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INTRODUCCION 

El tema de esta investigación se encuentra dentro de un campo ... 

muy amplio pero poco explorado, como es el de la divulgaci6n de 

la ciellcia y la tecnología; dentro de éste hay una diversidad -

de ramas adn intactas. Aquí se plantea la necesidad de formar 

divulgadores científicos, de ah! el enunciado de la tesis: LA -

TRASCENDENCIA DE LA FORMACI0N DE DIVULGADORES CIENTIFICOS: EL 

CASO DE LA PRENSA ESCRITA; de esta manera se precisa el objeto 

de estudio: formar profesionales especialmente para la divulga

ci6n en la prensa escl'ita (diarios y revistas). 

La inquietud de hacer esta investigación surgi6 ante la du 

da del por del uso del término periodismo científico; si se 

trataba de una nueva especialidad dentro del periodismo o si 

era un sinÓnimo del concepto d.ivulgac.i.ón ci.ettt.l6·ic.a. 

El primer capítulo sirvi6 para discernir la diferencia e~ 

tre ambos y cu!l se apega roSs a los objetivos del trabajo. Den 

tro de este mismo capítulo se definen los niveles de divulga~ -

ci6n, as! como los canales que se utilizan para ello, tocándose 

tanto medios audiovisuales como impresos. 

El segundo capitulo se limita ya a los medios impresos, -

se hace un estudio para determinar los antecedentes. Posterior 

mente se escogió un periodo para revisar una quincena de diez -

diarios capitalinos y as! conocer el espacio dedicado a la cien 

cía y tecnología. Esta revisi6n tuvo dos objetivos: 1) conocer 
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la importdncia que se le da a esta informaci6n y cuántos desig 

nan un espacio, y 2) conocer quién redacta esas noticias, si -

son nacionales o provienen de agencias internacionales. Para 

ello se elaboraron dos cuadros donde se vaciaron los datos co-

rrespondientes: a qué área pertenece y de dónde proviene. 

Para la selecciÓn de contenidos científico-tecnológicos 

se tomaron en cuenta tlnicamente los de aquellas áreas de cien

* cias exactas y naturales, no las de sociales y humanidades, -

dado que el lenguaje de éstas se apega mas a lo cotidiano y no 

hacen uso constante de expresiones matemáticas. 

El tercer capítulo es una revisi6n de publicaciones cien 

t1ficas (revistas) para definir cuántas de ellas tienen el pr~ 

pósito de llegar al pdblico en general y cuántas a un sector -

determinado. Se detallan aquellas publicaciones de diferentes 

instituciones educativas. Esto no es la parte central del tr~ 

bajo; sino un apoyo para sustentar que dicha actividad (la di 

vulgaci6n) la realizan principalmente los científicos y en me-

nor medida los periodistas; además, no son publicaciones de di 

vulgaci6n como dicen ser muchas de ellas. 

En el mismo capítulo 111 se analiza el caso de la revis-

ta INFORMACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA (XCYT) del CONACYT, 

que se declara de divulgaci6n cient!ficaa Para ello se hizo 

el seguimiento desde el afio 1979 -cuando inicia la publicaci6~ 

• según defínición del Dr. Luis Estrada para dividir el conocí 
.lento en humdn!stico y científico, aunque lo humanístico y
SOCldl ~~d~ objoto d~ la cianci~. 
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hasta 1987, para conocer contenidos, áreas que se abarcan desde 

el inicio hasta el afio de 1987 y cÓmo varian a medida que se 

presenta un cambio en la dirección del CONACYT. 

Los objetivos del trabajo fueron: 

a) Sefialar la importancia de la divulgaci6n científica. 

b) Dirimir el conflicto entre periodistas y científicos so 

bre qui~n sea el mejor divulgador. 

el Definir el perfil de dicho profesional. Aquí m&s que -

definir, se plantea la forma de trabajo para hacer di-

vulgaciÓn. 

El cuarto capítulo es una recopilaci6n de opiniones de p~ 

riodistas e investigadores respecto a la especializaci6n para -

la divulgaci~n científica y declarar que es necesaria la forma

ci6n de profesionales. 

En las conclusiones se conjuntan ambas opiniones, se pro

pone la profesionalizaci6n de divulgadores para los medios im

presos, sean diarios, revistas u 6rganos de diversos centros de 

investigaci6n. No se da una propuesta de asignaturas ni un plan 

de estudios, dnicamente se plantea la posibilidad. 

La realizaciÓn de este trabajo fue posible gracias al apQ 

yo, direcciÓn y paciencia de la Profa. Er~ndira Urbina; a la 

ayuda de Juan Tanda para la recopilaci6n de informaciÓn, as! co 

mo A los entr.~vistados: Ora. Christine Allen, Dr. Luis Estrada, 

Dr. Fernando del Río, Dr. Puy P~rez Tamayo; a los periodistas -
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Sergio Gonz41ez, José Valderrama y Carmen Galindo; a Car~n Ru

bio y Claudia Marttnez en la obtenci6n de datos complementarios 

y a Pablo Avalas en la correcci6n. 



lo LA DIVULGACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA 

En aste capítulo se dar4n las definiciones de lo que es divulg~ 

ci6n y periodismo científicos a fin de determinar cu41 va a ser 

el tdrmino apropiado que se utilizar~ en el trabajo. Tambidn-

se definir4n los niveles de divulgaci6n, as! como los canales -

que los científicos utilizan para llevar a cabo dicha divulga-

ci6n. 

1. DIVULGACIÓN Y PERIODISMO CIENTfFICO 

La ciencia y la tecnología han adqúirido gran importancia 

en el mundo actual, tanto en los países industrializados como -

en 108 que se hallan en vías de desarrollo, por la importancia 

que en ellos tienen las actividades científicas y tecnolÓgicas. 

La ciencia y la tecnologla son fundamentales para el 
desarrollo, son capaces de lograr un mayor bienestar 
y de aumentar el promedio de vida. Sin embargo, hay 
en el mundo un marcado desequilibrio científico y tec 
nOlógico, y este desequilibrio contribuye, en gran me 
dida a ampliar la brecha entre ricos y pobres. No hay 
que olvidar que la tecnología ha causado problemas en 
muchos paises industrializados y no industrializados, 
provocando cambios drásticos en el modo de vida y on 
las condiciones de trabajo, así como el deterioro del 
medio ambiente. Pero, por otra parte, grandes proble 
mas como el crecimiento de la población y la escasez
de alimentos se deben a la falta de tecnología y des! 
rrollo. 1 

1 MEl papel que desempefia el periodismo cient{fico", en Cienc¡a 
IJ Oe~aJlIl()ll(", No. 27, 1979, p. lOBo 

- 5 -
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Es indudable la importancia ~ue CléOCla y tecno!o91~ h.n 

adquirido en la actualidad y po." lo tanto ~~s rK!cesar 1. un,) buo-

ces tecnol~gicos que se suscitan a ~~nudo~ 

El acelerado desarrollo cient{fic<o y tcc,~o16411C,O de 10ft -

dltimos años ha incremlJntado cOrisiderableJftent~'r el acervo de cc'" 

nocimientos que se han req i st rat'::> en libror;;, per 16·d 1 coa, reY 1." 

tas, cintas, videocasetes, microfilms, etc~tera. 

La informaci~n científica en 108 patses desarrollado:. Chl 

muy difundida. La mayoría de las informaciones no confidencia

les producidas por la comunidad cient!fica y t~cnica son laceeal 

bIes a todo pttblico a trav~s de los diferentes medios de comuni 

caci6n. Una buena parte de esta informaci~n se halla publicada 

como la literatura convencional, mientras que los datos prove--

nientes de ponencias se encuentran en publicaciones secundarias 

y bancos de datos. 

Este no es el caso de los países en desarrollo donde exis 

te una escasez de publicaciones de divulgaciÓn ciantIfica, ade-

más el problema educativo adn no est~ solucionado, especialmen-

te en México, donde el nivel de preparaci6n no es homog~neo y -

el analfabetismo subsiste en algunos sectores de la población y 

es as! como el conocimiento y la formaciÓn se centralizan en 

las ~lites científicas e intelectuales. 

Considerando los problemas específicos de los países 
en vías de desdrrollo, para transmitir el progreso -
científico y tecno16gico hasta las audiencias rurales 
V aarqinadas, los medios de comunicaci6n deben adap--
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tarse a las necesidades de un tipo de público que vi
ve una realidad concreta e inmediata. Ese público no 
E610 desea ser informado, sino que asocie directamen
te la información a su trabajo cotidiano. 2 

La comunicaci6n e informaci6n de aspectos científicos y -

tecnológicos es una tarea difícil de llevar a cabo, especialme~ 

te en Mdxico, donde el concepto de divulgaci6n adquiere diver-

80S significados segOn los intereses de los círculos científi-

COB. Pero, ¿qué es la divulgaci6n científica? lEs lo mismo 

que el llamado periodismo científico? 

Divulgaci6n es: 

publicar, extender, poner al alcance del público una 
cosa.) 

Es el proceso mediante el cual, el divulqador en 
su car&cter de informador comunica al público. en pr! 
mer lugar: los conceptos fundamentales de la clencia
y la t6cnica1 en segundo, la forma como éstos son 
aplicados al progreso; y en tercer lugar, la repercu
sión que 'stos tengan en el futuro rle la propia pobl~ 
ción~4 

Divulgar es tanto como comunicar al vuigo, al pue
blo (entendiendo puebla como el estudiante, el obrero, 
el profesioniata, el campesino, etc.).5 

Estos tres conceptos mencionan la necesidad de informar, 

extender un conocimiento al pdblico, ~ aquella gente que no es-

2 
Manuel Calvo He,rnando, en Se.qUhrio Cong;I-~Ao 1 be.f1 JameJt.tc.a,tlo de 
Penlod¡4mo Cient16ico , Madrid; 1977, p. 5~~. 

3 Autores varios, Diccionario Enciclopédico Salvat. Barcelona, 
1971 .. 

4 Ulises Ladislao, "tAbajo el Palacio de Cristal!", en In6o~ma
ei6n Clentl6ica y Teenol6gica, Vol. 8, No. 118, 1986, p. 14. 

5 
Haracio Gareía, "Divulgaci6n Científica. Creaci6n, Comunica-
oi6n y Docencia", en ln6o~maci6n Cientt6ica y Tecnol6gica, 
Vol. 8, No. 118, 1986, p. 11. 
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t4 inmersa en el quehacer científico, por ello se debe propor--

cionar informaci6n precisa para una mejor comprensi6n de impli-

caciones positivas y negativas de la ciencia y tecnología. No -

signifi,ca que el conocimiento se vulgarice, tomando esto corno -

s1n6nilno de "empobrecimiento" de los conocimientos i pues éste -

es uno de los temores de los cient!ficos al divulgar el conoci-

miento. 

Recientemente surge el concepto de periodismo cientlfico, 

que segan Manuel Calvo Hernando nes aquel gl!nero periodístico -

que consiste en divulgar ciencia y tecnología a trav~s de los 

medios informativos de comunicaci6n de masas."Ó 

El periodismo cient1fico no puede ser un género period!s-

tico, ya que ~stos no se clasifican de acuerdo a la fuente que -

se cubre, sino de acuerdo al estilo en que están redactados. De 

otra manera, existiría entonces un periodismo deportivo, un peri~ 

dismc financiero, etc. A saber, los géneros períodísticoa sOn: --

la nota informativa, el reportaje, la columna, el editorial y la 

cr6nica y ~stos abordan diferentes temáticas entre las que se pu~ 

de citar a la ciencia y la tecnología. 

Para cumplir con su funci6n inforrnadora l interpretadora 
y de opini6n, el periodismo cuenta con diversos géneros: 
la nota informativa, la entrevista, la cr6nica, el re--~ 
portaje, ~l editorial, el artículo de fondo, la columna 
y el ensayo. Los cuatro último~ pueden agruparse dentro 
de los llamados artículos de opini6n, que se encargan de 
la parte formadora, orientadora, analítica del periodis
mo. 7 

-
6M4nuel Calvo Hernando.Civilizaci6» Tecnol6gica e In6o~maci6n. El 

"1' 

Pell,iodt¿:1Ie) C,i€i:ti6,ico: t.f¡~ioHe~ LJ Obje,t¿voó,Ed. Mitre,Barcelona, 
1982, p. 19. 

"G\Hll.'~Ht .. b"¡~I ... ,H¡xu:~{, Slm( !;ion, el al ti Géneros Periodísti-
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Entonces el periodismo científico no es un género perio--

dlstico, sin embargo sí utiliza los g~neros para la informaci6n 

de ciencia. Entre 106 periodistas y científicos mexicanos este 

concepto de periodismo científico no es muy aceptado porque tie 

na dos connotaciones: primero, hace pensar en hacer periodismo 

utilizando un m6todo científico; informar de ciencla a trav@s -

de 108 diferentes medios de comunicaciÓn; pero es algo que altn 

no queda claro. 

Se dice que el periodismo científico adem4s de la divulq! 

oi6n de conocimientos es tambi~n la orientaciÓn de la opini~n -

pdblica para mejorar las condiciones socioecon6micas de la 80--

ciedad. Sin embargo, el concepto de divulgaci,6n tambi4§n contem 

pla ésta posición: 

Adem&s el uso del t6rmino divulgaci6n lleva a cometer 
dos errores: nos hace pensar en la comunicación como 
un proceso en una sala direcci6n (científico-vulgo) -
soslayando la importancia del camino inverso (vulgo
científico) y esconde en su apariencia toda la compl! 
jidad del p~blico compuesto de personas: de edades, -
de necesidades f preparaciones e intereses muy distin-
tos. 8 

El científico es un individuo que est~ inmerso en la so--

ciedad y por lo mismo tiene el deber de comunicar los resulta-

dos de su actividad. La ciencia genera conocimiento y éste no 

debe centralizarse en unos cuantos, debe hacerse extensivo a 

quienes se encuentran alejados de los confines científicos y 

coa". CuadeJt.no.6 det CeH-iJto de E-6,iud.to-6 de .la Comun.tc.ac.i6rt, No. 
7, p. 64. 

8 Fernando del Río, "La comunicaci6n en la ciencia", Curso de -
Conceptualizaci6n de la divulgaci6n de la ciencia. COSNET, --
1~8S. Mi •• oqrafi~do. 
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tecno16gicos. "La ciencia no es ya del patrimonio de un grupo, 

de lo que antes se llamaba la aristocracia de la inteligencia, 

sino de una comunidad de masas, de la totalidad del género huma 

no. "9 

El conocimiento científico da poder al hombre sobre la na 

turaleza y sobre los mismos hombres, de esta manera, la poten--

cia de una naci6n se cuantifica por sus nexos con el progreso -

oient!fico-tecnoI6gico y su poder sobre los países con menor d! 

sarrollo científico y tecno16gico. La buena comunicaci6n entre 

científicos y el resto de la sociedad es indispensable, pues es 

parte de la ciencia como quehacer humano, la misma pretensi6n -

de objetividad científica presupone la comunicaci6n entre inve~ 

tigadores. Esta comunicaci6n "intracient!fica" es susceptible 

a las críticas, lo y~e ayuda a afinar procedimientos y definir 

lo que se considera científico o no. 

La comunicaci6n con la sociedad da las pautas para que el 

conocimiento sea patrimonio de la humanidad y posteriormente se 

vierta en actividades tecnol6gicas, educativas, filos6ficas, et 

c6tera. 

La divulgaci6n forma parte de la educaci6n continua y pe! 

10 manente e ~sta es un proceso formativo a lo largo de toda la -

9 Manuel Calvo Hcenando. Ponencia en Segundo Congke~a Ibe~oame 
~¿cano de Pe~iodi6mo C¿ent16ico, p. 598. 

10 Manuel Calvo dice que la educación permanente presenta dos -
perspectivas: una vertical, donde se tiene presente el desa
rrollo de la persona durante dada su existencia; la horizon
tal contempla todos los aspectos de la personalidad coexis--
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vida de un ser humano que no finaliza cuando el estudiante ter-

mina sus estudios escolares. Es la divulgaciÓn misma la que i~ 

teresa en esta investigaci6n, que no s610 tiene carácter infor-

mativo sino tambi~n educativo ya que el ser humano no cesa de -

instruirse y formarse durante toda su vida. La educaci6n futu-

ra y permanente deber~ capacitar al individuo para adaptarse al 

cambio, para ello tendrá que ser flexible y operar de acuerdo -

al ritmo del prog~eso. Desde ese punto de vista, la divulga- -

clÓn científica puede cumplir la funci6n de una cducaci6n perm! 

nente y estimular el inter~s del p6b1ico. 

El divulgar tiene dos aspectos inseparables que le 
dan su especificidad en relaci6n con la simple difu-
816n. Por un lado, contribuye a esclarecer problemas 
que se plantean en la sociedad, en las cuales la cien 
cla y la tecnología tienen injerencia. Por otro, en 
toda comunidad existen carencias, a la gente le inte
resa porque está sensibilizada respecto de dichos pr~ 
blemasI entonces la divulgación debe retomar esos te
mas, explicándnlos y proponiendo soluciones •.. l ! 

De esta manera, los propÓsitos de la divulgaci6n no son -

simplemente la emisi6n de informaci6n, sino buscar la reflexi6n 

y la concientizaci6n de los problemas que puedan acarrear los -

resultados científicos. Entonces, si el llamado periodismocie~ 

tífico propone lo mismo, es mejor utilizar el concepto de divul 

gaci6n de la ciencia a trav~s de los medios de comunicaci6n; ya 

sean impresos o audiovisuales. En el caso del presente trabajo, 

a trav~s de la prensa escrita. 

t~ntes en situaciones y en momentos difíciles de la vida. Op. 
e~t. 

11 Florence Toussaint. Expe~l~nc~a~ de la dlvulgac~d~ de Te~no
logla y Ciencia en Mtxieo, Ed. COSNET/SEP, 1986, p. 22. 
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2. CANALES DE DlVULGACION 

La divulgaciÓn se encuentra dentro del ámbito de la comuni-

caci6n donde se presupone la existencia de emisor-mensaje-recee 

tor. Para la emisi6n de mensajes es necesaria la existencia de 

uno o varios canales. En este apartado se describirán los cana-

les para la divulgaci6n de la ciencia y la tecnología, así como 

los diferentes niveles a los que debe dirigirse el divulgador. 

Cabe señalar que, de acuerdo al medio que el divulgador elija,-

se establecerá una comunicaci6n con los integrantes de cada ni-

vel que posteriormente se señalarán. 

La comunicación científica como proceso social se -
transmite a través de conductores de diverso tipo que 
varían de acuerdo al círculo social al cual va dirig! 
do el mensaje y a la forma que el mensaje asume. Ellos 
representan uno de los componentes del proceso comuni
cativo X son indispensables para el logro de la comuni 
cación. 2 -

Para llevar a cabo la di~~lgaci6n científica, es necesario 

tener lps medios adecuados para ello y que van desde la misma c~ 

municaci6n interpersonal hasta 105 medios de comunicaciÓn colec-

tiva, como: prensa, radio y televisión. 

En esta parte del trabajo, no me interesa hacer un análisis 

de los programas de radio y televisión cuyo contenido sea cientí-

fico, pues éste ya fue pbjeto de investigaci6n de otra tesis de -

licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En lo particular, me 

limitaré a mencionar lo que existe én cuanto a producciÓn cientí-

'2 Ha • Luisa Rodríguez Sala y Aurora Tovar.ER. C.<(!.nt1.h..tc.o c.omo pILO

duetolJ. tj COmtHl.tCadolt. E.e C.a.40 de M~X.iC.O.UNAM,1982~·p.21 
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fica 6nicamente para situar y delimitar el campo de estudio 

de esta investigaci6n, cuyo principal inter~s es la divulga-

ci6n científica en la prensa escrita. 

