementaria. Es necesario 

sellalar, que a lo largo de este esquema también se pueden retomar datos 

históricos, pollticos, económicos y sociales, ya que no debemos olvidar que 

la ciencia no está fuera de la sociedad y por ende no sólo es datos 

clentlficos. 

La funciones descritas se pueden resumir en el siguiente modelo: 

S/A "La inve~tigaciOn en la divulgaci6n" en Gaceta UHAH'. UN.AH, México 
29 de abri1 de 1985, pág. 9 
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Las lmlligenes como cuadros sinópticos, fotografías, tablas y gr6ficaa, 

son parte indiapen-ble del modelo; su contenido es muy variable para 

definir el tópico que deben responder; empero, es recomendable u-rtas 

principalmente para complementar la Información del cómo y del para qu6. 

Esto no siempre es así y en gran medida depende del perfil y los espacios 

del diario o la revista. 

Por otra parte, en el modelo que proponemos se observan las 

diferencias bllisicas respecto al artículo científico, en este .:iltimo los 

antecedentes son expuestos en los primeros pllirrafos, contrario al reportaje 

de divulgación que casi siempre los explica en segundo t6rrnino; los 

reportes científicos finalizan con los resultados de la investigación mientras 

que el divulgador los rescata de ese .:iltimo lugar para mostrar lo noticioso 

de un trabajo científico en primer lugar, etcétera. 

Lo anterior se puede observar en el esquema siguiente: 



Esquem• 7 El T•xto Ci•ntlflco y el Texto Perlocllstlco 

Observ•cionea 

Hipótüis Predicclónes 

T~ones ¡--__ 
Experimento Restiltado Gral. 

~cudón R~6n 
:~cioneade 

lnvestipc16n 

Balazos 
1 

Titulo 
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SU~ ?xtoAcmal 

EJlpllcaci6n 

1 
Antecedentes Generales Directos 

1 
Conaeiencias 

Acciones Cientlll¡• Consecuentes 

Evaluación 

l 
~ 

Expectativas SUcasos ~ 



Los recursos creativos para moldear esta estructura son infinitos, 

dependen del divulgador y están abiertos a cualquier cambio. Con esto 

queremos decir que este modelo no intenta restringir el uao de una 

anécdota histórica en los primeros párrafos para resaltar la importancia del 

tema a tratar, por ejemplo. 

Cabe aclarar que el modelo propuesto no es el único, ni pretende 

serio, principalmente porque la divulgación de la ciencia tiene como materia 

prima la creatividad y la innovación27
. Además, hay que recordar, como 

dijimos en el segundo capítulo, que esta labor en México es muy joven y por 

tanto sigue desarrollándose y es, como todo, perfectible: "aunque no existen 

recetas probadas para lograr un buen texto de divulgación, no está por 

demás hacer hincapié en que detrás de todo escrito claro, están las Ideas 

respecto a quién se dirige el autor, qué quiere comunicar y para qué. 

Asimismo hay que recordar constantemente que la tarea se puede 

gjstematizar. u2B 

Asl pues, este modelo de texto periodístico de divulgación de 

conocimientos clentlficos es sólo uno de muchos que pueden existir, 

además no es ñgido y, como todo, Incluso la ciencia, es perfectible y no 

inamovible; esto implica que funciona a largo plazo y es parte de un proceso 

de aprendizaje y evolución de los divulgadores, la sociedad, los medios de 

comunicación y la ciencia. En México estamos iniciando el camino de la 

S/A "Se debe ejercitar ••• " en Gacoca UNAM. UNAM, México 28 de Junio 
de 1976. pbq. 7 
D Ana Maria S~nchez Mora, "Tre3 du~afio8 para el divulgador". en Prenc~ 
ll.• Gaceta UNAH, UNAM, México Febrero 1990., -'Ín número de página. ---
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divulgación de la ciencia; el trabajo conjunto y multidisciplinario parece ser 

hasta el momento la mejor combinación. sin embargo aún falta innovar més 

formas creativas e imaginativas. para divulgar el conocimiento cientlflco y 

motivar al público a seguir conociendo el apasionante mundo de la ciencia. 

sea o no su futura profesión. Sea sólo para conocer nuevas formas de 

concebir la realidad y la naturaleza de la cual somos parte inseparable. 