Hecha esta aclaraci6n, comenzaré diciendo que uno de -

108 medios mSs utilizados por los científicos y cuya difusi6n 

es limitada son las ponencias, seminarias,talleres y artículos 

especializados.Es en éstos donde el investigador expone sus --

avances y el estado actual de su trabajo, por 10 general, son 

d1riqidos a un gremio especializado en determinada área del co-

nocimiento. 

El investigador utiliza estos eventos como medios de 
comunicaci6n por diversas razones: a) Como tribuna -
para exponer avances y encontrar respuestas críticas 
a su trabajo,b) Para establecer contactos personales 
con sus colegAs de su área o de otra área a fin de in 
tercambiar puntos de vista y confrontar hip6teais y,~ 
e) Para establecer contacto con el grupo social al,j
cual pertenece y con el cual necesita comunicarse. 

Otros medios donde el investigador no mantiene una comunicaciÓn 

1nterpersonal, son los llamados de comunicaciÓn colectiva y den-

tro de los que hallamos a los medios impresos y audiovisuales. 

En los primeros, se encuentran aquellos donde se hace uso 

de la palabra escrita, tales como los libros, diarios, revistas, 

fascículos, folletos, etcétera. 

De ~stos es -f~cil encontrar contenidos científicos y tecn~ 

lógicos en los libros, revistas y fasc!culos, pero no as! en los 

diarios. Los investigadores no suelen utilizar al diario como un 

medio para informar acerca de sus avances, no desean "masificar" 

~ Ma. Luisa Rodríguez Sala y Aurora Tovar.El C¡entló¡co en M~x~co: 
la comun¡eac¡6n y d¡óU4i6n de la actividad c¡entl6ica.uNAM,19BO. 
p. 26 ~ 
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su conocimiento.En una entrevista a Juan Tonda, asistente edi

torial de la revista C'¿enc..ia tj V~4 altJtotto, expresaba que los -

científicos son reacios hacia la prensa escrita, ya que algunos 

diarios manejaban la informaci6n de manera tendenciosa*, y esto 

constituía entonces un doble trabajo: por un lado, desmentir lo 

falso de lo ya publicado, y por el otro, proporcionar la informa 

ci6n correcta. Es aqut donde se desinforma al pdblico y no se -

avanza en cuanto a la tarea de divulgur ciencia y tecnoloq1a. 

No es que los cienttficos est~n en contra de divulgar a -

trav6s de la prensa escrita, pero ellos ven la necesidad que e! 

to sea tarea de un especialista, cuyo inter6s no sea utilizar 

el sensacionalismo para vender mas. 

Ante esta situaci6n, el canal m~s viable de los cient1fi

cos son las revistas especializadas o propiamente científicas,

donde se expresan en su lenguaje y sin que dicha inforrnaci6n lle 

. gue al sensacionalismo, 6nicamente con interés científico.La ma

yoría de este tipo de revistas se publican bajo el financiamien

to de instituciones educativas o de investigaci6n, tales como -

las universidades y sociedades científicas. 

Respecto a su contenido, se dirigen a personas cuyo nivel· 

acad~mico es de posgrado o especializadc; este punto será objeto 

de an&lisis en el Capítulo 111, donde se hará un recuento de las 

publicaciones de divulgaci6n y hacia quienes están dirigidas. 

Aqu! es importante señalar los medios disponibles para los 

científicos y c6mo son utilizados. 

*Tendencia en forma negativa. 

o "'7',(¡' ··.é. 90 ~ -
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Los libros no suelen ser un medio de comunicación 
formal muy abundante en las disciplinas exactas y 
naturales, cuando aparecen, por lo genaral, están 
dirigid. s a cubrir las necesidades de tipo docentQ 
o bien 3 reunir en uno o varios tornos los escritos 
q u e a i s 1 a d a .. / e n t e ha pro d u cid o u n no t a b lec i e n t í f i -
co a lo largo de su vida académica. El artículo -
científico con sus modalidades de presentación, ya 
sea como ponencia, contribuci6n o seminario,publi
caci6n provisional o svbretiro, parece ser el medio 
de publicación mayormente utilizado por los hombres 
de ciencia del campo de las disciplinas e~act.s y -
naturales.La publicaci6n del trabajo científico en 
revistas de reconocido prest1gio (~ientífico)/tie-
nan la ventaja de asegurdr un'l mayor y más rápida -
difusi6n entre un publicado especializado que es PoI 
que interesa al emisor en Al nGcleo del proceso de 
comunicación científica. 14 

A continuaci6n tenemos los medios audiovisuales: radio, te-

levisi6n y diaporamas, tambi~n conocidos como medios de comunica

ci6n colectiva (a excepciÓn de los diaporamas) .15 

Las caracter1sticas t~cnicas de estos medios hacen posible 

que mensajes de cualquier fndole sean vistos y escuchados por to-

dos los sectores de la poblaci6n. Sin embargo, dichos medios no -

han sido aprovechados al m!ximo para la divulgaci6n de aspectos 

científicos y tecno16gicos (no en nuestro pats por lo menos) • 

No es necesario hacer un monitoreo de los programas de ra-

dio y televisi6n para saber que temas de ciencia y tecnología ocu 

pan un mínimo (casi nulo) porcentaie en la programaci6n. 

En el caso de la radio, la mayoría de las estaciones son -

comerciales, su interés no es educar, ocasionalmente transmiten -

cápsulas "culturales" a manera de datos curiosos. 

14, b..,:dem, p. 24 • 
15 

Lu~ diaporamas son audiovisuale3 en tanto que conjugan imagen 
y sonido, pero por sus caracteristicas diferentes a las del ci
ne y la telcvis16n. no puede llegar a un gran público. 



- 16 -

Por lo general, ias estaciones comerciales se dedican 
a transmitir aquellas producciones realizadas casi -
siempre por el Instituto Mexicano de ~a Radio,o, como 
en el caso del Núcleo Radie Mil, por instituciones con 
las que han celebrado convenio:CONACYT,INBA,IPN o la -
UNAM. estas envían al NGcleo Radio Mil peque~es mensa 
jes culturales o científicos en forma de cápsulas de ~ 
20 a 30 segundos de duraci6n ... '6 

De las estaciones no comerciales s610 Radio Universidad y 

Radio Educaci6n son las que m~s se han acercado a la tarea de di 

vulgaci6n científica y tecnológica. Radio UNAM transmite: 

- EN LA CIENCIA .Del Centro Universitario de Comunicaci6n -

de la Ciencia. 

- CULTURA Y CIENCIA INTERNACIONAL. De diferentes embajadas. 

- LOS UNIVERSITARIOS Y LA SALUD. De la DirecciÓn General de 

Servicios Médicos de la UNAM 

- LA CIENCIA DEL INGENIO. De la Facultad de Ingeniería. 

Radio Educaci6n cuenta con los programas: 

- UN ESPACIO PARA LA CIENCIA. Del Centro Universitario de 

ComunicaciÓn de la Ciencia de la UNAM 

- CASA METROPOLITANA. De la Universidad Aut6noma Metropoli-

tana .. 

- TECNOFABULAS. 

IMAGINOLA. 

Radio Informaci6n del Instituto Mexicano de la Radio transmi-

te: 

- QUEHACER CIENTIFICO 

rr-rLor~nce TOUUSdlnt.Op. c~t.,p.7a. 
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Es en estas estaciones donde los científicos interesados 

en divulgar su labor ven la posibilidad de contar con un espa-o 

c10,aunque sea mínimo, para difundir parte de su trabajo. 

La radio, en general, destina la mayoría de sus espa
cios a programas de esparcimiento y recreación.Los es 
pacios destinados a noticiarios y materiales educati~ 
vos, cientlficos y tecn~16gicos, ~Qn sensiblemente me 
nores, pero disfrutan de una audiencia creciente. 17 -

La televisi6n posee un gran poder de penetraci6n, sus re-

cursos son aprovechados para presentar programas cuya ficci~n -

haga vivir al espectador una realidad ajena a la suya. A pesar 

de sus características, este medio no se há aprovech,ldo al

máximo. Ocurre el mismo caso que en la radio: únicamente algunas 

instituciones producen pt"()¡JraP\:'lS con temática científica y tecno-

16gic:a. 

La Televisi6n Universitaria transmite a trav~s de los cana-

les 9,7 Y 13: 

- PRISMA UNIVERSITARIO 

- PRESENCIA UNIVERSITARIA 

- CAMPUS UNIVERSITARIO 

El CONACYT tiene Ias series: 

CAMBIO 

- EL OTRO MEXICO 

- AVEN'I¡URA DE LA CIENCIA, dentro del noticL.lrio:"DESDE TE M-

PRANO". 
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A trav~s de-Canal 11 se transmiten: 

- EL HOMBRE Y LA CIENCIA (IPN) 

- GRADUADOS IPN 

Los canales de TELEVISA transmiten: 

- HORIZONTES (CANAL 4) 

- ESPECIALES DEL 9 (CANAL 9) 

- C4PSULAS DENTRO DEL PROGRAMA VIDEOCOSMOS (CANAL 9) 

La televisi6n es un medio que debidamente aprovechado 
ofrece grandes posibilidadep que bastarían para colmar 
los suefios de un divulgador científico. Es posible -
mostrar 10$ laboratorios, las experiencias, la innova
ci6n tecnol6gica y los procesos más complejos explica
dos en detalle. Pero a pesar de estas formidables inno 
vaciones y de que es evidente la difusi6n del televi-~ 
sor en los ámbitos urbanos, la verdad es que en Améri
ca Latina la televisi6n no llega a los sectores rurales 
por limitaciones como la disponibilidad de electricidad 
y el costo de los apa~atos receptores. 18 

Dentro de los audiovisuales agrupamos también a los diapor~ 

mas, a pesar de que su uso no es masivo, constituyen parte impor--

tante en las conferencias y en las exposiciones orales~ Por su --

conjunci6n de imagen y sonido son un magnífico apoyo para los con 

ferencistas. 

El uso del diaporarea se ve restringido únicé.\mente a aquel -

grupo que se retine para escuchar a los científicos, sin embargo,en 

las comunidades alejadas de la ciudad donde no llega. la señal tele 

visiva, este medio puede ser de gran utilidad para mostrar las im! 

genes generadas eh un laboratorio como aquellas vistas a trav~s de 

un microscopio o telescopio. 

18 Zb .¿dem, p. 137. 
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3. NIVELES DE DIVULGACIÓN 

Dentro del pfiblico al cual se dirigen los mensajes existe 

una gran jerarqu1a, que va desde el científico mismo hasta qui~n 

no tiene nociones sobre ciencia y tecnología. 

Fernando Del R10 19 distingue dos tipos de comunicaci6n -

dentro de la divulgaci6n: la extracientífica y la intracient!fi

ca, en esta 61tima se encuentran los científicos e investigadores. 

Por lo que se refiere a la comunicaci6n extracient1fica, el pdbli

co es más amplio y hay que definir cada uno de los niveles que lo 

conforman: 

- niños 

- j6venes 

- ptiblico adulto que no tiene ningtln conocimiento sobre ciencia 

- estudiantes universitarios y maestros 

A pesar de que hay grandes carencias en cuanto a publicaci~ 

nes para niños y p6blico adulto no especializado, el presente tra

bajo no intenta analizar o proponer una publicaci6n para niños, s! 

no enfocarse hacia aquel público (adulto) que se encuentra alejado 

de las noticias científicas y tecno16gicas. A este gran grupo, Ma

nuel Calvo Hernando lo sit6a dentro de tres grandes niveles: 

19Fernando Del Río fue director de la revista C¡enc¡a 
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El primero corresponde al pGbl~co en general, que se 
informa a través de los grandes medios ~e comun¡cac~ón 
colectiva: prensa, radio y teleVIsión. 

El segundo nivel corresponde al hombre ma5 cultivado, 
que manifiesta su interés razonado por todo aquello 
que le rodea. Se incluyen también a los estudIantes 
uni'\I'crsitarios, profesionales, y en general, las PQr 
sonas con una formaci6n superior a la medla. -

El tercer nivel es el del ospecialista científlco,el 
profesional destacado, el político, el artista, el -
profesor, en una palabra, la clase intelectu.lmentc -
más elevada y preparada. 20 

Es de acuerdo a estos niveles que el divulgador escog,e los 

canales para informar sobre su actividad. En M6xico es muy frecue~ 

te la divulgaci6n a nivel institucional, la cual quedaría enmarca-

da dentro de la cornunicacidn intracient!fica, es decir, aquella -

que se hace tinicamente con el fin de informar a un orqau1smo o in!. 

tituc16n sobre los avances de las investigaciones. Aquí el pdblico 

estl bien definido, y por lo general se usan medios directos tales 

como conferencias, reuniones y publicaciones internas. 

Si bien es cierto que es necesaria la comunicaci6n entre -

cient1ficos como una necesidad profesional para llevar a cabo su 

trabajo, también es necesario informar al resto de la gente sobre 

aspectos cientlficos y tecno16gícos, y es esta la dlvul~aci6rl'-~-

m's'aif1cil de realizar. 

María Luisa Rodríguez y Aurora Tovar tienen su propia jera.;: 

qu1a ae los niveles de divulgaci6n,pero &1 contrario que Calvo 

Hernando, dan el primer nivel al núcleo de los investigadores; el 

20 Manuel Calvo, C,¿v.¿i.{.zac.i6u Te.CHOt5g.ic.a. e. 1 n60ILmac..i6n. El Pe,Jt'¿od.¿.6 
mo Cientl~ico: Mi~¡one6 y Objetivo.6.Ed. Mitre,Barcelona, 1982, -
p. 3S. 
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segundo, a personas no especializadas pero que tienen interac

ci6n con el hombre de ciencia (incluye al estudiante); en el 

tercer nivel se encuentra el pGhlico en general. La anterior cla 

sificaci6n no difiere del punto de vista de Calvo Hernando, aun-

que el orden estA invertidc, los criterios establecidos son los 

mismos para definir los tres niveles de divulgaci6n (~n el p(llili-

co adulto. Dicha escala sirve como basQ para establecer los me--

dios adecuados a utilizar en la tarea de cornunicaci6n de la cien 

cia y tecnología. 

Así, tenernos que para el pUblico en general se hace uso -

de la radio, prensa y televisi6n, n ••• aquí la participaci6n del 

hombre de ciencia es mucho menos personal. En este nivel se pue-

de hablar, indudablemente de un procefio informativo con un solo 

polo: el emisor, y una ausencia de respuesta por parte del receE 

tor. Este círculo es el de mayor posibilidad de divulgaci6n mas! 

va, ya que los medios empleados son los que hacen posible alcan

zar una amplia cobertura num6ric.:...¡¡21 

Las posibilidades que los medios ofrecen son amplias, pero 

no es s610 el cient1fico quien debe divulgar a trav~s de ellos, -

se requiere todo un equipo de personas para realizar esta labor. 

Por las características específicas de dichos medios, es necesa--

rio estructurar un discurso adecuado presuponiendo que, a quien 

se va a dirigir tiene mínimos conocimientos sobre ciencia. 

Las publicaciones peri6dicas - conferencias , seminarios, -

21 
Ha. Luisa ROdríguez y Aurora Tovar. El C¿entl6ico como p~oduc-
to~ y Comun¡cado~ . .. , pp. 17-18. 
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etc.- se dirigen al nivel donde se han situado a estudiantes y 

personas con formaci6n media superior. 

El hombre de ciencia comunica al p6blico no espe
cializado los resultados de sus trabajos, comuni
cación que el especialista mismo elabora y desti
na a difundir su conocimiento en la bGsqueda de -
una aproximación con la sociedad a la cual perte
nece y la cual, en últ~ma instancia, hace posible 
que el investigador pueda realizar sus trabaJos -
de investigaci6n. Es~e ni~~l est& en estre~ha ro
laci6n con la docenclA ••• 

En al lugar donde se halla el pt1blico en <Jeneral, el me-

dio ideal serían los peri6dicos, 

•.• en los cuales la característica principal radIca 
en que la informAci6n penetra a un núaero .'5 a.plio 
que el cubierto por las revistas especiall~adas. con 
un lenguaje casi siempre accesible diriqido a un re
ceptor general no habituado a términos eapeciallza-
dos y con escaso o nulo conocimiento de la discipli
na o de la actividad cienttfica que se difunde. La -
nota en la mayor!a de los casos es preparada por el 
periodista y lo que generalmente se difunde es l. n~ 
ticia de mayor impacto para el lector, en forma inde 
pendiente de la utilidad o precisi6n de loa conoci-~ 
mientas aportados. Por otra parte, en este tipo de -
medios no es frecuente que el científico difunda el 23 
producto de sus investigaciones a un público masivo. 

Por 61timo! tenemos la otra vertiente: la comunicaci6n in 

tracientífica, donde se establece una comunicaci6n entre invest! 

qadores de un mismo nivel, con diferentes especialidades, de tal 

manera que entre ellos mismos haya un vínculo de informaci6n 

acerca de su trabajo. 

La práctica de esta comunicaci6n es un proceso de retro--

22Ibidem, p. 30. 

23 Ma • Luisa Rodríguez y Aurora Tovar.Ei C~en~16~eo en Méx~co •.• , 
p. 49. 
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alimentación para el investigador; donde puede consultar a sus 

colegas y pedir opinión acerca de su trabajo. Lo anterior :10 -

significa que toda comunicaci6n intradiscipllnarlil 5610 se dé 

a través de congresos, reuniones o pequefios trabajos escritos, 

también est4n las revistas especializadas nacionales y extran 

jeras con tiraje mínimo dirigidas a la comunIdad científica. 

Las revistas especiall.zadas o c.·tentítlcas son ,,''C)nsu
midas por un reducido 9'\1PO d~:>o iH.~r)onAs lnlere:~~H!')S 

en una mioma dIsciplIna yd sean especl.115t4~ en 
ella o estudiantes, Ja-ro on cUdlqult!C (;;L1SU con cuno" 
e i m i e n t o S s o b r e 1 a m ~\ ter 1 a t¡ u (. 1 e s pe r r:'H t ~ n ¡; <.) t:'.l' l' e H -

der el lenguaje que utillZdn los drtlcullstd~. el -
e u a 1 po r s u e s p e e 1 a 1 .1 Z tl ció Ti no e s t á ti 1 d ¡ e .;\ n t" f~ d td -
lego y en algunas dlSclpllOa!i puede lleCjar .. \:vnlOll
tuir un metalenguaje clentfflco con todo un slstcn~ 
semi6tico diferente. 24 

As!, notamos la existencia de una divulgaci6n para el pr!. 

mer y segundo niveles (segtln Calvo H.), pero no para el tercero 

que es donde encontran~s al público en general. Este es el mas -

abandonado, sobre todo porque se constituye por personas de di-::. 

versos niveles educativos, lo cual dificulta tratar de dirigirse 

a todos con un mismo lenguaje. No es lo mismo emitir detenninada 

informaci6n a un grupo rural que a uno urbano, son diferentes --

puntos de vista dada la divergencia de experiencias vividas; su 

visi6n de la realidad difiere considerablemente. 

24 Ma . Luisa Rodriguez y Aurora Tovar.fl C¿en~16¿co como p~oduc~o~ •• ~ 
p. 30-31. 



lIt EL CASO DE MEXICO E:~ LA DIVUlGACION DE LA CIEUCIA 

En el presente capItulo se dan los antecedentes de Id Jlvulqa- -

ción científica escrita, datos sobre a11unas publicaciones de es 

ta índole y conocer así los cambios significativos 4ue se han 

suscitado en la actividad de divul:jar ClcnCl~l y tecnolor¡í"l " tea 

vés de los medios escritos. Ob~ctivo aparte es conocer la m.ane-

ra de cÓmo se trata la infonnaci6n sobre ciencia y tt!Cnob'::H]ftl nn 

los diferentes diarios capitalinos y así definir si existe un es 

pacío para dichos temas. 

l. ANTECEDENTES DE LA DIVULGACIÓN CIENTfFICA EN LA PRENSA ESCRITA 

Los intentos por divulgar el conocimiento científico no son 

recientes; la difusi6n de la ciencia antigua durante el siglo XVI 

se dio mediante la impresión de textos clásicos anotados y comen-

tados como las obras de Arist6teles interpretadas por Tomás de 

Aquino. Sin embargo, el término "divulgar" aún no se conceptual! 

zaba, pero se experimentaba la necesidad de dar a conocer aspec-

tos científicos de aquel tiempo.1 

Durante la época de la Colonia, el saber científico se ha-

lIaba entorpecido por la superstici6n, la persecuci6n, la censura 

y principalmente por el dominio eclesiástico de la educaci6n. La 

1 Dentro de lo que se llamaba ciencia, se incluían la astrología 
y la moral religiosa. 

- 24 -
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Iglesia prohibía hacer del conocimiento coman ciertos descubri--

mientos, los escritos científicos debían hacerse en latín: de e! 

ta manera la gente iletrada no podía leerlos ni enterarse de su 

contenido • 

••• a partir del siglo XVIII, estos obstáculos se debi
litan y nuevas corrientes de apertura relajan el hie
rro de la censura y permiten un~ mayor libertad de ex
presi6n, dentro siempre de la ortodoxia religiosa .•. 2 

La ciencia sufriÓ un proces0 de divulgaciÓn ~ue se puso dA 

manifiesto con la publicaciÓn de semanarios, gacetas, diarios. 

Aunque hubo peri6dicos sin car~cter científico, destinaban un e~ 

pacio para informar sobre descubrimientos o publicar extractos -

de obras especializadas. As! tenemos las Gacetas de Juan Igna--

cio de Castorena y Ursda publ~cadas en 1772, cuyo contenido fre-

cuentemente incluía notas de carácter científico. 

Los datos que se tienen acerca de las primeras publicacio-

nes de divulgaci6n datan de 1768, con el "DIARIO LITERARIO DE ME 

XICO U
, publicado por José Antonio Alzate, quien también en 1772 

edit6: "ASUNTOS VARIOS SOBRE CIENCIAS Y ARTES"; hasta 1822. 

En 1772, José Ignacio Bartolache public6 su peri6dico cien 

tífico llamado: MERCURIO VOLANTE CON NOTICIAS IMPORTANTES Y cu--

RIOSAS SOBRE VARIOS ASUNTOS DE FISICA y MEDICINA, en éste se in-

clu!an temas de medicina, así como explicaciones sobre el funcio 

namiento del term6metro y los efectos del pulque. 

2 El í a s T r a b u 1 s E:l I H ¿~ t O lt.i a d (! {a e .{. e. tI c.¿ a eH ¡\j é ;ci c. o , México I F e E , 
p. 21. 
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En 1777, el ~atenático Diego de Guadalajara Tello publicó 

su importante aunque efímerd gaceta: "ADVERTENCIAS y REFLEXIONES 

VARIAS CONDUCENTES AL BUEN USO DE LOS RELOXES". 

Diez afios más tarde, el ya mencionado José Antonio de Alza 

te inici6 una nueva publicaci6n~ "OBSERVACIONES SOBRE ~~ FISICA 

HISTORIA NATURAL Y AqTES UTILES", y un afio después las "GACETAS 

DE LITERATURA DE MEXICO". Los trabajos de Alzate contribuyeron 

a la propagaci6n del conocimiento cientffico a través de art!cu-

los claros y sencillos dirigidos al gran pablico. Su propósito 

era despertar en la gente el interés y la inquietud por la cien-

cia y a su vez que hallaran un fin práctico a dichos conocimien-

tos. Su enorme obra abarc6 temas filos6ficos, astron6micos, me-

teorol6gicos, quIroieoa, metalargicos, geogr~ficos, agrícolas, 

zoo16gicos, botánicos, hist6ricos, literarios y humanistas. 

Las GACETAS DE MEXICO publicadas por Don Manuel Antonio de 

Valdés entre 1784 y 1809 Y EL DIARIO DE MEXICO, que no eran esp~ 

cializados, contenían artículos de carácter científico con la fi 

nalidad de que la ciencia europea tuviera difusi6n en M~xico. 

Dentro de los peri6dicos no especializados de la segun 
da mitad del siglo XVIII y principios del XIX, tales ~ 
como las GAZETAS DE MEXICO (1784-1809) de Manuel Anto
nio de Vald~s o ~EL DIARIO DE MEXICO" (1805-1817), 
existe un nutrido cúmulo de artículos de carácter cien 
tífico, muchos de ellos escritos por hombres de cien-= 
cia mexicanos. 3 

Wenceslao Barquera publica en 1808 el SEMANARIO DE NOTI- -

e 1 A S e u R lOS A S Y E R U [) I'r A s S o B R E A G R I C U L T U R A Y o E M A S l\ R T E S I o F 1 -

r'"Íl. tJt! PI., p. 
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eIOS, ETC.", contiene textos de meteorología, física, química y 

tecnología. A esta revista sigui6 EL MENTOR MEXICANO, PAPEL PE-

RIODICO SEMANARIO SOBRE LA ILUSTRACION POPULAR EN LAS CIENCIAS -

ECONOHICAS, LITERATURA Y ARTE (1811), contenían artículos de pe-

diatría, astronomía, meteorología; etcétera. 

o t r a s r e v i s t a s e o m o 1 a a 1 B L 1 o 'r E c.\ r-« E x 1 e A N A PO P u 1. A R, EL 
MOSAICO MEXICANO, EL MUSEO MEXICANO, consagraron sec-
ciones de sus entregas a artículos científicos con fi
nes de vulgarizaci6n. Más especializadas como EL ATE
NEO MEXICANO, EL REGISTRO TRIMESTRAL Y LA REVISTA HEXI 
CANA, todas anteriores a 1850 y de vida, por lo gene-= 
ral ef{mera. 4 

En el siglo XIX se fundan instituciones y sociedades cien-

tíficas que tenían 6rganos informativos, dirigidos a otros inves 

ti9adoreQ~ Se crean tambi~n sociedades médicas que publicaban -

revistas científicas donde promovían congresos y reuniones tales 

como: EL OBSERVADOR DE LA REPUBLICA MEXICANA (1827) e HIGIA 

(1853). Pero es la GACETA MEDICA DE MEXICO que desde 1864 sigue 

publicándose hasta la actualidad. 

Otros órganos informativos son: 

EL ANUARIO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL 

LOS ANALE~ DEL INSTITUTO MEDICO NACIONAL 

LA NATURALEZA (DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE HISTORIA NATURAL) 

DATOS PARA LA MATERIA MEDICA MEXICANA 

LAS MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA "ANTONIO ALZATE" 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA y ESTADISTICA 

EL OBSERVADOR MEDICO DE LA ASOCIACION "PEDRO ESCOBEDO" 

LOS ANALES DEL MUSEO NACIONAL 

4 J b{ d em., p. 1 -, 4 • 
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LOS ANALES DE LA COMISION GEOLOGICA 

EL BOLETIN DE LA SOCIEDAD AGRICOLA MEXICANA 

EL BOLETIN DE LA COMISION DE PARASITOLOGIA 

EL BOLETIN DE LA SOCIEDAD ASTRONOMICA DE MEXICO 

LA CRONICA MEDICA MEXICANA 

LOS ANALES DE LA """''''T''''T''tJ ft~V~ .Ln,- ..... .....,~, LP-.RREY 

LOS ANALEti DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

Algunas de estas publicaciones continuaron apareciendo 

después de 1900; la Revoluci6n Mexicana no influyÓ en la circu-

laci6n de esas revistas, hasta que disrninuy6 en los años trein-

ta. "A partir de aquí decae el interés por divulgar entre la -

poblací6n los conocimientos científicos, lo cual redund6 en un 

menor ndmero de publicaciones de este tipo. En cambio, hubo un 

notable aumento de publicaciones especializadas, destinadas al 

científico y al técnico ... "5 

De acuerdo al concepto ya definido en el primer capitulo, 

encontramos que el nGmero de publicaciones crece para aquellas 

instituciones o investigadores de diferentes disciplinas, es d~ 

cír, es interdisciplinaria, mientras que el ndmero de publica--

ciones dirigida al vulgo disminuye cada vez m~s. 

Si bien es cierto que las primeras gacetas mostraban su -

interás por informar al público y presentar aspectos pr~cticos 

de los progresos, así como una aplicaci6n para la vida diaria, 

a medida que surgen más instituciones educativas y agrupaciones 

científicas, el interés por comunicarse entre ellas aumenta, r~ 

~ o r e n e e T o u s s a i n t. E x p e ,'{ ¿ e. H ci a ~ d e f a d.'¿ v u. t. 9 a. c. ¿ S H d e. T e e rt (1 -

l 09 {(~ Lj e .¿ e n c¿ a e I! ¡\{ é x ,¿ e (J , p. 3 2 • 
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z6n por la cual se instituyen sus respectivos 6rganos informati 

vos. 

2. ESPACIOS DEDiCADOS A LA DIVULGACIÓN CIENTfFICA EN LOS 
DIFERENTES DIARIOS CAPITALINOS 

El periódico es el medio informativo de mayor penetraciÓn 

hacia cualquier nivel sociocultural: informa sobre los diferen-

tes sucesos diarios nacionales e internacionales. "Su caracte-

r!stica principal radica en que la informaci6n penetra a un nd-

mero de lectores m&s amplio que el cubierto por las revistas e! 

pecializadas, con un lenguaje casi siempre accesible dirigido -

hacia un receptor general no habituado al lenguaje especializa-

do y con escaso o nulo conocimiento de la disciplina o la acti

vidad científica que se difunde."
6 

A pesar de sus posibilidades, no ha sido utilizado para -

suministrar informaci6n sobre aspectos científicos y tecnol6gi-

COSo Si bien es cierto que nuestro país no se caracteriza como 

productor de tecnología, existen científicos que trabajan sobre 

proyectos de investigación tanto en el campo de las ciencias so 

ciales como en las llamaGas ciencias exactas. Esto no se cono-

ce por la falta de una adecuada informaci6n, la que a veces taro 

poco se da ni en el mismo nivel de los científicos, dando como 

resultado la duplicaci6n de investigaciones. 

6 
M a. L u i s a Ro d r í g u e z y A u ro r a Tova r I E t c.'¿ e. ¡¡ t { 6<- c. O e. H M ~ xi e (1 : 

La c('mUíl{C(tcié,: y d,{~H~.i.6ii de f:{ ,lc.ttvidad c(~e¡¡t[ó{c.a, p.49. 
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Pero el objetivo de este trabajo no es analizar ni orofun . -

dizar en el problema de la falta de "informadores" para los mi~ 

mos científicos, es decir, para el tercer nivel que ha denomin! 

do as! Calvo Hernando o primer nivel como lo designan María Lu! 

sa Rodríguez y Aurora Tovar, donde el científico se comunica 

con sus colegas. Este tipo de cornunicaci6n suelen realizarla -

los mismos científicos a través de los medios que est6n d su al 

canee. 

Dicha relaciÓn no acostumbra darse con frecuencia entre -

el científico y el pdblico en general, ante la dificultad del -

lenguaje, la terminología técnica, la incapacidad de "traducir-

la" a palabras sencillas y entendibles. 

En esta parte de la investigaci6n se hizo una brevp revi-

816n de diez diarios capitalinos, escogiendo un lapso de quin-

ce días y as! conocer, en primer lugar, qué diarios tienen una 

secci6n especializada sobre ciencia y tecnología; en segundo lu 

gar, de d6nde proviene la noticia, agencias extranjeras o de 

las mismas instituciones del pa1s. 

Los diarios revisados fueron los siguientes: 

- EL NACIONAL 

- UNO MAS UNO 

- EL SOL DE MEXICO 

- NOVEDADES 

- EL OlA 

- EL UNIVERSAL 

- EL HERALDO 

- [,A PRENSA 

- EXC¡.:LS IOR 

- LA ,,.1 o 1< N A DA 
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Se habla pensado inicialmente en revisar los fines de se-

mana: por ser los d1'élS en que se publican los diferentes suple-

mentos con diversos contenidos, PQru era tambi6n (1(!'._·esdrio ha-

cer un recuento de la cantidad de noticias sobre ciencia y tec

nología los demás días de la scmanii; 3St, se escoqleron los pr! 

meros quince días deL mes de jullO .:0 1987 (1-15 jp Hdio ¡J,_, 

1987; . 

A continuaci6n se muestra 1() que se t:ncoutr6 t-"n Los d'.,l-

rios sefialados anteriormente: 

El. NACIONAL 

El peri6dico El. r.JACION¡'r. t Íen() una part(! llamada Reporta

je, es aquí donde se tratan djverso~ b.'!11..1S inclulcndo los dt:· 

ciencia y tecnología. Se anoya en documentos, 

vistas .:l personas cspecializ¿ldas; Si:' 1 ... d(>dic~.1 

la secci6n Metropolitana. 

inlc1qencs y entre 

1.:1 p.1a i na dos de 

En la páqina tres de la misma secci6n, hay una columna d~ 

nominada: CUIDE su SAI,UD, por el Dr. Salvador Cabello Tenorio. 

Trata diferentes ternas m~dicos con un lenguaje sencillo, lo que 

hace entendible el tema que se aborda. Por ejemplo: habla del 

uso indiscriminado de las hormonas y explica las implicaciones 

negativas de éstas. Otro ejemplo más: toca el tema referente a 

la donaci6n de rifiones, pero primero explica d6nde están situa-

dos y cómo es su forma; luego sigue con la funci6n que cumplen, 

corno controlar la cantidad de agua que hay en el organismo y de 

purar sustancias (sales¡ azdcares, otros elementos nocivos). 
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y continúa al dL. Si ;c,aer:~· 

Esta columna es d¡d~ 

je que no ahonda nn más e=<F; U',\('l dIh':';. 

el suplemento CN DOMINGü hd J tUdd una mezcla de le'mas llUt.~ Vdn -

desde consejos de belleza, 1nd icac iones domést leas, recetas dl1 

cocina, hasta un buzón para personas con problemas en busca de 

una soluci6n. 

Los domingos, dentro de la primera secci6n, hay una p~gi-

na dedicada a la cienc ia y tecnolog fa, no es más que infoLllld-- -

ciÓn sobre acontecimientos científicos en M~xico, as! como eve~ 

tos, conferencias, simposios, seminarios de diferentes institu-

ciones de investigaci6n y educativas. 

Hay también una página exclusiva del Sector Salud del Go-

bierno Federal, donde se tratan temas relacionados con la pre--

vención de enfermedades y tratamientos de las mismas, así como 

informaci6n sobre las actividades y servicios que ofrecen los -

diversos hospitales de tal sector. 

f:xístc además una columna llamada UNIvERsl'rAHIAs, donde a 

aJlfUrr.) "Iv {~41pflULltt .1U comontilo las aclivirlades de (~i fere.ntcs 
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Finalmente dice lo que ocurre CUdDd0 los rl~ones son rlestruidos 

por infecc.lOnC5, infiam¿u:io:i(:s, etC'. Su ('x1"l icación no termina 

y continúa al dra slquicntt: da:;,~() HEilcaclonüs pard el CU1(~ldo 

de dichos 6rganos vitales. 

Esta columna es dlarla, :ncluyendo los fines de semana: ~ 

en el suplemento dominical el Dr. Cabe 110 Tenor 10 t iene U~~1 pt(

gina (EL MEDICO E~J CASA) I donde (1.1 una sürit1 de indic{lcionüs p~ 

ra casos de emer<Jcncia 12'11 el hoqar, utlliza otro tij)fJ de lcnCju! 

je que no ahonda en más explicaciones. Quizá se deba a que en 

el suplemento eN DOMINGO hay tod¡] una mezcla de temas que van -

desde consejos de belleza, indicaciones dom6sticas, recetas de 

cocina, hasta un buz6n para personas con problemas en busca de 

una soluci6n. 

Los domingos, dentro de la primera secci6n, hay una pági

na dedicada a la ciencia y tecnología, no es m4s que infoLma- -

oi6n sobre acontecimientos cient.í f icos en l-1f.1!xico, así como eve!!. 

tos, conferencias, siruposios, seminarios de diferentes institu

ciones de investigaci6n y educativas. 

Hay también una página exclusiva del Sector Salud del Go

bierno Federal, donde se tratan ternas relacionados con la pre-

venciÓn de enfermedades y tratamientos de las mismas, así como 

informaci6n sobre las actividades y servicios que ofrecen los -

divor90s hospitales de tal sector. 

Exiat(!41d(!'tn4s Uf\(l columna llamada UNIVERSI'rARIAS, donde a 

.. nor4 dv ,f""'p.ul~ll; ~1J comuntall las C:ictíviriadcs de diferentes 
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Universidades de la Repdblica, dentro de estas actividades se -

hallan resultados y avances de proyectos de investigaci6n que -

se llevan a cabo. 

UNO MAS UNO 

No tiene una secci6n especializada sobre ciencia y tecno

logIa, aunque en las p~ginas finales hallarnos una columna: NOT~ 

ClERO CIENTIFICO, que trata informaci6n a manera de c~psulas y 

datos curiosos provenientes de agencias corno UPI, IPS, PL. EFE, 

AFP, ANSA, XINHUA, entre otras; 

M4s que informaci6n científica, se trata de especulaci6n 

sobre avances científicos y tecno16gicos de todo el mundo: sue

len ser datos no comprobados. 

Junto al NOTICIERO CIENTIFICO, se incluyen a veces notas 

de carácter nacional sobre algGn aspecto m~dico, especialmente 

sobre el SIDA. 

EL SOL VE MEXICO 

Al igual que UNO MAS UNO, tampoco dedica una secci6n esp~ 

cíal a ciencia y tecnologia; artículos de este tipo son public~ 

dos en la secci6n de Sociales, y suelen ser reportajes o servi

cios especiales de agencias extranjeras. 

En la secci6n DESDE LA PROVINCIA, hallamos notas sobre 

problemas de salud y ecología en los diferentes estados de la 

Rep6blica. Por lo general son entrevistas a médicos del Sector 

Salud con respecto a las enfermedades más frecuentes en los es

tados. 
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También hay notas del D.F., donde se entrevistan a cientí 

ficos mexicanos acerca del trabajo que realizan. 

Otras informaciones sobre salud, astronomía, psicología, 

son tratadas en la sección de Sociales; reportajes que son acoro 

pañados por fotografías en color. Se trata de noticias prove-

nientes de agencias como UPI. BREVES DE LA CIENCIA, es una co

lumna dentro de la misma secci6n, no aparece en un día estable

cido y son cápsulas sobre ciencia y tecnología. 

NOVEVAVES 

En toda una quincena revisada, las noticias científicas y 

tecno16gicas no fueron constantes. La secci6n VIDA y ESTILO 

presentan los eventos sociales, modas, consejos de belleza y do 

~sticos; incluye una plana que a veces lleva el nombre de SA-

LUD, ECOLOGIA O CIENCIA, dependiendo del tema a tratar. Son 

más bien servicios especiales de algunas agencias internaciona

les o reportajes del NEW YORK TIMES. 

Asimismo publica una pequeña secci6n: NOTI-ECOLOGICAS, -

cuando la plana es sobre ecología. Son pequeñas cápsulas infoE 

mativas acerca de las acciones para la preservaci6n de especies 

animales y vegetales en nuestro país. As!, cuando la plana es

tá dedicada a la SALUD, no solamente hay reportajes extranjeros, 

sino también la colaboraciÓn de un médico, cuya explicación só

lo es entendible por personas con estudios de nivel medio y su

perior. En 105 días que VIDA y ESTILO publica sobre ciencia, 

se incluyen temas sobre astronomía, física, arqueología, etc~te 

re .. 
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Son pocas las noticias nacionales publicadas que hablan 

sobre los avances de los científicos mexicanos, abunda m~s la 

informacilSn extranjera. 