<CONCLUSlONes· . ,¡ 

A lo largo de este trabajo hemos insistido en que la divulgación del 

conocimiento cientrfico es una necesidad primordial en cualquier pals, no 

sólo para incluirla como patrimonio cultural de la sociedad sino, también, 

para informar a la cludadanla de los progresos cientlficos que los afectan 

positiva o negativamente y para que las nuevas generaciones de 

estudiantes se interesen mlis por estas lireas de especialización. 

En esta tarea, en la que México tiene una reciente experiencia, deben 

participar no sólo los cientlficos ni únicamente los comunicadores, creemos 

que ambos grupos de especialistas tienen carencias, descritas en el 

segundo capítulo de este trabajo, que unidos pueden solventar y disminuir. 

Lo anterior implica que en México la divulgación del conocimiento 

cientlfico sea un trabajo muy joven realizado, especialmente, como una 

actividad complementaria a una profesión, por lo que son insuficientes e 

Inconstantes tanto los divulgadores como las formas y medios de 

comunicación de este tipo de mensajes, y por ende insuficiente la 

divulgación de la ciencia en nuestro pals. 

Algunos efectos de que ni cientlficos ni comunicadores hayan 

considerado a la divulgación de la ciencia como un lirea de especialización, 

son que los investigadores dedican escaso tiempo a esta tarea, sin 

preocuparse por conocer las formas óptimas para que su mensaje sea 

comprensible al público lego. Por su parte los reporteros no ven en esta 

fuente una especialización, por lo cual no se interesan en conocer los temas 

cientlficos con mayor profundidad ocasionando textos incomprensibles o 



distorsionados, además no tienen tiempo y una agenda de temas cientlflcos 

para recabar novedosa o mayor información o aclarar dudas de un tema. 

Debemos dejar atrás la discusión de quién debe divulgar la ciencia; en 

la actualidad lo necesario es reunir las experiencias de ambos grupos y 

proponer modelos de divulgación para medios de comunicación especlflcos 

que estén siempre abiertos a la creatividad, imaginación y necesidades de 

los divulgadores y del medio de comunicación, con el fin de que faciliten la 

Incorporación de nuevos profesionales a este campo de la comunicación. 

El divulgador es el profesional comprometido que investiga, busca, 

conoce y profundiza acerca de un tema con el fin de entender sus 

conceptos y poder interpretarlos y explicarlos a un público lego o no experto 

en la materia. 

En ese sentido, las definiciones vertidas en este trabajo no son 

nuevas, como tampoco son los "tips• que se han reunido, sin embargo, 

podemos afirmar que la unión de los mismos cumplió el objetivo de hacer 

notar algunas de las carencias que hoy dla la divulgación de los 

conocimientos clentlflcos sufre en los diarios, particularmente en cada 

género per1odlstlco. y que podrlan ser extensivas a otros medios de 

comunicación como, por ejemplo, la falta de investigación, la exageración o 

mal Interpretación de la Información. 

Pero además, mostramos las caracterlsticas principales que esta 

actividad debe tener, las cuales, utilizadas de forma creativa (lúdlcamente), 

favorecen el trabajo de los divulgadores, sean cientlficos o comunicadores. 

Por otra parte, el modelo de texto de divulgación de conocimientos 

cientlficos que se propone en esta tesina, no pretende ser el único en su 

tipo ni lmperfectible, ya que las necesidades y experiencias de cada 

divulgador seguramente lo enriquecerán. 

•• 



Dicho modelo es fruto de la experiencia laboral personal y tratamos de 

mostrar de la manera más sencilla y clara, dirigiéndolo principalmente a los 

científicos. sin por ello excluir a los comunicadores que deseen introducirse 

en esta área de trabajo. 