EL OlA 

Este diario contiene una página sobre ciencia, con notas 

preparadas por los reporteros de dicha página, aunque también 

se incluye informaci6n extranjera. 

La informaci6n generada en nuestro país, son notas sobre 

las investigaciones que se están realizando en insti tucil)nes -

como la UNAM, UAM, IPN, o sean entrevistas a médico$ jel Sec-

tor salud para dar a conocer datos estadSsticos de enfermeda

des o epidemias en el D.F., o alg6n estado de la Reprtblica. 

Dentro de la p~gina de la ciencia hay una columna (MICRO~ 

COPIO), donde se analizan problemas de carácter m~dico: esto, 

basado en entrevistas. El suplemento METROPOLI, a trav~s de -

su ColW1Ula LA SALUD EN LA METROPOLI I trata temas de salud; es

t& escrita por un médico y se apoya en gráficas y fotografías 

para su explicaci6n¡ pero, sin embargo, hay conceptos que re-

sultan bastante técnicos y entonces la informaci6n se hace en

tendible 8610 para alguien con nociones sobre medicina. En es 

te perilSdico, las notas científicas no son manejadas a manera 

de c4psulas, sino se tratan de una manera amplia. 

EL UNIVERSAI~ 

En la quincena revisada, se manejan noticias científicas 

nacionales e internacionalcs: las primeras con frecuencia son 
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entrevistas o comunicados sobre el estado actual de investiga

ciones en algunas instituciones nacionales. 

Aquí no es usual manejar cápsulas científicas en una co

lumna, sino fotografías que incluyen un dato pequeño sobre el 

caso tratado: como la informaci6n no es ampliada posteriormen

te, se queda en el nivel especulativo. 

La secci6n NUESTRO HUNDO en ocasiones publica una p&qina 

llamada MUNDO CIENTIFICO, que es un reportaje o servicio espe

cial de diferentes agencias noticiosas, se apoya con im4gcnes 

en blanco y negro. En la primera secci6n espor&dicamente se -

incluyen reportajes escritos por destacados científicos mexic! 

nos, en este caso, hallamos la colaboraci6n de Rodolfo Neri Ve 

la. 

EL HERÁLOO 

Cuenta con la columna EL MUNDO EN SINTESIS, donde se tra 

ta todo tipo de infol~aci6n mundial, incluyendo ciencia y tec

nología. Algunas ocasiones, en la primera página de la sec- -

ci6n ECONOMIA y FINANZAS, hay noticias médicas tanto naciona-

les como internacionales. 

Temas de ciencia y tecnología son tratados en la secci6n 

de Sociales en la página EL MUNDO DE LA CIENCIA, que no es dia 

ria ni tiene dia establecido de aparici6n¡ son noticias prove

nientes de diversas agencias internacionales. 

Los domingos hay una secci6n especial para mujeres: FEMI 

NISIMA, se dan consejos de belleza, domésticos y se incluye 
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una pagina sobre medicina donde col,aboran ddí·cos ~lC lcanos., 

Esta s8cci6n no est4 diriqida til todo pdbl ¡co, pul'O si h~c:ia 

las mujeres de cierto estrato Goclal Cclase aedád). 

El resto de informact6n cientlflC¿1 prl)vicrllf~ (})flf!lCllr,alnen 

te de la agencia AliSA; no son c'psut<ilS SU10 11«tpllnart'f'p·Qtt4lj." .. 

Casi no hay información sobre proyectos d,,~ ln~,;e.t 1<11,~u:16n crn 

otros campos de la ciencia (tuC no sC'~n d~ "",.ud. 

LA PRENSA 

La manera de tratar la infonaaci6n en este d14rlO ••• on 
sAcionalista (cualquier tipo de lnformac).~n), lo quo dl'i pie" 

que se incluya alguna sobre ocultismo y brujcr1a -Calvo lIerna!,! 

do llama a esto "falsas ciencias", por no tener un sustento 

te6rico y mucho menos estar sometida a comprobaci6n. 

Hay pequeñas notas sobre estadísticas, Indices de morbi

lidad, enfermedades frecuentes de la poblaci6n, etc., todo pr~ 

porcionado por el IMSS, ISSSTE o SSA. 

La columna INTIMIDADES r·1EDICAS est.i constituida por pe-

queñas notas extranjeras, cuya explicaci6n no es muy amplia, y 

suelen ser simples deducciones de investigaciones que a~n es

tán en desarrollo. Los domingos se incluye un suplemento esp~ 

cial del INCa (Instituto Nacional del Consumidor): "EL CONSUMI 

DOR", y no s610 habla de la economía familiar, tambi~n trata -

temas sobre el cuidado de la salud basado en documentos corno -

LA RECHERCHE, MUNDO CIENTIFICO y TRATADOS DE MEDICINA. En es

pecial n6tese esto como parte de la política del INCO y no del 

diario citado. 
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EXCELSI0R 

No tiene un lugar especial izado para la ciencia y la tf!,S 

nologia y, al igual que otros diarios, en la sccci6n de Socia

les se hallan los temas científicos y tccnol6<Jic()s. En la co

lumna CONTORNOS se trata todo tipo de informaciÓn internacio--

nal a manera de c~psulas. 

Por lo regular aparecen notas provenientes del Snctor S! 

lud o de instituciones educativas que también se dedican a la 

investigaci6n. 

Existe una columna -MEDICOS y PACIENTES- escrita por el 

Dr. Luis Cercantes de la Sociedad de Medicina General, donde -

explica diversos ternas m~dicos a trav~s de un lenguaje senci--

110 y ~gil. 

El suplemento dominical no incluye temas científicos, se 

dedica en general a la literatura, poesía y arte. 

La informaci6n sobre ciencia y tecnolog!a que se publica 

en la secci6n de Sociales suelen ser entrevistas o reportajes 

especiales exclusivos para EXCELSIOR. 

LA JORNAVA 

Tiene un suplemento los sábados dedicado a los niños, 

que incluye la página ¿QUE ONDA CON LA CIENCIA?, en la cual se 

da una explicaci6n científica con un lenguaje muy sencillo so

bre algo que sea parte de la vida diaria y se apoya con dibu-

jos. ES una sccci6n preparada por los reporteros del peri6di-
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co con ayuda del Centro Universitario de Comunicaci6n de la --

Ciencia de la UNAM. 

A partir del domingo 14 de junio de 1987, dentro del su-

plemento dominical LA JORNADA SEMANAL, se comienza a impul~ar 

la colaboraci6n LA CIENCIA EN MEXICO, donde el autor cita: "Con 

esta entrevista la JORNADA SEMANAL inicia una seriel siempre -

pensada pero nunca realizada, sobre la contribuci6n en México 

a la ciencia. Pretendernos as! llenar una laguna del periodis-

7 mo cultural y atender un espacio esencial para el país." 

Adem~s de estas dos aportaciones dirigidas a dos tipos -

diferentes de pdblico -infantil y adulto-, entre semana apare-

ce LA CIENCIA EN LA CALLE, que no tiene un día establecido de 

publicaci6n pero es frecuente. 

De acuerdo a lo anterior, hallamos que en la mayoría de 

los peri6dicos revisados no hay una secci6n exclusiva para in-

formaci6n científica y tecno16gica, por lo regular ésta la en-

contramos en la secci6n de Sociales a manera de servic:J espe-

cial proporcionado por alguna agencia extranjera . 

7 

... en nuestro caso del país en proceso de desarrollo 
científico, las noticias periodísticas están prepon
derantemente orientadas hacia la divulgaci6n de avan 
ces científicos extranjeros y en muy baja proporclo~ 
se divulga la actividad que se desarrolla en nuestra 
comunidad científica. 8 

"'ctor Gómez Vázquez. 
14 de junio de 1987. 

liLa Ciencia en México" en La Joltnada, 

8 Ha. Luisa ROdríguez y 
.{u,:lt.·' il \:,nt¡UH{c.ld(·~. 

A u ro r a T o v a r • E ( c. i. (~H .t { 6 ¿ (~ O e o m O p !t o _ 
r f C'. a\ {' d (' Al ~ X ¿ c. (1, p. 35. 
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Los Gnicos diarios con un espacio para la información --

científica y tecnol6gíca son, como se vio antes, EL OlA Y LA -

JORNADA. 

En el diario EL OlA, de la ciudad de H~xico, se ha -
dedicado una p5qina entera al principio, en 1~7S. y 
ahora eventualmente mayor espdcio a lo que se llana 
páqina de la ciencia, al alcance de todos 108 lecto
res; el tiraje diario es de 87 000 ejemplares. Los 
temas que se tratan en esta p&qina van desde dli_en
tación, nutrici6n, prevención de enfermedades, etc., 
hasta el análi3is y alcance de los descubrimientos -
que en el mundo de la ciencia se dan a luz. 9 

Para saber la clase de contenido de las notas cient{fi--

cas, véase el cuadro l. El 2 muestra de d6nde provienen (na-

cional o internacional). 

9 El! de Gortari. La C¿ellc.{lt e.Il.fa. h.¿~totc¿(( de Méx..¿C.o,Ed. Grijal
bo I Méx i co, p. 4 1 2 • 
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111. LA PRETENDIDA DIVULGACION CIEUTIFICA EN MEXICO 

En este tercer capítulo se sefiala la ausencia de revistas de di

Vulgaci6n científica (de acuerdo al concepto ya explicado en el 

primer cap!tulo de este trabajo), y para ello fue necesario ha

cer una revisi6n de publicaciones con contenidos científicos di

rigidas a un sector determinado y una revisil1n de las que preten 

den llegar A un pdblico más amplio. Cabe señalar que fueron ex

cluidas las gacetas, a pesar de contener datos científicos, por

que no son exclusivamente para este tipo de informaci6n. 

De acuerdo a ciertas características, se escogi6 la revis-

ta mensual que edi ta el CONACYT: I;t 6 o/t,mac,( 6n C-ie,n,t.{ 6-¿ea tJ Teeno

L6gica, para citar un caso de divulgaci6n de la ciencia. 

1. REVISTAS DE DIVULGACION CIENTfFICA QUE CiRCULAN EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

EnM~xico hay varias publicaciones científicas de diferen

tes disciplinas y originadas en diversas instituciones de educa

ci6n superior o de investigaci6n del país. 

Revisando algunas publicaciones peri6dicas científicas que 

circulan en la Repablica Mexicana, se encontr6 que la mayoría 

son interdisciplinarios, es decir, su objetivo es establecer una 

comunicaci6n entre investigadores de disciplinas afines o dife--

rentes. 
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A19una. publicac1one. han a:l.do err6ne ... nte el •• lllc .... COIIlO 

de diwl,ac16n. Se die. que son de "ta cl ••• porque su len-· 

9\1aje •• JIU)' •• ncillo y la íntorllACidn que •• da es de f..~11 

COIIprens1en, a1n "'argo, por lo reducido d. S" ~ltaj. no P\I! 

el. 4ec1I: •• que .ean 4e 41wlgac,16n. Ad .... su obJetivo •• -

lle9ar a detenainac:la co.un1dad y fttO .. un pGbllc.:o • .-pljo. w\ .. 

• j...,lo lo conati tuy6 la reviata IIIA'I UftA1..E1A'. que uno de ..... 

prop6a1tos era, -abrir al pGb11co .1 .'~do de l. clenc,. en -

for.. d1rect •••• • 2 

Otras publicaciones sona 

AVANCE Y PERSPECTIVAS del Centro de I nveat.iqac:JcSn y .s-
tudios Avanzados del lPN (CINVE'STAV) 

CONTACTOS de la Universidad Aut(Snoma Metropolitana CUAN) 

CIENCIAS de la Faoultad de Ciencias de la UNAN 

ELEMENTOS de la Universidad Aut6noma de Puebla CUAP) 

TIEMPOS DE CIENCIA de la Universidad de Guadalajara 

Lógicamente existen mAs., pero s610 son señaladas a ma-

de ejemplo, para fines del trabajo no interesan por estar 

dirigidas a determinada comunidad. 

Otro tipo de publicaciones definidas como especializadas 

y dir~9idas a un grupo determinado, porque su objetivo es infoE 

mar precisamente sobre acontecimientos en los campos científico 

y tecno16gico, aquí se encuentran: 

1 NATURALEZA fue producto del esfuerzo de un grupo de físicos que 
buscaban extender su labor de investigación científica 

2 Ma. Luisá Rodríguez y Aurora Tovar.El Cient16ico en M~xico:La 
Co.un~e4e~4n y Vi6u4i6n ... ",p. 40. 

• Con.ulta~ apéndice 3 



COMPUMUNDO 

COMPUTERWORLD 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL (Revista hispanoamericana sobre 

1ngen1er1a econÓmica y tecnolÓgica industrial orientada a la pl~ 

neac16n estratégica) 

gUIMIcoNOTICIAS (Organo oficial de la AsociaciÓn Nacional 

de 14 Industr1. Qutmíca, A.C.) 

REVISTA DE LA SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO 

INGENIERIA CIVIL (Organo oficial del Colegio de Ingenie--

ros Civiles de México, A.C. ) 

ATENCION MEDICA (Revista de aplicaci6n pr4ctica dirigida 

a especialistas y m6dicos generales, con sistemas de lectura rá

pida y diagramas. publica mesas redondas donde participan espe-

cia11stas) 

BOLETIN MEDICO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO (Revista -

especializada en pediatr!a, 6rgano oficial del Hospital Infantil) 

CARD! (Revista mexicana de cardiolog!a, reumolog!a y en--

fermedades del metabolismo para especialistas y médicos generales) 

ENFERMERA AL OlA 

PANORAMA MF;OICO 

GINECOLOGIA y OBSTETRICIA DE MEXICO (Revista de actualiza

c16n ginecol6qica para el especialista. Organo oficial de comuni

cac16n entre los miembros de la Federaci6n Mexicana de Asociacio

oe. 48 Glnecoloqta y Obstetricia. Publica trabajos de investiga-

claa baile. y c11n1c4, artlculos de revis16n, resdmenes de la 11-

... ".It"". IntorA4ClttH141 Qn 14 CU¡POCi.zllldad, eventos y actividades 
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científicas) • 

Como se puede apreciar, las publicaciones mencionadas a~ 

terior.mente se dirigen a especialistas, no son para el ftvulqo·-

o para el pdblico en general. 

" ••. existen otras publicaciones que coadyuvan a 
la tarea de divulgAci6n y entre ellas podemos -
referirnos a edicicnes periódicas sobre temas -
científicos específicos que se encuentran al al 
cance del lector, generalmente en los puestos -
de peri6dicos y que en términos generales se 
trata de traducciones de obras mayores. ft ) 

Este es el caso de GEOGRAFIA UNIVERSAL y HUY INTERESAN-

TE, cuya finalidad es divulgar temas y t6picos a trav6s de un -

lenguaje accesible para j6venes y adultos. 

Por lo que se refiere a revistas nacionales existen: ---

CHISPA, CREATIVIDAD, CIENCIA Y DESARROLLO e ICYT (INFORMACI6N 

CIENT!FICA y TECNOLOGICA) ,de las que a continuaci6n se da una 

descripci6n .. 

CHISPA: Aparece en Febrero de 1982, es una pub1icaci6n d! 

señada para niños de 9 a 13 años de edad. Trata temas cient!fi--

cos relacionados con el mundo y la vida diaria de los niños; es 

mensual y posee fotografías ,e ilustraciones a color. ti Es editada 

po,r un grupo interdiscip1inario en di versos campos, quienes revi 

san el material de la revista tanto en sus aspectos de contenido 

como en sus aspectos psicopedag6gicos¡ de comunicaci6n y perio-

dismo." 4 

3M •• Luisa Rodrtguez y Aurora Tovar.Op.eit.p.39. 

4 tn 'OUl&C,i6n C.ieut,i6ica y TeCtto.f.6g-ic.a, Vol. 4, No.61, 1982,p. 46. 
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Las secciones que inicialmente componían la revista 

eran: 

EL CENZONTLE. C!psulas informativas acompañadas de dib~ 

jos y fotografías. Se puede decir que son datos curiosos sobre 

intentos por aportar algo a la ciencia. An'cdotas sobre algdn -

cient1fi,co o breves explicaciones a un problema cotidiano. 

110 BOLITA. Explicaci6n divertida de experimentos c1en-

tlf1cos sobre alg6n fen6meno. A partir de la realizacidn pr4ct1 

ca de un experimento, se deja en libertad al niño para que sa-

que sus propias conclusiones, se le invita a mandar sus respue~ 

ta. a la revista. 

CUENTO DE CIENCIA FICCION. Historia imaginaria escrita esp~ 

cialmente para los niños. 

ACHICATE. Secci6n autorizada por OWL Magazine.The Young Na

turalist Foundation of Canada. Historieta que cuenta la vida de 

una familia con la capacidad de empequeñecerse para explorar el 

mundo microsc6pico. 

IDEAS PARA COMPARTIR. Es una seóci6n de correspondencia. 

En la actualidad, las seccione~ se han modificado. Cada -

n6mero trata un tema espec!fi~o, por la sencillez de su lenguaje 

puede ser leída por personas que tengan estudios b~sicos. En sus 

inicios, recibía apoyo del CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

(CONAFE), CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) y -

SEP, -61timamente depende de la Subsecretaria de Planeaci6n Educa 

tiva de dicha Secretaría. 
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CREATIVIDAD: Es una publícac16n del CREA (Consejo Naci~ 

nal de Recursos para la Atenc16n de la Juventud), con seis ntiae 

ros publicados hasta fines de 1988. Se orienta hacia cosas tltl-

lea, como la reparaci6n y construcci6n de aparatos doJa6sttcos;-

actualizaciÓn de conocimientos y explicación de fen6menos na tu-

rales. Incluye juegos y acertiJos mater.~tlcos. Su periodicidad 

es bimestral y la edita lNNOVAClON y COMD1a\:ACIOS. 

CIENCIA Y DESARROLLO: Aparece desde 1915, su pro~.lto -

es extender el conocimiento cienttfico a un pObllCO amplio y ei 

ta en su primer n6mero: 

La revista se encuentra orientada 4 satisfacer varios 
prop6sitos: en primer lugar, constituirse en un foro 
donde se examinen con vi90r y objetividad los proble
mas del desarrollo cientrfico y tecnológico del pata, 
y se planteen posibles soluciones para hacer frente -
a esa problemática. En segundo lugar, para dar a cono 
cer a sectores más vastos de la poblaci6n, o sea, tam 
bi¡n a 108 no especializados en determinadas ramas 0-
conocimientos del saber científico y tecnológico los 
resultados de investigaciones llevadas a cabo por --
nuestra comunidad científica. Finalmente, proporcio-
nar información y materiales sobre sucesos o discusi~ 
nes en otras areas del mundo. La mayor parte de los -
que nos han hecho el favor de proporcionar colabora-
ciones en este primer número, son miembros distingui
dos de nuestra comunidad científica. Se trata, en con 
secuencia, de artículos que son de la exclusiva res-~ 
ponsabilidad del o de los autores. Un propósito perma 
nente e invariable al editar esta revista es en conse 
cuencia, el de garantizar la plena libertad de expre~ 
si6n ~ ld inde~endencia de criterio de lós que a ello 
contrlbuyan ... 

Actualmente tiene un tiraje de 30,000 ejemplares bimestr~ 

les, de los cuales 17 o 18 mil son distribuidos por INTERMEX en 

la Uni6n de Voceadores, en locales cerrados (librerías, tiendas -

de autoservicio) y en los estados de la repdblica; los restantes 

5C.i~"Ci4 y Ve44JtJ'f,uit:o, Vol. 1, 1975,p.3. 
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Son suscripciones. Los ejemplares que no se venden son devueltos, 

cantidad que oscila entre los 2000 y 2500. 