Uno de los objetivos iniciales del trabajo fue que el modelo conservara 

fiel el mensaje científico sin que éste fuera técnico, dicho objetivo no se 

comprueba. para ello faltaría verificarlo prácticamente y posteriormente 

analizarlo y determinar qué tan fiel es su mensaje, lo cual como expuse en 

el subtema "Precisión y claridad en un texto de divulgación científica• del 

apartado 2, el tema de especificidad y claridad es un tema muy discutido y 

depende de factores de un factor muy heterogéneo: el público, aspecto de 

sobra complejo para pretender cubrirlo en esta investigación. 

Además, la falta de tiempo fue una limitante importante para no 

abordar el tema de la divulgación del conocimiento de las llamadas Ciencias 

Sociales. empero, excluyendo las fuentes de información, todos los 

conceptos y recomendaciones. en general, pueden aplicarse a este tipo de 

divulgación. 

Cabe aclarar que los temas expuestos en esta tesina no garantizan que 

el divulgador realice su trabajo fácilmente, por lo contrario, encontrará 

numerosos errores es sus textos si considera lo descrito en el texto; sin 

embargo, si significa una propuesta, basada -repetimos- en experiencia 

laboral. que puede ser interesante para facilitar y mejorar el trabajo de un 

divulgador. 

Finalmente, para dejar esta somera renexión del texto que se presenta, 

creemos conveniente recordar que una característica de los divulgadores y 

de sus trabajos, retomando una idea de lván Leroy, es que logren que su 

público sienta haber visto ros crepúsculos de la tarde, el rocío de la manana 



y la nieve brillando bajo los rayos del sol, o las cl!!lulas que lo integran y lo 

hacen pensar, asr como haber ofdo el Atlántico tormentoso o el grito de una 

especie animal en extinción, etc6tera; todos sucesos que con otra suerte y 

sin un buen texto de divulgación del conocimiento cientffico no hubiera 

conocido jamás. 

.. 



¡ ..•. ANEXOS l 
A N E X O 1 M6a aob .. ciencia 

Las siglas utilizadas en et listado: 

- Centro de Investigación Tt•cnológica Avanzada I Cinvestav 

- Instituto Mextcano del Seguro Social I IMSS 

- Instituto Politécnico Nacional I IPN 

- Universidad Nacional Autónoma de Méxtco I UNAM 

- Universidad Autónoma Metropolitana UAM 

AOROCIENCIAS 

bY=~~egt~~~f~.;'6':ª~~~· :fa~!l'gg>a':r":.l:~st%"é~,;"¿iº!f excoco, Montecillo 
Chaplngo. Edo de Méxtco. Tel. 4-22-00 

bYr'i.~~~e~~~~f~~6':ét~i. c~~~tºcci,.<'~~~raJ¿i~~~6Texcoco, Montecillo 
Chaplngo. Edo de México. Tel. -4-22-00 

Fuente: Centro de Edafologla, Colegio de Posgraduados. 
Dirección o Teléfono: Km. 38.5 Carretera México Texcoco, Montecillo 
Chaplngo. Edo de México. Tel. 4-22-00 

bYr'i.'61-~~~egt~~~~~~ni~~~~~o g~~:.!J.ra~é~gci'.:Texcoco, Montecillo 
Chapingo. Edo de México. Tel. 4-22-00 

~rfriie~~'A~~~lle ªJ:t,"}.~.;g Exploración de la TlerTa, Campo 

J?!:\:'iC:.i~~~sj~~~ff: Chaplngo, Edo de México. 