Acerca de su contenido, CIENCIA y DESARROLLO tiene las sec 

ciones: 

CARTA DE NUESTROS LECTORES 

EL AGORÁ DE LA CIENCIA. Foro pdblico sobre alg6n aspecto -

cienttf1co. 

DE FRONTERA. Síntesis Ue diversos articulos aparecidos en 

revistas cientlficas extranjeras. 

REFLEXIONES. Recoge la ópini6n de un investigador o c1ent! 

fico famoso a nivel nacional o internacional. 

DESCUBRIENDO EL UNIVERSO. Secci6n de astronomía, donde c2 

laboran los investigadores y aivtilgadores-de la ciencia: Chriat! 

ne Allen, Arcadio Poveda y J08~ de la Herrán. 

LA ERA DIGITAL. Son articulos sobre computaci6n 

GENTE y SUCESOS. Informaci6n diversa sobre eventos y acti

vidades de la comunidad científica. 

CIFRAS y DATOS. Informaci6n corta sobre datos curiosos y a 

veces anecdÓticos. 

CIENCIA FICCION. Esta secci6n publica los mejores cuentos -

del ·Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficcí6n 'Puebla' " 

LOS AUTORES. Es la Ültima parte de la revista que da las 

semblanzas de los colaboradores de la publicaci6n, quienes no son _ 

propiamente divulgadores de la ciencia (salvo excepciones) pero tra 

tan de extender su conocimiento. 
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En la plgina final se dan una serie de indicaciones y re-

qu1s1tos para quien desee enviar su colaboraci6n: 

El lenyuaje de los artículos debe ser lo más claro y 
sencillo posible, sin perjuicio del nivel c~entrfico 
de la informaci6n que en ello~ se ofrece. Se debe evi 
tar el uso de términos extr~njeros y cuando sean im-= 
prescindibles, se subrayará el vocablo. Cuando sea ne 
cesario el uso de tecnicismos, deberá explicarse su = 
significado mediante el uso del paréntesis o asteri~ 
coa al píe de la página. En los casos que lo .meriten, 
se recomienda la inclusión de recuadros que aclaren -
algunos conceptos de difícil comprensi6n en el texto 
o que destaquen determinada informaci6n técnica comple 
mentaria. Se procurar' evitar el uso de f6rmulas y -
ecuaciones ..• ~6 

CIENCIA Y DESARROLLO aborda todo tipo de disciplinas cien

t1f1cas, desde las exactas hasta las sociales, no est4 enfocada 

hacia una especialidad; esto permite que sea leída por cualquier 

persona interesada en t6picos científicos y tecno16qicos. Los -

articulos son revisados por investigadores destacados, de esta -

manera se asegura la precisidn y veracidad del contenido. 

INFORMACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA (ICYT), la publica -, 
el CONACYT y está dirigida al pdblico en general. Sobre ~sta se 

ha hecho un an61isia en el siguiente apartado. 

GEOGRAFIA UNIVERSAL. Es la edici6n en espafiol de NATIONAL 

GEOG~APHIC, aparece por primera vez en M~xico, en enero de 1976, 

publica articulos de cualquier parte del mundo. Recibe asistencia 

científica y documental de especialistas en etolog!a, geología, -

2 
vCi~nci~ y Ve4anAollo, No. 76, 1986, p. 160 
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astronomía, anatomía, geografía, biología, zoología y aeron4ut! 

ca, adem!s de centros como CEDAM, CEMPAE, CONACYT, FAO, ILeE, -

SECOSI, Centro de Estudios Educativos, Enciclopedia Brit~nica, 

Instituto de Astronomía/uNAM, Instituto de Biología/UNAH, Insti 

tO Macional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de -

Nutric16n y la Universidad Iberoamericana. ·Su te~tica no in-

cluye s610 la ciencia y tecnología, sino también la historia, el 

arte y la política. Sin embargo, tanta variedad hace que el ~1 

gor est6 ausente y que no pueda ser estrictamente considerada -

co.c c1enttfica.- 7 

Los temas mas difíciles para tratar son 108 de aatrono-

rota, pese a ello el lenguaje utilizado es muy com6n¡ cuando se 

menciona un t6rmino t~cnico, éste es marcado con un asterisco -

y se explica posteriormente al pie de la página. 

Una dltima revista es MUY INTERESANTE, edici6n mexicana 

de la revista española del mismo nombre; apa~ece en nuestro pats 

en 1983. Su objetivo es llegar a un amplio pdblico, trata temas 

sobre: ciencia ficci6n, anatomía, deporte, linguistica, geología, 

civilizaci6n, metereologta entre otros. 

Sus secciones son: 

CITAS. Frases de personajes célebres. 

MUY INTERESANTE. Cápsulas informativas sobre descubrimien

tos o inventos. 

7 Florence TOU8saint. Op. Cit. p. 39. 
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MUY ENTRETENIDO. Crucigramas y acertijos con números 

PREGUNTAS y RESPUESTAS. Son las respuestas a las dudas de 

108 lectores. 

ASI FUNCIONA. Explica el funcionamiento de los aparatos -

modernos. 

Esta revista es criticada por los científicos, pues segdn 

su apreciaci6n tiene imprecisiones en la informaci6n que desubi

can al lector. A primera vista, la puolicaci6n presenta temas -

de inter6s apoyados con una gran cantidad de fotografías y gr'f! 

cas. Se utilizan términos técnicos que no son explicados en for

.. posterior. El lector espera una informaci~n amplia, pero la 

revista 8610 proporciona cap.ulas ilustradas. 

Al final de los articulos, se proporciona una bibliogra-

f1. adicional para quien se interese en el tema y desee profund! 

zar en 'l. De esta manera, MUY INTERESANTE puede considerarse

de dj,wlgaci6n por su amplio ti.raje y sus objetivos, pero desin

forma debido a los errores que presenta y no son perceptibles p~ 

ra quien no es científico o especialista en el tema tratado. 

Como se puede apreciar, el panorama de las revistas de 

divulqacidn es muy reducido,' escasamente podemos contar con una -

publicaci6n représentativa para cada edad del pablico en general. 

\ 
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2. EL CASO DE LA REViSTA INFORMACIÓN CIENTIFICA y TECNOLÓGICA 

Una de las publicaciones consideradas de divulgaciÓn es 

INFORMACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA (lCYT), que es la otra edi 

ciOn del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Ap~ 

rece el 15 de julio de 1979 y en su editorial cita: 

Esta nueva revista quincenal INFORMACION CIENTIFICA y TEC 
NOLOGICA, pudiera parecer un acto reiterativo. No, lo es. 
Entre las atribuciones del CONACYT está la de promover -
las pUblicaciones cient!ficas, de difundir noticias sob~e 
los avances de la ciencia y tecnología nacionales, Sus -
aplicaciones y los programas y actividades de los centros 
de lnvestigaci6n. 

La revista CIENCIA Y DESARROLLO, que publica ya el CONACYT 
con la colaboraci6n de la comunidad científica nacional e 
internacional, presenta ensayos científicos a fondo, noti
cias sobre descubrimientos recientes y comentarios de pri
mera mano y de interés permanentel toda vez que se publica 
cada dos meses pierde sin remedio importantes noticias de 
actualidad. 

La frecuencia creciente con que ocurren cambios institucio 
nales, congresos, reuniones científicas y sucesos imprevis= 
tos, señala la necesidad de disponer de medios de comunica
ción más cercanos al buen periodismo, capaces de proporcio
nar información veraz, concreta, útil y oportuna en los cam 
pos de la ciencia y la tecnología. Sólo en México operan al 
rededor de 850 centros de investigaci6n y desarrollo experI 
mental que emplean a cerca de 13 000 investigadores; baste
este dato para comprender que no se regi~tra debido a la -
falta de publicaciones adecuadas. INFORMACION CIENTIFICA y 
TECNOLOGICA pretende publicar las noticias más importantes -
que atañen a su materia, y ofrecer una corriente continua de 
información a científicos y técnicos, al estudiante y a las 
empresas p6blicas y privadas, para quienes esperarnos que es
ta publicaci6n se convierta pronto en artículo de primera ne 
cesidad. 8 

8In6o~m4c~6n Cientl6ica y Tecno!69~ca, Vol. 1, No.1, 1979, p.3. 
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Se hizo la transcripci6n fiel del editorial del primer n~ 

mero de dicha revista, ya que es importante conocer cuáles eran -

los objetivos iniciales y si han cambiado a la fecha. 

En el primer párrafo se marca la necesidad de difusi~n de 

avances cient1ficos y tecnol6gicos nacionales, sin embargo, al re 

visar los primeros nQmeros, hay una gran cantidad de artículos de 

revistas extranjeras y del banco de datos SECOBI, los artículos y 

la8 secciones aparecen sin firma. 

Para prop6sit ) del trabajo, se hizo un breve recorrido de -

lo que ICYT* ha sido, desde sus inicios hasta la actualidad. En 

un principio, la revi8t~ trata info~aci6n superficialmente, no 

profundiza en los temas, se puede decir que no cuenta con secciones 

establecidas; desde que se inicia hasta mayo de 1982 es multitem4-

tic., 108 t6picos son acerca de: astronomía, biomedicina, psic"..,lo-

gl., computaci6n, electr6nica, secci6n de reseñas bibliogr4ficas y 

bolsa de trabajo. 

En mayo de 1982, la revista pasa de quincenal a mensual, sus 

secciones son: 

- LA CIENCIA HOY. Diferentes artlculos sobre la ciencia en 

la actualidad. 

- BREVES. Informaci6n corta, c&psulas informativas. 

- REGISTRO. Eventos y actj.vidades de la comunidad cientlfica 

nacional. 

- LIBROS. Reseñas. 

- ENLACE • Bolsa de trabajo. 

·-C;oaúltese apéndice 4 
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Siguiendo el orden crono16gico de cambios, hacia marzo de 

1983, adquiere su actual prp.sent.~"'i ~n. T.()~ artículos ya no son -

Gnicamente traducciones de revistas extranjeras como NATURE, ah~ 

ra se ~ordan noticias generadas en nuestro país y por cient!fi--

coa mexicanos y son ellos mismos quienes hablan acerca de su tra-

bajo a trav~s de entrevistas. 

As!, la publicaci~n ya no trata diversidad de temas en un 

n6mero, sino es un 5610 tema visto desde diferentes perspectivas. 

Se dice ent6nces, que la revista es monográfica; pero de acuerdo 

al Sistema Internacional de Datos sobre Publicaciones en Serie --

(IS0S), toda publicaci6n monografica debe poseer: 

- Titulo colectivo 
- Tttulo de la monografía 
- Periodicidad 
~ ISSN (N6mero Internacional Normalizado de Publicaciones 

en Serie) 
- ISBN (Ndmero Internacional Normalizado del libro) 

- Más de 48 páginas. 

La revista cuenta con los 4 primeros requisitos, pero no ast 

con el quinto, el Manual del Si,atema Internacional de Datos sobre p!:!. 

plicaciones en Serie, dice: 

El ISSN es la identificación de títulos de publicacio
nes en serie. Es un número de control, identifica un -
título de una publicación en serie en particular. El -
ISSN debe estar impreso en un lugar sobresali~nte en -
cada número de la publicaci6n en serie (ángulo superior, 
de la cubierta). 

El ISBN, identifica una edición de un trabajo emitido -
por un editor específico y es único para esa edición. 
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Cuando una edici6n de una publicaci6n lleva el ISBN 
y también el ISSN (por ejemplo: un volumen de una -
serie monográfica que se continuará indefinidamente), 
los dos deben a~arecer juntos, cada uno con el pre
fijo ISBN-ISSN. 

ICYT- 6nicamente posee el ISSN que es 0187-6015 y por lo 

tanto no se considera monogr!fica aunque cumpla con los otros -

requerimientos. 

En la actualidad, las secciones que componen dicha revis 

ta. son: 

AL OlA. Noticias cientlficas y tecnoldgicas. 

ORIGENES. Se da a conocer al lector el surgimiento o los 

inicios del descubri~ento a tratar en el n6mero. 

CIENCIA. Son explicaciones y argumentos científicos acer-

ca del tema abordado. 

TECNOLOGIA. Se detallan aplicaciones prácticas de la tec

nolog1a. 

COMO FUNCIONA. Se explica el funcionamiento de las nuevas 

teenologtas. 

SOCIEDAD • En esta secci6n se establecen las repercusiones 

de ciencia y tecnología en la sociedad. 

DESVAN. Secci6n con notas curiosas sobre antecedentes cien 

t!ficos. 

CUL'rURA. Es el punto de vista referente a la relaciÓn entre 

ciencia y cultura. 

9~4nU4l del Sl4tema l"te~"acio"al de Va~06 4ob~e Publicacione4 en 
Sf~t.cúNACYT, México, 1987. 
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VENTANA. Son las actividades propias del CONACYT. 

FORO. Son las actividades relacionadas con la comunidad ---

cient1fica, cursos, conferencias, seminarios. 

YO, EXBECARIO. Se da la semblanza de un exbecario del CONA-

CYT, as! como la proyeccí6n futura de su profesi6n. 

DE NUESTRAS LIBRERIAS. Es una secci6n establecida para dar -

reseñas de las novedades en libros que tienen en las librerías del 

CONACYT. 

Para que una revista cumpla con los prop6sitos de in
formar oportuna y verazmente sobre los progresos de 
las diferentes disciplinas, debe 1ncluir: 

- Artículos de investigaci6n original. 
- Artículos provisionales o notas iniciales. 
- Revisiones peri6dicas de diversos temas. 
- Noticias sobre asuntos del ejercicio profpsional. 
- Secci6n de innovaciones. 
- Secci6n de consultas. 
- Secci6n de reseñas bibliográficas. 10 

En la revista hay articulos de investigaci6n original, entr~ 

vistas, noticias del ámbito cient1fico y tecnol6gico. Suelen haber 

rev1siones peri6dicas de los temas, pues es una demanda de los lec-

tores. En cuanto a ncticias sobre el ejercicio profesional están --

las secciones: FORO, VENTANA, YO, EXBECARIO. Las reseñas bibliogr4-

ficas est!n ubicadas en la secci6n: DE NUESTRAS LIBRER1AS. 

Para hacer el análisis de ICYT es necesario considerar los si 

quientes aspectos: 11 

-10JUdith Licea de Arenas:"La Recomendación ISO R8, Base para el aná 
lisis de una Revista Científica Mexicana", Boletín del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas No. 10, juliO-diciembre 1973,p. 
281 • 

1 ,~ . t H_. Lut •• Rodclquez y Aurora Tovar, vp.c~, • p.41. 
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a) Remitentes o emisores de la informaci6n: De acuerdo -

a la revisi6n hecha de '.a revista durante 1987, la mayoría de -

los articulos son escritos por reporteros especializados en el 

quehacer de la divulgaciÓn científica, algunas veces hay colabo 

raciones de investigadores; pero la mayor!a son entrevistas a -

cientlficosó De esta forma, los reporteros son "traductores" de 

la 1nformacidn científica. 

b) Usuarios de la infor.Maci6n: El tiraje de la revista es 

de 30'000 ejemplares al mes,. de los cuales, aproximadamente 

20 000 se distribuyen en puestos de periÓdicos (incluyendo el -

interior de la reptibliaa), librerlas, tiendas de autoservicio, -

ds las suscripciones y las librerías del CONACYT. 

e) Mensajes de la informaci6n~ u ••• en este sentido se 

agruparon tanto los articulas como las noticias en los siguientes 

temas: 

- científicos y/o t~cnicos 

- relativos a la ciencia 

- relativos a los científicos 

- otros temas 12 

Los científicos y/o t~cnicos son los que cubren en su to-

talidad a la revista, lo relativo a los científicos se ubica en -

la. aecciones FORO y VENTANA. En cuanto a otros temas, hay una 

•• cci6n de cultura, pero siempre ligada a la cienr;ia¡ otra es 

DEI VAN que se apeqa a los datos curiosos y anecd6ticos de la cien-
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El lenguaje es accesible t algunas veces se explican los 

t6rm.inos utilizados, pero en ocasiones no es así y, por lo tan 

ta, es n.ecesario recurrir al diccionario para entender el tex-

to. 

No debemos dejar de mencionar una caracter!stica que -
identifica a la revista científica con la de difusi6n,13 
pero que la distingue cle las publicaciones masivas: -
en las revistas de difusi6n es el propio autor quien -
escribe el texto ~e su comunicaci6n, la redacci6n no -
queda a cargo de redactores o reporteros, como es la -
costumbre entre las publicaciones de informaci6n (pe-
ri6dicos y revistas popular as) en las que se requiere 
de un "traductor" de entrEvistas o de artículos que -
se encarga de verterlos al lenguaje cotidiano. 14 

De acuerdo a esta definicilSn, ICYT es una publicación de -

divulgaci6n, no es ~nicamente para un sector determinado pues es

ta accesible en puestoti de peri6dicos, al igual que CIENCIA Y DE 

SARROLLO, GEOGRAFIA UNIVERSAL y MUY INTERESANTE. Sin embargo, ICYT 

y CIENCIA Y DESARROLLO son las únicas revistas de divulgaci6n con 

entrevistas e informac16n nacional. 

~ar1a Luisa Rodríguez y Aurora Tovar consideran que la revista· 
de difusi6n es aquella dirigida a los científicos y no al pGbl! 
co en general. 

14 HA. Luis4 Rodr!guez y Aurora Tovar.E! Cienl¿6ieo eomo p~odue~~~. 
toJt ••• , 1). 34. 



ANALISIS DE LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ¡CVT DE 
ACUERDO CON LA RECOMENDACI6N Iso/R8~ PRESENTACiÓN DE LAS 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS1S 

+ De acuerdo con la recomendaci6n 

- En contra de la recomendaci6n 

• Parcialmente cumple con la recomendaci6n 

• No ea aplicable 

1. TITULO 

+ 1.1. El título de una revista debe.rá ser tan corto y tan f4-

.ci1 de citar como sea posible. Puede ampliarse por me-

dio de un subtitulo. Si estll formado por iniciales, ds-

tas deber'n explicarse en el subtítulo. 

+ 1.2. El título o el subtItulo deberán definir tan exactamen-

te como sea posible el campo especIfico de conocimiento 

tratado en la revista 

+ 1.3. El título deberd ser el mismo donde quiera que aparezca, 

es decir, el mismo en la cubierta, en la portada, en el 

sumario y en el tItulo. En cualquiera otra parte. 

2. FASCICULO 

3. VOLUMEN 

+ 3.1. Un volumen deberá incluir: 

- la portada 

11 ~u41 th Lic." de Arenas, op. cit., p. 281. 
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- el(los) ~umario(s) 

- el texto 

- e1(108) tndice(s) 

• 3.2. Cuando sea posible, es deseable que el año de la publ! 

caci6n corresponda al año calend~rico. 

+ 3.3. Si el periodc) cubierto por el volumen no corresponde 

al año calendárico, ~ste debe indicarse en la portada 

(ej. Vol. 37, oct. 1948 - junio 1949). 

+ 3.4. E1(los) ano(5) deberán indicarse en ndmeros ar4bigos. 

+ 3.5. La numeraciÓn de los volttmenes debe hacerse (::u forma 

consecutiva utilizando los ndmeros ar~bidos (ej. Vol. 

54). No debe darse numeraci6n simult4nea al volumen y 

al año. 

• 3.6. No es deseable que un volumen contenga más material 

del que pueda encuadernarse en una parte. Debe evitar 

se la encuadernaci6n en más de una parte y la numera-

ci6n de dichas partes deberá ser en una sola secuencia 

y en numerales arábigos. 

+ 3.7. La portada del volumen debe incluir lo siguiente: 

- Título de lé revista 
- Nombre de la organizaci6n patrocinadora, y/o 

Nombre de los editores 

- Ndmero del volumen 

- Año(s) a que se refiere el volumen 

- Lugar de la publicaciÓn 

- Nombre y direcci6n del editor comercial. 
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+ 3.8. Cada página de la publicación deberá contener las indi 

caciones necesarias para la rápida identificaci6n de -

la misma (particularmente en el caso de las reproduc

ciones fotogr4ficas de p~ginas que a menudo se distri

buyen. Estas indicaciones pueden aparecer en cualquier 

sitio, pero en principio debe procurarse que est~n 

siempre en el mismo lugar. Han de incluir: 

- título de la revista (abreviado si es necesario) 

- El ndmero y/~ ~l dño del volumen (o el ndmero y/o la 
fecha del fascículo) 

- Ndmero de la página. 

Tratándose de publicaciones de car~cter bibliogr~fico, 

se recomienda que cada p4gina incluya en su margen superior 

una indicación del tema tratado en ella. 



"",. ¡ 

IV. LA IMPORTANCIA DE CAPACITAR PROFESIONALES 
PAPA L4 DIVUlGACION DE LA CIENCIA 

En-este capítulo se dan a conocer las entrevistas realizadas 

tanto a periodistas como científicos para saber su opiniÓn -

acerca de la importancia de crear una especializaci6n para -

formar divulgadores de la ciencia y que dicha actividad se -

realice de manera profesional y no espontáneamente. 

l. LOS CIENTiFICOS y LA DIVULGACiÓN CIENTIFICA 
EN LOS DIARIOS 

Opini6n de Luis Estrada, director del Centro Universita

r ri.o de Comunicaci6n de la Cienci.a de la UNAM 

"El problema de la divulgaci6n científica aparece por la 

8specializaci6n y por el avance tan rápido de l. ciencia y en -

un momento dado, la gente que se dedica a ella (a la ciencia),-

se deacQnecta por completo de sus congéneres y entonces es nece 

sario hacer un esfuerzo para reunirse. 

"Probablemente, en otra época la gente tenía m~s oportu-

nidad de saber sobre ciencia, el problema es que hay una gran -

brecha entre el mundo de la ciencia y el mundo de la vida coti-

diana # la divulgaci6n es un esfuerzo m4s o menos sistemático de 

ir cerrando esa brecha, de ir conectando a la gente con el mundo 

de la ciencia. Ha sido necesario establecer un puentp 
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entre la gente comOn y los científicos, pero por un lado, los 

cient!ficos no se dedican a divulgar ni a comunicar aunque a 

veces tengan muchos deseos, porque existe el problema de la -

espeoializaci6n. 

"Yo comencé con la divulgaci6n de la ciencia hace casi 

veinte años, casi me he dedicado a ello sistemáticamente, pe

ro este trabajo no es remunerador. 

"Hasta 1967 no habIa algo que pudiera llam4rsele divul

gaci6n, eran más bien esfuerzos aislados, ahora se puede de

cir que ya hay gente que escribe para CIENCIA y DESARROLLO, -

CHISPA, Y otras publicaciones que son insuficientes, pero ha

ce veinte años no había nada. CIENCIA y DESARROLLO tiene es

casamente diez años. Otro ejemplo es el Dr. Ruy P~rez Tamayo, 

quien tiene la virtud de que cada mes envía a NEXOS sus cola

boraciones -actividad que ha realizado durante cuatro años-, 

aunque oasi no hay gente que haga divulgaci6n. 

"Cuando NEXOS se fund6 quería tener una secci6n fuerte 

de ciencia y para eso invit6 a gente que colaborara. Se puede 

decir que es un intento de divulgaci6n. Impulsar una secci6n 

sobre ciencia y tecnología en los dia.rios me parece algo real.!., 

zable a largo plazo en nuestro pats (en Estados Unidos el NLW 

YORK TIMES incluye una seccidn bastante buena). Aquí en Méxi

co se han hecho muchos esfuerzos, de hecho en ~pocas recientes 

hay varios peri6dicos que est~n abiertos a colaboraciones, pe

ro es difícil hallar quién haga este trabajo, por otro lado la 
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presencia de la ciencia en México es un poco diferente, no creo 

que sea algo de interés tan amplio y tan genera'. Mj mayor 

preocupaci6n es qui~n la realice; probablemente las escuelas 

de periodismo o las facultades donde se imparte la licenciatu

ra en comunicaciÓn son las que pueden hacer más al respecto. 

"Para la divulgaciÓn de ~a ciencia no hay que pensar en -

situaciones perfectas, en ideales, lo primero es resolver pro

blemas inmediatos, concretos, en lugar de tratar de hacer un 

modelo (como el que propone el periodismo científico). De mo

mento el problema real es c6mo establecer este puente entre 

científicos y pablico, pero justamente a partir de los cientí

ficos y con medios que no son los tradicionales como son los 

periodistas y probablemente sea lo m4s urgente, pero no lo dni 

co~ En Estados Unidos lo que se hace de divulgaci6n no provie 

ne de los científicos, sino de la iniciativa privada, esto in

cluye los museos de ciencia. En M~xico, 10 que ha funcionado 

es un programa centrado en los científicos. 

"Impulsar una especialidad en divulgaci6n de la ciencia 

es algo que yo veo difícil, quiz4 porque no hay quien pueda 

llevarla a cabo. Habría que formar profesionales en el extra~ 

jero, pero aQn as! no es fácil venir a experimentar modelos al 

país. Otro obstáculo es que el periodista no pueda aprender -

un campo tan amplio corno es la ciencia, se tendría que mandar 

al periodista a la FACULTAD DE CIENCIAS. Aqu! en el Centro de 

ComunicaciÓn de la Ciencia, la gente se ha ido formando sobre 

la marcha, pero son principalmente egresados de la Facultad de 
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Ciencias que aprenden o medio aprenden a manejar t~cnicas de 

comunicaci6n; es mucho m~s fácil que un científico aprenda a 

comunicarse que el caso contrario (el de un periodista), pero 

la mayoría de los investigadores tampoco se muestran muy inte

resados en divulgar su trabajo! 

"La divulgaci6n de la ciencia ~n M~xico está limitada, 

los científicos se muestran reacios a la comunicaci6n a trav~s 

de 6rganos internos y son desconfi,ados, muchas veces, porque -

en ello va su propia supervivencia: temen que sus opiniones 

les cuesten el cargo o son ·contrarios· a la vulgarizaci6n del 

conocimiento,,"! 

Opini6n de Fernando del aro, Director de la Academia de 

la Investigaci6n Científica, A.C. 

"El grado de especializaci6n de la actividad científica 

ha desarrollado su propio lenguaje, que le permite interactuar 

a los investigadores, pero que impide que el prtblico en gene

ral lo comprenda. Este lenguaje que se utiliza para hacer in

vestigaci6n es exclusivo de un grupo de personas, impide al p~ 

riodista entenderlo; se requiere entonces de cierta especiali-

zaci6n para traducir ese lenguaje y ponerlo al alcance del pd

bl.ico, creo que de ah! proviene el término 'periodismo cient!-

fico', pero me parece que no es adeucado porque da la idea de 

ular la ciencia para hacer periodismo. 

¡--
Lula E~tr4d •• MLa divulqaci6n do la ciencia en M~xico, muy -
I hl' t 4 d .1t., U,1 tl ",,{ ~ u ti ,,1 I 2 9 - j u 1 i () - 1 9 S O • 
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"La divulgaci6n de la ciencia representa un problema, 

aunque a veces la palabra divulgaciÓn no qusta, pero la idea 

que refleja es muy clara, pues es hacerle saber al vulgo cue~ 

tiones científicas y tecno16gicas. La divulgaciÓn se puede 

hacer de muchas maneras y no dnicamente a través del periodi~ 

mo escrito sino a trav~s de todos los medios de comunicaci6n. 

El périodismo hasta cierto punto da la idea de actualidad, p~ 

ro en la ciencia a veces hay hechos que no son actualeSI el -

periodista como divulgador de la ciencia tiene que comunicar 

las realidades de los investigadores y de la investigaciÓn. 

"Divulgar es algo fundamental por dos razones: una que en 

la vidá de cualquier persona, la ciencia y la tecnología van a 

tener gran injerenci.a y, dos, que como ciudadanos debemos dec! 

dir y partioipar m~s en las cuestiones donde la ciencia tenga 

implicaciones. 

"El problema de la divulgación es en esencia la 'traduc

ci6n' de un lenguaje científico y es indispensable que cuando 

menos una pequeña parte de los científicos trate de convertir

se en divulgador, pero dado el grado de espec1alizaci6n no es 

posible llevar a cabo este trabaje sistemáticamente. Para la 

divulgaci6n no hay recetas anicamente técnicas que se deba 

aprender a manejar. 

"El periodista debe hallar una respuesta en los medios 

institucionales, en la medida en que se deseen publicar noti

cias científicas habrá un espacio. No es dnicamente responsa

bilidad del científico o del periodista, hay que crear concien 
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cia dentro de los medios impresos como audiovisuales. Sin 

embargo, uno de los obst&culos es que no se concibe a la 

ciencia como parte de la cultura, por lo que casi no se in 

cluye en los suplementos cul t-"t"ales. Modestamente se recon~ 

ce a la divulgaci6n de la ciencia como tarea de las universi 

dades." 

Por lo general, el reportero actúa como traductor,ya 
sea de trabajos previamente publicados en los cana-
les especializados o bien de las investigaciones en 
proceso de realización. En ciertas ramas de la cien
cia donde los avances se presentan muy rápidamente -
y en las que el retraso de darlos a conocer puede -
significar la pérdida del reconocimiento científico, 
se ha dado el caso de que los autores recurran a los 
peri6dicos para anunciar ese avance importante a sus 
colegas, en una necesidad de establecer prioridad -
científica y no un aut'ntico deseo de difusi6n en -
beneficio de su sociedad. Se trata de casos aislados 
en los cuales el acceso a este tipo de medios de in
formaci6n está limitado a un reducido número de miero 
broa de la élite cient!fica, quienes con el afán de
asegurar prioridad y con ello la recompen~a acad~mi 
ca -en muchos casos también la económica-, pasan por 
alto el uso de los canales formales de comunicación 
como la finalidad principal de los periódicos:la di
vulgación masiva. 2 

2Ma • Luisa Rodríguez y Aurora Tovar,ff. C..ient.l6,¿c.o c.omo PlLoduc.
.lo ll ••• , p • 35. 
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Opini6n de la Maestra en Ciencias, C.lristine Allen, co

laboradora de la Sacci~n de Astronom1a de CIENCIA Y DESARROLLO. 

·Al abordar la tarea de realizar divulgaciÓn cient!fica, 

tanto los científicos co~ los periodistas tenemos que hacerle 

frente a numerosas dificultades. Pese a ello, la labor de hacer 

llegar al gran pdblico los avances cientificos reviste una enor 

me importancia. El científico tiéne la responsabilidad e inclu

SO el deber moral de compartir sus avances con el p~blico, quien 

en, tiltima instancia es el que sostiene -por medio de sus impue,! 

tos- a la gran ~yorfa de l~s instituciones en donde realiza la 

investigaci6n científica, y quien, por ende, permite al cientlfi 

co dedicarse a su vocaci6n de lleno, sin muchas preocupaciones -

de índole monetaria. Y esto ocurre no 5610 para las invest1gaci2, 

nes inmediatas y de claras repercusiones prácticas, sino también 

para aquellas cuya utilidad práctica tardarél quizá varias gener! 

ciones para ponerse en evidencia. 

"Pero las dificultades con las que tropieza el divulgador 

cient1fico son .grandes. Idealmente, para hacer una buena divulga

cien oient1fica se necesita sea un periodista que conozca a fondo 

la cienoia sobre la que va a escribir 0 un científico que sepa es 

crib1r en forma clara, amena y sin condescendencia. 

·Creo que para la divulgac16n de la ciencia hay cinco difi 

c\lltacle8: 

a) La dificultad de la ciencia misma. La verdad es que 
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~a ciencia 51 es aitlclL. ~L materla~ ae traoa)o clen~\ilco -

abarca fen6menos en general muy apartados de la experiencia h~ 

mana cotidiana. El científico maneja conceptos abstractos y -

p~pre8a sus argumentos y resultados en lenguaje especializado. 

As!, el divu19ador debe ser capaz de transmitir al p~blico, 

primero, la profunda belleza de la ciencia y al lograr que és

te cobre conciencia, apenas en segundo lugar, lejos de ocasio

nar un rechazo a la cienc:a, contribuya a su mayor apreciaci~n. 

b) La dificultad del lenguaje: El lenguaje propio de ca 

da una de ellas (de las ciencias) es en sr mismo fuente de 

grandes dificultades. 

e) La e8pecializaci~n en la investigaciÓn científica. 

"Otra dificultad a la que debe enfrentarse el divulgador 

cient1fico radica en el heoho de que los avances ocurren, en -

general, lentamente y dentro de una gran especializacidn. Pa

ra un periodista sin formaciÓn científica suele ser muy diffcil 

ubicar los diversos avances que van ocurriendo en las ciencias 

dentro de su contexto correcto y lograr una visi6n balanceada. 

El científico se encuentra con la misma dificultad tan pronto 

abandona su propia área de especializaci6n. 

d) La tendencia al sensacionalismo: Esta es una dificul 

tad de la cual los científicos nos percatamos con demasiada 

frecuencia y concierne a la responsabilidad, a la ~tica del co 

.unieador de la ciencia. Los ejemplos sobre los usos y los 

abusos de la comunicaci6n son muy numerosos. 

o) La falta de apreciaci6n po.r la divulgaciÓn en los 

ci.ntfficoa. 
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-Es necesario señalar otro problema al que se enfrenta 

la divulgaci6n científica, y ~sta es la actitud de los cientf

fiQOS ante sus colegas divulgadores. En general son muy pocos 

loscient1:ficos que realizan labores de divulgaci6n de una ma

nera sistem4tica y continua, como parte integrante de las act! 

vidades cotidianas~ La gran mayorfa de los científicos no 96-

lo desde,ñan escribir art1culos divulgativos, sino que ven con 

cierto desprecio a los colegas que sí se dedican a estas tareas, 

y las consideran actividades de segunda, sin importancia. Mas 

todavía, es comdn la actitud de considerar al científico divul 

9~dor como incapaz de realizar investigaci6n original. Esta

actitud despectiva hacia el científico divulgador se manifies

ta, por ejemplo, en el peso escaso, nulo o incluso negativo, -

que se da a la labor difusiva al evaluar la carrera de un cien 

tifioo. 

"Ante las cinco dificultades para realizar divulgación -

científica comentadas antes, y las muchas m4s que el divulga

dor encuentra en la realizaci6n de su labor diaria, cabe pre-

quntarse, ¿vale la pena esta actividad? Dimos al principio al 
gunas de las razones por las cuales la respuesta debe ser un 

enf4tico sí, tanto para el periodista como para el científico. 

S! debe hacerse divulgaci6n científica, aunque la comunicaci6n 

con el p~blico sea difícil, aunque en el medio científico nos 

desprecien, aunque se tergiverse y exagere la informaci6n que 

damos, y aunque muchos artículos salgan con errores tipográfi

cos. El verdadero científico, como el verdadero periodista, ~ 
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siente la imperiosa necesidad de comunicarse con personas aje

nas a su oficio. Juntos, científicos y periodistas, en estre

cha colaboraci6n, podremos suplir nuestras deficiencias y cum

plementarnos mutuamente, para hacerle frente al desafIo que r~ 

presenta el mantener al pablico informado sobre el acontecer -

científico en una forma a la vez amena y veraz. Amena, como 

en gene~al los científicos no podemos hacerlo, por falta de ex 

periencia, por no saber expresarnos en un lenguaje llano y se~ 

cilla. Veraz, para contribuir a la educaci6n de nuestro pue-

blo, y no a su manipulaci6n. Combinar la amenidad con la vera 

cidad en una divulgaci6n atractiva y responsable es el gran d~ 

safío para todos los que tenemos que ver con la comunicaciÓn -

de la ciencia." 

OpiniÓn del Dr. Ruy P~rez Tamayo, Miembro de la Sociedad 

Mexicana de DivulgaciÓn Científica y Tecnol6gica (SOMEDICYT) 

MPara mI como investigador, la tarea de divulgar la cie~ 

cia, implica contribuir y desconocer la distancia que existe -

entre el hombre ordinario y la ciencia. Cierto que la terminQ 

logIa que utilizamos a veces no puede ser comrtn, por eso hay -

que expresarlos en términos comunes & Existen datos cient!fi-

cos encerrados en terminología U\uy técnica, cuyo sentido es- -

tricto es difícil de comunicar y para eso se necesita saber 

ciencia, ser científico. Por eso el periodista especializado 

en divulgaci6n científica debe saber ciencia para entender 

A808 t~rmino8 y explicarlos sin que pierdan su sentido. Enton 
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ces la condici6n esencial para manejar ciertos t~rminos sin que 

se pierda su veracidad es conocer a fondo la información para 

expresarlos en el renglón comdn. 

"No conozco ningan diario con alguna sección permanente 

que se dedique a la divulgación científica, la anica publica--

016n peri6dica cercana a esto es NEXOS, que tiene una llamada 

CIENCIA, PACIENCIA Y CONCIENCIA, donde envío mis colaboracio

nes; pero en mi opini~n, las noticias científicas en los dia

rios son deplorables. Ahora que se pusieron de moda los descu 

brimientos de Drucker y Madraza, ningan diario dijo correcta

mente de lo que se trataba; se mencionó de un trasplante de c! 

rebro y edO no es, sino es trasplante a cerebro. Debido a que 

las personas encargadas de escribir noticias sobre ciencia y -

tecnología en los diarios, no poseen ninguna educaci6n cientí

fica, ninguna información científica -y tampoco se preocupan -

por adquirirla-, las noticias son verdaderamente p~simas: en -

lugar de lograrse una divulgación de la ciencia se mal informa. 

Creo que sI debe hacerse divulgaci6n en los diarios, pero bien. 

En lugar de estar publicando asaltos, violaciones, nuestro pu~ 

blo debería estarse educando en el siglo XXI, pero la verdad -

es que no le hemos hecho caso a la ciencia. Entonc~s, en la 

medida que no haya periodistas especializados en la divulga- -

ci6n científica y que mis colegas científicos no se preocupen 

por hacer divulgación, porque la consi1eran una pérdida de 

tiempo o una forma poco honesta de promoverse o dar su nombre, 

por las razones que sean, esta desinformación va a continuar. 
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"Estimo que la responsabilidad de hacer divulgaci6n cien 

ttfica recae en nosotros los científicos, porque somos quienes 

tenemos capacidad de hacerla, pero mientras no la hagamos, t~ 

poco podernos pedir a los periodistas que la hagan. En mi opi

ni6n se debería impulsar una especializadi6n en la profesi6n -

del periodista y ponerse en manos de éstos la divulgaci6n de -

la ciencia." 

2. LOS PERIODISTAS Y LA CIENCIA EN LOS DIARIOS 

LA JORNADA SEMANAL. Sergio Gonz4lez 

"LA JORNADA incluye una secciÓn sobre ciencia y tecnolo

q!a porque es parte de la propuesta original del peri6dico. 

LA JORNADA iba a estar abierta a una serie de manifestaciones 

que interesan a la sociedad, como la cultura y la ciencia que 

no son comunes dentro del periodismo, especialmente la ciencia, 

salvo por publicaciones especializadas; por lo tanto, dentro -

de la planeaci6n de la secciÓn de cultura se manej6 la idea de 

incluir a la ciencia como una manifestaciÓn que interesa a la 

cultura que no est4 al margen de cuestiones cotidianas, y para 

eso era necesario encaminar un proyecto de este tipo. La cien 

cia tiene un espacio en LA JORNADA, aunque a veces no con la -

regularidad deseada. 