Fuente: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 
~/¡:;~~le';, 1,f~~~g'b/.'!'f~f.n~f~8~-f~ Carplo Y Plan de Ayala, Plutarco 

bYr'i.~~~e~~;J:,~~g~~~gl~e.'gº1~~=~º~i~g¿ia~~~coco, Monteclllo 
Chapingo. Edo de MéXlco. Tel. 4-22-00 



ASTRONOM[A 

Fuente: Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. Tel. 622-40-59 

Fuente: Instituto de Astronomra, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, MéJOco DF. Tel. 
622-39-10 

E,~,.'i,~.;ó~~~~frggg 't::'f;¿~~l~m~~c,;1~ad Universitaria, México DF. Tel. 
622-06-03 

BIOLOGÍA 

Fuente: división de Ciencias Biológicas. UAM 
Dirección o Teléfono: UAM Xochimilco. Tel. 671-66-66 

Fuente: Instituto de Biologra. UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
6-22-57-11 

É,~,.'i,~.;~~J''+'!,~g;~~~ ~~ 8\~1~~~0C~~l~~c<;/g¿'e~clonal 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. 754-02-00 

Fuente: Instituto de Biotecnologla, UNAM 
Dirección o Teléfono: Cuemavaca, Morelos, Tel. 114900 

E,~:i,7,t,;~::;ieJ''+'!.'lgf~~~ ~~~i1~~~~6°~;1lé~~~no9iS~~r~-:;a?1~~g~~an Pedro 
Zacatenco, México DF. 754-02-00 

Fuente: Departamento de Bioqulmica, Cinvestav 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. 754-02-00 

Fuente: Instituto de Fisiologra Celular, UNAM 
~~~'kº Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 

Fuente: Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 
~~~~~o Teléfono: Circuito escolar, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 

Fuente: Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, IPN. 
Dirección o Teléfono: Carretera Yautepec...Jojutla Km. 5-6 San Isidro, 
Yautepec Morelos, 4-00-32 
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5Y~'6t¿j6~~~~é'fo"~º t.~. ~~6~%'.:~~~¡J'.;\~r~a. Vicentina. México DF. 
Tel. 686-03-22 

ECOLOGIA 

Fuente: Instituto de Ecología, UNAM 
Dirección o Teléfono: Tercer Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México 
DF. Tel. 622-90-30 

Fuente: Comisión Nacional ¡:iara el Conocimiento de la Biodiversidad. 
Dirección o Teléfono: Femández Leal No. 43. La Concepción Coyoaeán, 
México DF. Tel. 5~3-32 

Fuente: Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito de la Investigación Cientlfica, Ciudad 
Universitaria, México DF. Tel. 622-41-52 

FISICA 

Fuente: Instituto de Flsica, UNAM. 
Dirección o Teléfono: Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 622-50-26 

5Y~~6~n~iti!!,~~.;>;~~n~le~1~~j~~a'"~9e5~s~~leió'f~ Lomas de Barilaco, 
México DF. 202-33-75 

Fuente: Departamento de Física, UAM lztapalapa 
8?.'!f.:~'t~~'§no: Av. Michoacán y La Purisima SIN, Vicentina. México 

É>Y~~6::;''g~':~~~~i~~:mg~nci,,"e~'i':~[g;, i=fica, Ciudad Universitaria, 
México DF. Tel. 622-85-33 

5Y~.;;6~J''!¡-'!;r~~~~ ~vF11~~~~l~~it~.!:~d~a~\~';;i~~oe, San Pedro 
Zacatenco, México DF. Tel. 754-64-76 

Fuente: Centro de Energla Solar, UNAM 
Dirección o Teléfono: Temi><co Morelos, Tel. 25-00-48 

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares. UNAM 
ij>~~f,º Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 



Fuente: Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
622-46-42 

Fuente: Investigación Básica de Procesos, Instituto Mexicano del Petróleo 
Dirección o Teléfono: Ei<? Central Lázaro Cárdenas 152, San Bartolo 
Atepehuacan, México DF. lel. 567-66-00 

Fuente: División de ingenierla y Ciencias, Instituto de Estudios Superiores 

g~re~~rJ~rroe~eléfono: 100 mts. al norte de San Antonio Buenavista. Toluca 
Edo. de México. Tel. 11-33-07 

b~r~~~~:¡'~P~~~'fo°i,'6~º A~"'. ~::~~:gl~~~g~~~~s~C:J:~~J~~. México DF. 
Tel. 382-50-00 

Fuente: Unidad Profesional Culhuacán, Proyecto de Estudios Sociales 
Tecnológicos y Científicos. 
Dirección o Teléfono: Santa Ana 1000 y Ele 3 Ole. Edif. 2 Piso 3. San 
Francisco Culhuacán, México DF. Tel. 656-21"-16 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas 
Dirección o Teléfono: lntenor Internado Palmira SIN, Cuemavaca Morelos, 
Tel. 18-38-11 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
Secretaria de Energla, Minas e Industria Paraestatal. 
:?~rección o Teléfono: Dr. Barragán 779, Narvarte, México DF, Tel. 590-51-

Fuente: Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
UNAM. 
Dirección o Teléfono: Ciudad Universitaria, Copilco El Bajo. México DF. Tel. 
622-35-54 

e;~: Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, 

8W'Sf-~~'é~~¡t~o6no: Circuito Exterior DGSCA, Ciudad Universitaria, México 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Fuente: Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF 

b~,:r¿~~~~ns~itutfe~1o~~~10~/~u'it~ la Investigación Cientrflca, Ciudad 
Universitaria, México DF. Tel. 622-43-09 



Fuente: Instituto de Geofísica, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
622-41-20 

Fuente: Instituto de Geografla, UNAM. 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
622-43-40 

INFORM.ATICA Y COMPUTACIÓN 

Fuente: Academia Mexicana de lnfonnatica 
Dirección o Teléfono: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnfonnatica 
Dirección o Teléfono: 

Fuente: Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
622-85-46 

Fuente: Centro de Tecnologla Electrónica e lnfonnatica. 
gi~"g~óBF~ f :l~t~~§:~~ono Real a Xochlmilco No. 60, la Noria, Tepepan, 

INOENIERIA 

Fuente: Departamento de lngenieña Eléctrica, Cinvestav. 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. 752-06-77 

Fuente: División de Ciencias Baslcas e lngenlerla, UAM lztapalapa. 
Objetivo: 
g~~!i-';!r'j~~t~no: Av. Michoacan y La Purfslma SIN, Vlcentlna. México 

~~:¿rrie¿apepartamento de lngenleña Civil, Instituto de Investigaciones 

Objetivo: 
Dirección o Teléfono: Cuemavaca, Morelos. Tel. 18-38-11 

Fu~~e: Departamento de lngenieña Química, UAM lztapalapa 
Ob¡etivo: 
lf~!;~&'atl.fléfono: Av. Michoacan y La Purlsima, Vicentlna. México DF. 



r.=: Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 

gp~¿~g~ o Teléfono: Ciudad Universitaria, Copilco, El Bajo, México DF. Tel. 
622-35-54 

HIDROLOO(A. OCEANOORAFfA. LIMNOLOG(A Y CIENCIAS DEL MAR 

Fuente: Instituto de Ciencias del Mar y Llmnologla, UNAM 

g~~e¿~g~ o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. 

Fuente: División de Oceanologla, Centro de Investigación Cientlflca y 
Educación Supenor de Ensenada. 
Objetivo: 
Dirección o Teléfono: Ensenada, Baja California. Tel. 445-01 

MATEMATICAS 

Fuente: Instituto de Matematicas, UNAM 
Objetivo: 
Dirección o Teléfono: Circuito de la Investigación Cientlfica, Ciudad 
Universitaria, México DF. Tel. 622-45-26 

Fuente: Departamento de Matemáticas, ITAM 
Objetivo: 
~b~~~0o Teléfono: Rlo Hondo No. 1, Atizapan San Angel, México DF. Tel. 

Fuente: Departamento de Ciencias Básicas e lngenieña, UAM lztapalapa 
Objetivo: 
lf~!'i>'il~8-~léfono: Av. Michoacán y La Puñslma, Vlcentina, México DF. 

Fuente: Departamento de Matemáticas, Cinvestav 
Objetivo: 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. Tel. 754-44-66 

t,':,j!'t'¡~~~entro de estadlstica y Cálculo, Colegio de Postgraduados 

g~~f~~';, ~dJ.eJ~f~n¡',i¡c~'."-rer~50<?~etera México-Texcoco, Montecillos, 

MEDICINA 

Fuente: Academia Mexicana de Denmatologla 
Dirección o Teléfono: 

... 