"En el peri6dico se han dado muestras de personas que 

han manifestado interés; hay artfculos de gente como Antonio -

Lazcano Arauja, quien es uno de los cientfficos mexicanos más 
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reconocidos en el extranjero (4ic). El peri6di;~~o ha tratado -

de canalizar la inquietud de los científicos que desean divul

gar un trabajo, pero debido a varias causas adn hay muchos obs 

tAculos para que esta labor se d4 con re9ul~r1dad. En pri~er 

lugar, se trata de una cuesti6n de h~bitos profesionales. el -

periodismo exige ciertas convenciones de tipo expresivo (por -

ejemplo, el lenguaje debe ser accesible para tratar ... 1 material). 

de ·.h! que muchos de los periodistas tenqan que estar conatan-

temente en conversaci(5n con la gente que se dedica a la divu19! 

ci(5n c1enttfica para que pl'oponga materiales y que estos se 

adecuen al proyecto del periddico sobre divulg4c16n científica. 

Segundo, no interesa lo dirigido a un puñado de gente especia

lizada; sino que sea algo más amplio, expresado de tal modo 

que cualquier lector con los mínimos conocimientos sea capaz de 

comprender. 

"Los periodistas pueden hacer divulgaci6n de la ciencia, -

aunque se requiere de un esfuerzo profesional más acucioso, y 

es un trabajo que no luce mucho. Por lo general las inclinacio

nes de los periodistas son sobre la actividad más inmediata,-

sobre la actualidad, pues esta es la estrategia base del perio-

dismo. Excepto en casos muy puntuales como el trabajo de Drucker 

y Madrazo acerca de la cura o el alivio por lo menos del mal de 

Parkinson, que son noticias cotidianas en el ámbito científico -

aunquQ constantemente se proponen cosas nuevas, no hay esa inquie

tud en 108 periodistas, quien se dedica a hacer esto es --

gente interesada en la ciencia. En este caso deben 

\. 
\~ 
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existir los dos polos: el inter~s por la divulgaci6n periodís

tica y pl interés por la ciencia. 

"Creo que impulsar una especialidad sobre divulgaci6n de 

la ciencia en las escuelas de periodismo no es conveniente por 

una raz6n: nos enfrentamos a una espccializadi6n cada vez m4s 

fragmentaria en las universidades y resulta que nos converti-

mos en especialistas de algo y por razones formativas no se 

nos da un marco muy amplio de cosas. Dividir m~s artn las fun

ciones periodísticas como las de cualquier tipo nos llevan al 

riesgo de no tener una visi6n general de las cosas, pero sería 

estupendo que hubiera especialistas en divulgaci6n científica, 

siempre y cuando se cumpliera con una formaci6n amplia. 

"LA JORNADA tiene ciertas particularidades de tipo ideo16 

gico y pol!tico que claramente se puede apreciar en sus p4gi-

nas, aunque esto obedece a la propuesta cultural del grupo de 

gente que form6 este peri6dico. En el caso de los demás peri~ 

dicosno existe ese inter~s cultural, porque son empresas he-

chas con un lineamiento estrictamente de negocio y si la cien

cia no representa un negocio, ellos no tienen interés en crear 

una secciÓn de este tipo. 

"Proponer una secci6n para un diario implicaría el apoyo 

de una comunidad científica, una instituci6n o un conjunto de 

ellas (IPN, UNAM, UAM, CINVESTAV, CONACYT), pero eso es dif!-

ei1 de logrdr. Lo que parece más viable es buscar un vínculo 

parcial con alguna de éstas, pata que la gente (investigadores 

y académicos) vea que tiene la posibilidad de una tribuna y em 
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plea el espacio de tal secciÓn para coordinar ese trabajo di

vulgativo. 

"Los científicos no tienen tiempo ni la capacidad y a v~ 

ces son muy renuentes a esto, pero si hay alguna persona inte

resada en el q~ehacer de la divulgaci6n científica, entonces -

su trabajo se puede canalizar y esto sí es factible. Otra op

ci~n de que las investigaciones se publiquen sin ninqdn probl~ 

ma para el científico, es que él mismo revise las notas para -

evitar errores; en el caso de las pntrevistas, elios (los cie~ 

ttficos) son muy reacios y a veces no se quieren exponer a que 

se den falsos datos, entonces la revisi6n de la nota serta una 

manera de asegurar el contenido. El equilibrio estarla esta-

blecido entre el científico y el periodista, porque este dlti

mo conoce sobre el manejo del lenguaje; sin embaryo, hay cien

tíficos que van conociendo las herramientas del periodismo y -

el periodista se puede hacer h~bil en el manejo de cuestiones 

científicas. S610 as! podría establecerse una relaci6n recr!

proca." 

UNIVERSAL (Ismael Rodr!guez de la Fuente Universitaria) 

"Las revistas especializadas son las que finalmente int~ 

resan a los investigadores, donde se manejan ternas científicos. 

A un investigador no le interesa que el UNIVERSAL, EXCELSIOR o 

LA JORNADA publique su trabajo porque en el ~mbito cienttfico 

no va a tener repercusi6n su trabajo, en cambio, revistas esp~ 

cializadas como la del CONACYT representan un vínculo entre 

108 investiqadores. 
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"Los científicos publican en los diarios 1e acuerdo a su 

conveniencia, pero esto no se le toma en cuenta curricularmcn

te. Para establecer el vinculo entre la prensa y los cientf!! 

cos, instituciones como la UNAM envlan boletines que se clasi

f iean de acuerdo a su importancia y repez'cus ílSn soc ia 1 • Cuan

do el periodista tiene que manejar inf::Jrmaci6n s':lbre ciencia y 

tecnología procura involucrarse en estos campos, partiendo de 

una formaci6n profesional; pero si se parte de la base que en 

los diarios no hay informaci6n científica, porque no hay repo! 

teros especializados; el planteamiento puede ser err~neo por-

que no hay reporteros de esa clase. La cobertura de la infor

maei6n científica depende de la política practicada por cada -

periÓdic01 todos 108 hechos relevantes van a tener un espacio 

en el diario, no todo lo científico tiene impacto social. 

"Los peri6dicos no cuentan con una secci6n científica co 

mo tal, porque no es algo que en términos de mercadotecnia o -

en tÁrminos informativos sea relevante. Existen muchas seccio 

nes debidas al respaldo publicitario, por ejemplo la secci6n -

Cultural, que recibe apoyo econ6mico de instituciones diversas~ 

Aunque algunas veces en ~sta se incluye informaci6n cient!fica, 

siempre y cuando tenga repercusi6n inmediata, corno los descu-

brimientos para el mal de Parkinson, los superconductores, in

formaci6n sobre el Sida, etc. No hay una política de apoyo 

permanente a ciertas ramas informativas como es la ciencia. En 

la medida en que las informaciones sean variadas, se va a sus

tentan la dinámica informativa. 
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ESTA 
SAUft 

TESIS 1f0 DElE 
DE LA IlaUlTECA 

"Se plantea el t~rIni!lo 'periodismo científico', pero no 

se trata de hacer periodistas en la materi~ porque no se van a 

proporcionar las bases para el maneJo de las ciencias, sino 

m&s bien la forma de traducir lo técnico a un lenguaje comdn, 

ea decir, que el periodista dé el conocer en forn~a sencilla y -

sint'tica las cuestiones teÓricas. Si se impulsara unA eape--

cialidad sobre divulgaci6n de la ciencia en la carrera de Cie~ 

aias de la Comunicaci6n, no sería efectiva porque l~ estructu-

ra de 108 medios de comunicaci6n y el mt"rcado de trabajo para 

lC's periodistas no est4 en condiciones de especializarlo., ad! 

m4s serta aberrante ya que se estaría tecnificando y hAbrfa do 

incluirse una especialidad para cada ltncd de trabajo." 

EXCELSIOR (José Valderrama de la Fuente de Ciencia y Tecnolo

gi~~ ) 

"A partir de 105 afios 60 empezaron algunos periodistas -

aisladamente a sacar la ciencia de los gabinetes, b&sicamente 

de la UNAM y del Centro de Investigaci6n y Estudios Avanzados 

del IPN, por medio de entrevistas directas con investigadores. 

A través del tiempo, o el ix mejorando la estructura econ6mica y 

educativa del país, se ha vu~lto un trabajo m~s sistem~tico, 

realizado básicamente por reporteros de las oficinas de prensa 

de las casas de estudio que transmiten a los medios informa- -

ci6n científica, acuden a los científicos cuando hay eventos -

especiales o les interesa un tema en especial. 

"Los medios poco a poco han dado más espacio a la infor-
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maci6n científica, pero no en la medida deseable, entre otras 

razones porque los propios cientlEicos todavía trabajan en sus 

torres de marfil y suelen romper el silencio s610 cuando les -

conV1ene. 

"La importancia de una mayor divulgaci6n científica por 

parte del periodista y del científico puede considerarse vital 

para México en raz6n de la vigencia de romper y abati~ nuestra 

inmensa dependencia tecnológica del extranjero. Cabe citar 

que en años recientes se cre6 una asociaci6n de periodistas 

científicos (6ic), pero urge se extienda e incluso se estable! 

ca algo parecido en las escuelas a(~ periodismo, debido a la n! 

cesidad de un intermediario capaz de explicar al pueblo 10 que 

es la ciencia y lo que hacen los científicos Es difícil hacer 

lo porque se requieren grandes habilidades y íormaci6n para 

traducir la ciencia al lector en un lenguaje claro, objetivo, 

interesante y que impacte. 

"EXCELSIOR difunde sistemáticamente informaci6n cient!fi 

ca de M~xico y del mundo, no necesariamente debe haber una sec 

ci6n, sino 4ue todos los medios deben manejar la ciencia como 

infor.maci6n general vital, porque a final de c'entas es para -

el bienestar de la gente# 

"Los científicos normalmente escriben para revistas cien 

t!ficas y para sus colegas, pero el manejo de datos dirigidos 

al pdblico requiere una sensibilidad especial; sería ideal que 

los cient!ficos aprendieran a escribir para el pueblo, pero 
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nicaci6n que casi in5tantáne~mcnte 

vo en todas 1"5 disClr.:.1U'las df';- Ll~~lt·o!'f.ca¡J. 'Í:j,)l'¡;~,,~}1 h;) :!tul!) 

vital para empezaI' iI crear era ~~¡(lC{ \¡~';,,] tYonClíH'l~~I·,l l;"H~ntftl\~·ilt¡ 

"Hay científicos meXíCiUL}S 'I'\H' ":~Hu'd"Hll nutC'ho íioU l(··~lh.~ 

por mantener sus posiciones, no ent%~1 en confllctoH do .ntcr~ 

ses y en muchos casos porque no l4"lJ 'I~H~t.4l CO~pr(ln'<~t:orSt1 ,,1 f(J

velar carencias o fallas de la polfllca; tIenden a sor silon-

ciosos, celosos, a veces hacen que pI pí:-ch>d.ist.:l l(~~l lo que va 

a publicar porque terne alguna mala interpretación: que 01 pe-

riodista los haga aparecer como idlotas o no ~cnios, en esta -

medida quizá los cient!f icos tengan t:az6n I es cosa dn ir qana,!! 

do confianza mutua para el bien socidl. 

"Uno de los grandes problemas de la ciencia y tecnología 

es, sin abandonar la 'ciencia pura' en ningún momento, tener -

la posibilidad de que el país pueda aplicar la ciencid i la so 

luci6n concreta a los problemas. Los científicos mexicanos 

tienen ya muchos avances en la 501uci6n de problemas y 8610 se 

aplican en mínima parte en nuestro país, por razones políticas, 

sociales y de estructura." 



EL OlA (Carmen Galindo, encargada de la pjgina de la Ciencia) 

"La P~gina de la Ciencia surge dos arios despu6s de que -

se funda el peri6dico, hace 25 años. Pilra Id págína se toma-

ron en cuenta dos consideraciones: la primera, que se ampli6 

el concepto de ciencia, no 5610 pard las clcnci~s exactas sino 

también para las socialf?s (historia, socloloq{tl) S1n abandonar 

a las naturales. Otra es quP, dada la revoluci6n clcntrfica y 

tecnológica que sufre el mundo constantemente, S(~ trat,il de d~H; 

expres i6n en las pág ínas donde sc.~ presentan t.e~s d<'1 l'ob6ticéI. 

que tiene repercusión en la rcconvcrs16n Industrial y que pue

de ser una salida a la crisis econ6mica. Otro tema muy citado 

e8 el de Laguna Ve rde: el t rav~s de 1 d p~q i na se han i1(~cho pro

puestas concretas por especialistas para la reconversi6n de 

planta nuclear en gasoeléctrica, geotármica, solar, e61ica. 

"Se cre6 una secc16n llamada SALUD Y TRABAJO (fJue ya tl!, 

ne tres años), donde se abordan los efectos que ejercen sobre 

los trabajadores las nuevas tecnologías. Nos hemos referido -

también a la repercusi6n de las crisis econ6micas en las invas 

tigaciones científicas en México, y por supuesto, a la concien 

cia social de los científicos, expresada de las m~s diversas -

maneras, por ejemplo: la lucha por la paz o la denuncia del 

uso sobre medicamentos o fertilizantes que han sido desechados 

por su peligrosidad. Se le ha dado cabida también a problemas 

sociales, como es la vejez o tercera edad, la eutanasia, el 

aborto. Tocamos adem~s temas sobre antropología (antropología 

social específicamente) a través de la columna ANTROPOHISTORIAS, 
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escrita por el ex director de la Escuela Nacional de Antropo12 

gla e Historia. FILOSOFIA EN LA CALLE es otra columna (ya de

sapareci6' con colaboraciones de maestros y alumnos, es decir, 

es un colectivo el que escribía. 

"Se ha dado informaci6n sobre el Sida, y otros descubri

mientos mexicanos. Se recibe infonnaci6n internacional. prov! 

niente de las diversas agencias, que luego se selecciona para 

publicarse. La informaci6n extranjera que m4s se publica ea -

aquella proveniente de la Aqencia Sovidtica NOVOSTI; NOTJMEX -

tambi'n envfa colaboraciones del Dr. Ruy P~r'ez Tamayo y Miquel 

Ledn Portilla. 

"Los colaboradores fijos en la p4qina de la ciencia 80n 

el bi~logo Agustín Graco, la Dra. Reoeca Jones y el Dr. Cueva 

Sosa (especialista en ·psicoanalisia). 

"Hasta la fecha los científicos no se han q~ejado por la 

informaci6n publicada, ya que sus opiniones son revisadas pur 

ellos mismos. El v!nculo para las colaboraciones de los cien

t1ficos rl.() ha sido de manera insti tucional, sino más bien a 

trav~s de la amistad con la coordinadora de la p4gina de la 

ciencia. 

"Cabe señalar que los reporteros de dicha p~gina son pa

santes de la carrera de Psicología. u 
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3. CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que no todos los acontecimientos en los 

campos cientifico y tecno16qico son de interés general, es ne-

cesario informar sobre aquello que tenga injf"rencitj en la soci~ 

dad y de esta manera proporcionar al lector los suficientes ele 

mentas para distinguir 108 beneficios o perjuicios de alqdn des 

cubrimiento. 

La capacidad de decisi6n del pats, que se encierra en 
las fuentes re9ulares de informaci6n, 8S la esencia do 
108 mensajes de carácter educativo, científico o técni 
co, especialmente de aquellos que comprometen opini6n: 
La opini6n pública bien informada demandará o respalda r' decisiones de gobernantes, ejecutivos y líderes 80~ 
bre todo si ellos requieren esfuerzo y sacrificio na-
cionales. De aquí se infiere el profundo compromiso -
que vincula al periodista con los objetivos b~sicos de 
su comunidad. 1 

Manuel Calvo Hernando señala la necesidad de informar a -

la gente de lo que ocurre en el 4mbito cient!fico y tecno16gico 

y para realizar esta labor, es necesario capacitar gente; estas 

personas pueden ser cient!ficos o periodistas a quienes denomi-

na Pe4iodiata~ CientL6icOA. 

Este nuevo concepto, en nuestro país, atln es muy critica-

do, pues tiene dos connotaciones: a) se entiende hacer periodi~ 

mo de manera científica, y b) hacer divulgaciÓn científica a 

travds del periodismo. Estas dos ideas ocasionan confusi6n y, 

por tanto, el t~rmino de periodismo científico no es preciso. 

r-'er\odismo CientífiCO y Educativo, CIMPEC/OEA, Ed. tpoca. 
1976. p. 61. 
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Uno de los lineamientos que propone Calvo Hernando es la 

especializaciÓn en "PERIODISMO CIENTIFICO", ésta sería ideal -

en las escuelas de ComunicaciÓn y facultades que imparten la -

licenciatura en Ciencias de la Comunicaci6n. Los periodistas 

argumentaron que esto no es funcional en nuestro país, dadas 

las caracter!sticas del quehacer periodístico donde se requie

re de una visiÓn amplia para cubrir cualquier fuente que se le 

asigne. 

Los científicos reconocen la necesidad de divulgaciÓn p! 

ro piensan que tampoco es viable una especializaciÓn en divul

gaci6n para los mismos científicos, ya que la ciencia se espe

cializa día a día. Por otro lado, no hay un interés generali

zado por parte de los investigadores para divulgar porque es -

un trabajo no reconocido.. Adem4s, agregan que si un periodis

ta se especializara para divulgar ciencia, tendría que seguir 

una carrera en la Facultad de Ciencias. Esta es una posici6n 

contradictoria; no desean divulgar, pero tampoco le dan mérito 

al periodista p ~a que la realice. 

Por ambas partes se reconoce la necesidad de la divulga

ci6n, pero no as! la de un profesionista que la lleve a cabo. 

Se niega la posibilidad que el periodista haga divulgaci6n y -

los periodistas temen abordar la ciencia por ser un campo que 

desconocen. 

Uno de los objetivos trazados para la realizaci6n de es~ 

te trabajo, es la propuesta de una especialidad en las faculta 
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des universitarias y escuelas de periodismo, es decir, al fina 

lizar la carrera hubiera la posibilidad de especializarse en -

divulgar ciencia. Esto es posible a largo plazo por diferen-

tes razones: 

No hay gente capacitada para impartir una especialidad de 

este tipo. Tendría que formarse en el extranjero para des 

pués transmitir sus conocimientos. 

El quehacer periodístico por su amplia gama de opciones p! 

ra cubrir diferentes fuentes no se presta para "encasillar" 

al periodista en una sola fuente. La divulgación de la 

ciencia es un trabajo mal remunerado, por lo que se busca 

muchas veces una "fuente" con buen apoyo económico. 

Falta demasiado para crear la conciencia (en los científi

cos) para que apoyen a la divulgaci6n de la ciencia. 

Actualmente 10 que funciona en nuestro país, es la rela

ci6n: prensa - órganos informativos de centros de investig~ 

c16n científicos. 

Es decir, los científicos están vinculados a la prensa -

gracias a los Órganos informativos o comunicados de prensa, 

que son enviados a cada uno de los diarios, de esta manera la 

informaci6n es publicada. Cuando se trata de profundizar en 

datos, el periodista acude al científico para la realizaci6n -

de entrevistas sobre el tema. 

En peri6dicos como EL OlA Y LA JORNADA, que incluyen un 

e.pacio para la ciencia, el investigador proporciona directa--
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mente informaciÓn, el periodista es el encargado de redactar -

la nota. 

Este Gltimo no debe ser el dnico divulgador, siendo la 

ciencia un campo tan amplio y especializado. El científico -

tampoco puede ser el tlnico divulgador aunque tenga la ohl ig.:'1-

ci6n moral de comunicar su trabajo, pero muchos de ellos no 

tienen tiempo para la publicaciÓn de artículos tan frecuente

mente como quisieran. Por ello es necesaria la relaciÓn entre 

ambos, donde el científico diga el uQut INfORMAR'· y el pcrio-

dista el "COMO N
• 

Esto se puede lograr, mediante un acercamiento entre pe

riodistas e investigadores, ya que éstos caracterizan a los 

primeros como sensacionalistas, amarillistas. Es necesario 

que el científico reconozca las cualidades del periodista para 

comunicarse con el "vulgo", ir borrando las reservas hacia la 

prensa. 