É>V:i.':~~~'¿,n~~~~~i~~r'~~lencias de ta Salud 

Fuente: Programa Universitario de Investigación en Salud, UNAM. 
Dirección o Teléfono: Circuito de la Investigación Cient!fica, Ciudad 
Universitaria, México DF. Tel. 622-41-51 

Fuente: Subdirección De Investigación, Instituto Nacional de la Nutrición 
"Salvador Zubiran". 
Dirección o Teléfono: Vasco de Quiroga 15, Tlalpan, México DF. Tel 655-59-
52 

Fuente: Jefatura de servicios de investigación en medicina, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI 
Dirección o Teléfono: Av. Cuahutémoc 330, 4º piso Bloque B. Doctores, 
México DF. Tel. 761-09-18 

É>Vr~~~~n~ti}':,\~fr;:~g~º8:~:; ~i'b~ióa"~~o~~~~~~'j,~~~~$~!f'~f.1~~'ko9 

E,~r':,':~~~n~ti}':,\~fr;:~g~0Jnuª~nd~~d~~g1~~~~~¿'.;"g~.Chávez". 

Fuente: Centro de EnferTOedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud 
Pllblica. 
Dirección o Teléfono: AV. Universidad 655, Maña Ahuacatitlán, Cuemavaca, 
Morelos. Tel. 91-73-13-89-69 

É>V:i.':.;l~~u~'t8..~~~~~1.c;;"0~:.fc~ras1~r 5~~~- Col El Arenal Tepepan, México 
DF. Tel. 683-54-22 

É>V:i.~~~~~f~'fo";,~~ 8!11~ª~':,c~~~:,S~.;ofg~~~~\;l¡, ~~vf::,":.~an, México 
DF. Tel. 675-91-68 

Fuente: Hosvital Juárez de México 
gi~e~ii~7.~ • .J'~~g~'bfV,:.~rsi~~~m~écnico Nacional 5160, Magdalena de 

Fuente: Instituto Nacional de Perinatolo~a 
!f~7.'~~1 .f_{fléfono: Montes Urales 8 O, Lomas de Virreyes, México DF. 

Fuente: Centro Médico La Raza. 
Dirección o Teléfono: México DF. Tel. 583-63-66 
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b~~~~b~n~ti.}LI,:~~':,~~~~9i~gi~7:i~~~0&'~3~~ªbnYv~aria, México DF. Tel. 
622-38-56 

b~~~b:;'~s-f~~fg~o~~~rismo 208, Escandón, México DF. Tel. 588-63-66 

Fuente: Instituto Nacional de Pediatría 
Dirección o Teléfono: Insurgentes Sur 3700-c, Insurgentes Cuicuilco, México 
DF. Tel. 606-00-02 

b~~~ab:;t~s-f~~fg~o~'a'Zi;'ggcg-~_efe~~ dg~~6 
Fuente: Programa Latinoamericano de Capacitación e Investigación en 
Reproducción Humana. 
Jf~7.'i~~~-~Üléfono: San Jerónimo 530, Jardines del Pedregal, México DF. 

Fuente: Unidad de Investigación Biomédica de Occidente, IMSS 
Dirección o Teléfono: Cuahutemoc 330, Doctores, México DF. Tel. 548-57-
44 

Fuente: Unidad de Investigación en Medicina Tradicional y Desarrollo 

~i~~C.:~óA~5feréfono: Argentina 2, Xochitepec, Mareros. Tel. 1-21-55 

Fuente: Medicina Nuclear, Hospital Espanol 
~~'f-~~oº Teléfono: Ev. Ejército Nacional 613, Granada, México DF. Tel. 

b~,:~~~b~ns~it'f~,r,;~0~~:f:.fosi~~i;:,1¡~~ a Xochimilco 101, San Lorenzo 
Huipulco, México DF. 