Dicho acercamiento se puede propiciar con la realizaci6n 

de encuentros, mesas redondas¡ foros, etc., donde el cient!fi

co se sitGe al lado del periodista y no "de frente", para rea

lizar un trabajo a la par. 

Para concluir: en este momento no es posible una especi~ 

lizaci6n (en otros países esto ya es un hecho) I pero lo que sí 

es posible es la realizaci6n de seminarios dirigidos a perio-

distas para la divulgaci6n. 

Hacen falta recursos humanos tanto en los departamentos 
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de prensa de los Centros de Investigaci6n; como en los diarios 

capitalinos donde es necesaria una sección que aborde a la 

ciencia y tecnología; es en este medio escrito donde la pala--

bra divulgación adquiere su verdadero sentido: 

El nivel más popular serra el que se e}erclera a trd 
v~s de los diarios y revistas y eh este CdSO es nec! 
sario tener en cuenta alguna de las condiciones que 
el artíe;ulo debe reunir: el} ser ver~lZ, b) cldro, c) 
contener una dosis moderada de factores emocionales, 
de manera que no transmita temores ni vanas csperdn 
zas; d) debe clarificar los esquemas ment~leq de .~ 
do que el lector medio pueda tener una visión cien: 
tífica actual. 2 

La divulgación de la ciencia es una de las actividade~ -

poco reconocidas en nuestro pats. Desafortunadamente son me--

nos las personas interesadas en ella, y por tanto a~n es muy 

lento el proceso para forjar una conciencia científica. 

2 Manuel Calvo, 
113. 



APENDICE 

MERCURIO VOLANTE CON NOTICIAS IMPORTANTES Y CURIOSAS 
SOBRE VARIOS ASUNTOS DE FISICA y MEDICINA 

Por Don Jos¡ Iqndcio Bdctolacho 
Dr. M¡dico del Claustro de esta 
Real UniverSidad de H6xico. No.t 
S¡Lddo 11 de octubre de 1112 

"La dificultad de imprimir barato y la misteriosa ceremo 

nia de que todo lo de ciencias haya Je salir en latín, n09 ha 

privado de muchas y muy bellas producciones que acaso se desti 

naran por necesidad al azafr&n y a los cohetes ... Es la prim~ 

ra (gaceta) porque los escritos de Aristóteles, Galeno y Avi--

canna, que deben segan los estatutos de la Real Universidad, -

servir de texto para las lecciones escolares, no lograron la 

fortuna de ser tan largamento explicados, comentados y disput! 

dos por autores europeos, como los sentenciarios del obispo de 

París y las instituciones del Emperador Justiniano, ni eran 

tampoco para tanto. El Hip6crates siendo bon!simo en sí, ofr~ 

ce grandes, tal vez insuperables dificultades para el discerni 

miento de sus obras genuinas y espurias. Comencemos pues a c~ 

municar al pdblico en nuestro español vulgar algunas noticias 

curiosas e importantes, y sean sobre varios asuntos de física 

y medicina, dos ciencias de cuya utilidad nadie dud6 jamás. tI 

A continuaciÓn Bartolache explica el porqué del nombre -

de Mercurio: 
- B9-
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"Mercurio, segan la fábula, era el mensajero de los dio-

ses en cuyo obsequio volaba con suma celeridad hacia cualquie-

ra parte que se le enviase. Las ciencias todas, y los conoci-

mientos atiles al g~nero humano, se creía por los fi16sofos 

m4s sensatos tener como la misma alma racional, un origen ce-

leste y divino. Así pues por un especie de alegoría, nada rc-

prehensible, he querido llamar Me'tc.u-:'¡o l'Vl~H!tt: a un pliego 

suelto, que llevara noticias a todas partes, como un mensajero 

que anda a la ligera. Saldrá todos los miércoles día en que -

parten de esta capital todos los correos del reino." 

(Se vende en el cajoncillo de libros frente al por
tal nuevo de mercaderes, a medio real cada pliego) 

En el ndmero 2 del MERCURIO VOLANTE, Bartolache explica: 

"El asunto de hoy era dar una justa idea de la física, y 

ponderar cuán dtil ella es. Protesto ante todas las cosas (y 

entidndase de una vez para siempre) que no trato de erigirme -

en catedrático de los hombres instruidos, ni dar lecciones a -

aquellos mismos de quienes ya he tomado muchas en calidad de 

discípulo; solamente miro hacia los que no saben ni son suje-

tos de carrera pudiendo serlo y a 10 que llamamos vulgo, gente 

que pasa en todo el mundo por ignorante y ruda de profesi6n, 

aunque no todo por su culpa, porque un paisano vulgar, sea de 

la dltima plebe, hallándose a la mano algunos documentos, en -

que pueda instruirse con facilidad, en asuntos que le intere-

san o atañen de alguna manera, defectiblemente se aplica y 10 

conaique ••• " 
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A continuaci6n da un índice de las gacetas: 

No. 1 Plan de este papel periódico 

No. 2 Verdadera idea de la buena física (miér. 28 - octubre -
1772) 

No. 3 Noticia y Descripción de los instrumentos más necesa
rios y manuales que sirven a la buena física. (midr. 4 
noviembre - 1772) 

No. 4 ContinuaciÓn del pliego precedente. (miér. 11 - novie! 
bre - 1772) 

NO. 5 Lo que se debe pensar de la medicina (mi~r. 18 - novie~ 
bre - 1772) 

No. 6 Avisos acerca del mal hysterico que llaman latido (midr. 
25 - noviembre de 1772) 

No. 7 Carta de un cacique discreto al mercurista y al autor 
de los asuntos varios (miér. 2 - diciembre - 1772) 

No. 8 Uso y abuso del pulque para curar enfermedades (midr. 9 
diciembre - 1772) 

No. 9 Prosigue la historia del pulque (mi~r. 23 - diciembre -
1772) 

No. 10 Experimentos y observaciones físicas del autor en el 
pulque blanco (miér. 30 - diciembre - 1772) 

No. 11 * 

No. 12 Prosigue la materia del pasado (miér. 13 - enero - 1773) 

No. 13 Prosigue la traducción del célebre C6rnaro (miér. 20 -
enero - 1973) 

No. 14 Dase fin al primer discurso de C6rnaro (miér. 27 -ene 
ro - 1773) 

No. 15 Memoria de un an6nimo sobre la importancia de la anato
mía para la medicina (miér. 3 - febrero - 1773) 

No. 16 Continuaci6n de la memoria sobre la importancia de la 
anatomía (miér~ 10 - febrero - 1773) 

Impresos oficiales. Volumen 48. 
Archivo General de la Naci6n 

...----
Este número está desaparecido. 



ÁPENDICE JI 

LA TERCERA GACETA DE LA NUEVA ESPAÑA: GACETA DE MEXICO 
(1784-1809) 

Boletín del Instituto de Investi
gaciones 81blioqráflcas. 
Ha. del Carmen Rulz C~stdieda 
No. 6. Jul-Dic. 1971 

"A fines de 1783, don Manuel Anton~o de Valdés, impresor 

del gobierno, obtuvo de las autoridades virreinales licencia y 

privilegio, confirmados por Carlos IV en febrero de 1185, para 

publicar una gaceta con noticias del reino de la Nueva España. 

"La solicitud de Vald's, dirigida el 16 de octubre de 

1783 al fiscal de lo civil, rezaba: 

"Que creyendo servir y beneficiar al pGblico, d&ndo
le o dos veces al mee, o semanariamente a ejemplo de 
la corte de Madrid y otras de Europa, una gaceta del 
reino en que se instruya de los m&s particulares su
cesos que en él ocurran y teniendo por muy difícil -
adquirir las noticias por medio de personas particu
lares ha creído el medio m&s oportuno para desempe-
ñarlo a satisfacción de todos el que vuestra excelen 
cia se sirva dirigir a principios del venidero di- -
ciembre una orden circular a todos los gobernadores, 
corregidores y alcaldes mayores, para que semanaria
mente o cada quince días." 

"Obtenido el privilegio para hacer la impresi6n en todo 

el reino y la autorizaci6n para estampar al frente del primer 

pliego el escudo de armas de Virrey Mat!as de Gálvez, quien 

otorg6 las licencias correspondientes, aparece la GACETA DE ME 

XICO el 14 de enero de 1784, que con el mismo nombre va a con-

... 92 -
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tinuar pub! ic&ndose hasta el 11 de ~JlC íli!rrbl't" ih' a $09 ~ 1:12 

de enero de 1810 se transfoct:"iid en -;~·,:t'1iA ¡¡'La. ~:;'{l,}Sttl:~~¡':) ;;:rf¡: "Ia:;(I

co, para concluir con c.d virl'(!'Ándlo ¡¡-"~ :,,1 dI! $,üi),l; a~~;:r.b:~~ dt!! 

1821. 

En su primera etapa e 1794-1801/)) 1 iI ,;'"A{'&i,," ID'¡: :1it~ H:l~ ocu

pa 25 años, y su colc?ccí6n complula const'll de 16 l()lftOJt¡ t.:.ld4 

ndUlero consta pOI lo gen.""" de 9 p&qlni1S en 40¡;IUQ ()c"'.lOM1,~ 

mente aumentan de 12, 16 6 m4s, scqdn l,f.) illportani:l.\i. ~l cut1n .... 

tía del material de ínformaci6n. Cuando la oC4si6n lo a~rlt! 

ba, adem48 de 108 nt1meros regulares que rcpart tan suplt;'l'llcntos 

a llanera de alcances o extras. 5610 en un principio aparecie

ron sin numeraci6n propia y formando parte de la cdici6n habi

tual; a partir de 1794, se numeran por separado. Oc 1184 a 

1792, la GACETA DE MEXICO aparece quinccnalmente: a partir de 

mayo de 1793 tiende a la periodicidad semanal, public&ndose en 

tre • y 9 nÜmeros por mes. Hacia 1797 la cuantía e inter~s de 

las noticias ha decaído de tal forma que la Gaceta se transfoE 

ma en mensual; en algunos mese$ de 1798 nQ apareci6 ninguna. 

La crisis se mantiene en los afias siguientes, de tal modo que 

al empezar el año 1802 Vald~s afirma que la Gaceta de M~xico -

es un cuerpo informe y sin vitalidad. A fines de 1806 Se con

vierte en bisemanal, periodicidad que mantiene hasta el final. 

En los primeros años de la publicaci6n, el valor de las 

24 6 28 Gacetas que se imprimían anualmente (contando los su

plementos) era de 22 reales para la capital y de 3.00 fuera de 

ella, francos de porte, exccIJto para las provincias internas, 
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cuya suscripciÓn costaba un peso m~s; poco después la suscrip-

ci6n por 24 gacetas costaba otros tantos reales en el interior. 

La apariciÓn de suplementos y la periodicidad m~s frecuento 

fue variando el ndmero de papeles publicados al año; la renuen 

cia de los suscriptores a recibir s~plcmentos que en ocasiones 

se llenaban con noticias o documentos irrelevantes hizo que 

Valdds abriera suscripciones separadas para qacctas y suplemo,!! 

tos. A partir de agosto de 1793, la suscripci6n se abri6 por 

40 gacetas, más portada e índice. 

Las suscripciones no abrazaban un perrodo fijo, sino pre 

cisamente el ndmero de papeles prometidos contando los suple--

mentos. 

Por 10 que hace a la orientaciÓn ideolÓgica y las carac-

ter!sticas internas de la GACETA DE MEXICO, Manuel Antonio de 

Valdés se vale de ideas y medios introducidos por Castorena y 

por Sahagún, modificados inteligentemente con elementos perso-

nales. A trav~s de sus reflexiones sobre el arte del periodi! 

mo, que pueden espigarse en su publicación, Vald~s se nos apa-

rece como el periodista mejor dotado de la época colonial. 

En la dedicatoria al Virrey Mat!as de Gálvez, que figura 

al frente del primer tomo de las GAZETAS, Valdés enfatiza la -

utilidad de este tipo de publicaciones subrayando: 

Las repetidas instancias con que se solicitan las 
seis que se dieron, a luz en esta corte el año de -
1722, Y después desde el 28 hasta el 39 y los Mercu
rios de los tres siguientes, de que apenas se ha en
contrado una colecci6n integra quiz& no habi~ndose -
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hecho de presente el debido aprecio de ellas, tuvie
ron el desastrado fin que por lo reqular todo papel 
periódico; motivo porque en el dla carecen los curio 
sos literatos de un cGmulo de notlcidS muy peregri
nas, que les serían de mucho provecho. 

Vald~s vincul~ el ejercicio de su profcsidn al engranaje 

político del virreinato, dotando a fste de un vehículo para 

orientar la opini~n pQblica, en tlrminos que ha examinado con 

perspicacia Xavier Tavera Alfaro al analizar las mdltiple. de-

dieatorias e instancias de Valdés a los virreyes y otras auto-

ridades coloniales. 

Vald~s coloca a su peri6dico y al pcriodia.o co.o el ve-

hfculo de informaci6n, co~ el instrumento que lleyara adD a -

las zonas -'s apartadas del pars, las sabias medidas de la po

lítica ilustrada. Pone en pocas palabras, al periodismo mexi

cano dentro de una nueva 6rbita dentro de la categoría franca 

y abierta de instrumento del poder pdblico. 

Por otra parte, el periodismo de carácter científico ap~ 

recido en la Colonia por los años que antecedieron a la crea--

ci~n de la GACETA DE MEXICO de Valdés influy6 en ésta por la -

constante inclusión de notas y artículos -frecuentemente ilus 

trados- sobre diferentes temas científicos, de geografia, geo-

logia, arqueología, botánica, zoología, medicina, artes útiles 

y otros suscritos por los más destacados hombres de ciencia de 

la época, entr _o. los que se cuentan: José Antonio Al zate, Joa-

quín Velázquez de Le6n, José Ignacio Bartolache, Joaquín pro -

Eguía Muro, José Vázquez, José Ignacio Garcta Jove. 
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Consta que Vald~s, que a sí mismo se tenía ante todo co

mo un editor y un hombre de empresa, busc6 la colaboraci6n de 

intelectuales para enriquecer ~u publicaci6n. Temporalmente 

disfrut6 de la colaboraci6n de Don Antonio LeÓn y Gama para la 

tormaci~n de contestaciones culturales provocadas por los lec

tores y colaboradores. 

Las dificultades editoriales obligaron a Vald~s a aso

ciarse con Juan L6pez Cancelada, aventurero español que desde 

noviembre de 1805 figura como editor de la GACETA DE MEXICO. 

Esta se transform~ en bisemanal. Los .alos manejos de Cancel! 

da lo enemistaron con el virrey Iturrigaray y cul.inaron ~~n 

su deportaciÓn a España, as! la Gaceta qued6 de nueva cuenta 

en manos de su fundador. La GACETA DE MEXICO inicia su trans

formaci6n de 6rgano noticioso del gobierno virreinal en 6rgano 

oficial. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS 

DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

INSTITUCION 

UAM 

Rectoría General 

AZC-IZT 
IZT 

Ale 

AIC-IZT-XOCH 
AZC 

AZC 
AZC 

AZC-IZT 

XOCH 
AZC-XOCH 

AZC 

XOCH 
XOCH 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Nacional de Antropología 
e Historia 

Escuela Normal Superior 

97 

TITULO 

Casa del Tiempo 

Contactos 
Izt~palapa 

Teoría y Pr4ctica 
"A Econolllfa

Sociol~9ica 

Alegatos 

Investigaci6n Humanística 

Comunicaci6n y Cultura 
Artefacto 

El Cotidiano 
Universitas-2000 
Argumentos 

Acta Médica 

Anales de la ENCB 

Boletín Bibliogr~fico 
de la ENCB 

Acta Mexicana de Ciencia 
y Tecnología 

Economía Polftica 

Gaceta Politécnica 

Cuicuilco 

Cuadernos de Trabajo 
Boletín 
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INSTITUCION 

Conservatorio Nacional de MOstea 

El Colegio de México, A.C. 

Centro de Investigaciones y 
de Estudios Superiores de 
Antropología Social 

Universidad Iberoamericana 

Universidad La Salle, A.C. 

Instituto Tecnol6gico 
Autónomo de M~xico 

Universidad An~huac 

Escuela Libre de Derecho 

TITuto 

Etcrofonf'a 

Foro Internacional 
llueva Revistd de Filologta 
Hisp4nica 

Estudios de Asid ~' Afric,it 

Revista de Estudios 
Df~mo(Jr&ficos y Urbanos 

Revista de Estudios 
SOclol&Jicos 
Historia Mexicana 
Revista de Estudios 
Econdaaicos 

Boletfn Editorial 

Papelea de la Cana Chata 

Boletfn UIA 

Revista de Filosofía 

Gaceta 

Logos 

Revista Gerencia 

Estudios 

Gaceta 

Revista Opci6n 

Informe Mensual del Centro 
de Análisis e Investigaci6n 
Econ6mica 

Peri6dico Anáhuac 

Investigaciones Jurídicas 
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INSTITUCIOU 

Escuela Libre de Homcopatla 
de Mdxico 

Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archlvonomfa 

Universidad del Valle de México 

Universidad Tecnol6qica de 
M4!xico 

Universidad Panamericana 

Universidad Latinoamericana 

Universidad Simón Bolívar 

Universidad de la Comunicaci6n 

Instituto Universitario de 
Ciencias de la Educación, A.C. 

Instituto Mexicano de la Audici6n 
y el Lenguaje, A.C. 

Escuela de Periodismo Carlos 
Septi~n Garc!a 

Escuela Bancaria y Comercial 

Tecno16gico de Estudios Contables 
y Administrativos 

Escuela Superior de Ventas y 
Morcadotecnia de México, A.C. 

Bolctín 

Boletín de Ulbliotecas y 
,tu'chlvo 

Revista Istmo 

Resonancia 

Imagen 

Tinta Joven 

Universidad Salesian~ 

Acta Audio16gica y 
Foniátrica Hispanoamericana 

Dialoguemos 

La Ventana Estudiantil 

El Correo EBC 

Comercio 

Gaceta 

Voz Estudiantil 
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INSTITUCION 

Escuela Profesional de 
Contabilidad y Administraci6n s.c. 

Universidad Aut6noma de 
Baja California 

Instituto Tecno16gico de Mexicali 

Instituto Tecno16gico de Tijuana 

Universidad del Sudeste 

Universidad Aut6noma Agraria 
Antonio Narro 

Universidad AutÓnoma de 
Cd.,Ju'rez 

Instituto Tecno16gico de Durango 

Universidad de Guanajuato 

Instituto Tecno16gico y de 
Estudios Superiores de Occidente 

Instituto Tecno16gico de 
Cd. Guzrdn 

Colegio de Postgraduados 

T Il'Ut.G 

G(lccta Grupo Sol 

Dos Puntos 

Boletfn Informativo del ITM 

Tecamatl 

Boletín Informativo 

Pinceladas 

Revista Agraria 

Revista Comuna 

Revista Entorno 

Gaceta Universitaria 

Boletín Escuela de Veterinaria 

Boletín Escuela de 
Administraci6n 

Revista UBAMARI 

La Colmena 

Revista Renglones 

Revista Huella 

Boletín ITESO-Ahora 

Tecno16gico 

Agrociencia 
Avances en la Investigaci6n 
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INSTITucrON 

Instituto Superior de Ciencias 
de la Educaci6n del Estado de 
M4xico 

Universidad Aut6noma del 
Estado de Morelos 

Sistema Instituto TecnolÓgico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey, ITESM 

Universidad de Monterrey 

Instituto Tecno16gico de 
Culiac'n 
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