b~,:~~b~n~tit'!:~~~~~~~- t'a<;iªP;~~~~~ª22, Tlalpan, México DF. Tel. 655-
10-55 

Fuente: Laboratorio de Vlrus Respiratorios, Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales. 
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Dirección o Teléfono: Moras 6-44, Del Valle, México DF. Tel. S.7-92-45 

b~~~<¡b~~~~~Tc,",,~~ ~:. ~~J,~11,~~ ': ~P,:.~~~~~nVr~~i~~~if¿~c~ DF. 
Tel. 686-03-22 

Fuente: Departamento de Patología ExDerimental, Cinvestav 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. Tel. 754-51-16 

Fuente: Centro Médico Nacional, IMSS 
Dirección o Teléfono: Av. Cuahutémoc 330, Doctores, México DF. Tel. 548-
81-24 

NEUROLOGÍA 

Fuente: Departamento de Fisiología, BiofTsica y Neurociencias, Clnvestav. 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
zacatenco, México DF. Tel. 754-02-26 

~~~~i~.lnstituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco 

~&!_~~~ºTeléfono: Av. Insurgentes Sur 3877, La Fama, México DF. Tel. 

Fuente: División de Investigación en Neurociencias, Instituto Mexicano de 
Psiquiatña. 
~~~óBF'.°'T~~~~~~-:f2alzada Xochimilco 101, San Lorenzo Huipulco, 

C~fa~~ S~~~~';!to Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel 

~'ífión o Teléfono: Insurgentes Sur 3877, La Fama, México DF. TEi. 606-

b~~~'¡b~~i~~~f~~o~'f':,'j°~~~~r33 Centro Médico Siglo XXI, IMSS 

~'¡.'¿,~~i.i, ¡{i~'1;sión de Neurofisiología y Neurocirugía, 

Dirección o Teléfono: Tel. 761-09-33 

Centro Médico 

Fuente: Centro de Neurobiología. UNAM 
~~-~:f7o Teléfono: Circuito Interior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 

QUÍMICA 

Fuente: Departamento de Farmacología y Toxicología, Cinvestav 
Dirección o Teléfono: Tel. 675-91-28 
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Fuente: Instituto de Química, UNAM 
Dirección o Teléfono: Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF. Tel. 
622-44-20 

:;~,:~~~~~i~l~~~¡:,~~i';{',7-i~i~h~~c¿,~i;, ~ 1 ['.2e~~~rs~m';!~~~.;1!~P~éxico DF. 
Tel. 686-03-22 

Fuente: Departamento de Química, Cinvestav 
Dirección o Teléfono: Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro 
Zacatenco, México DF. Tel. 752-00-77 

Fuente: lnvesti~ación Basica de Procesos, Instituto Mexicano del Petróleo 
~~c;,c~~~c~n'.t.~~~~:D~~T';['Ns'1L5't~ro C~rdenas No. 152. San Bartolo 

Fuente: Química Molecular, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
Dirección o Teléfono: Km. 36.5. Carretera México-Toluca, Edo de México. 
Tel. 518-23-60 

Fuente: Area de Química, UAM Azcapotzalco 
Dirección o Teléfono: Av. San Pablo 180, México DF. Tel. 724-42-23 

VETERINARIA 

Fuente: Departamento de Nutrición Animal, Instituto Nacional de la 
Nutrición "Salvador Zubiróln" 
?~~'¡¡ción o Teléfono: Vasco de Qulroga 15, Tlalpan, México DF. Tel. 573-



A N E X O 2 A aprendftr de g6neroa perlodiaticoa 

Las obras propuestas son: 

Del Rlo Reynaga, Julio. 
~odismo lntm~tativo: el reportaje 

n as; México; 4. 
195 pp 

n ucc1 est oe oDiñí nea: 
ua emo e omun1cac1 n 

FCPS UNAM, 1985. 
119 pp. 

~~os; ee.-ioc1/$fi 
señmaíiemosa~omunlcaci6n No. 7 
México UNAM, 1983. 72 pp. 

Glneros de opinión 
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