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INTROOUCCION 

H +1nes de agosto de 1989 imAgenes del lejano planeta Neptu
no fueron captadas por las camaras de la sonda espacial "Voyager" 
y transmitidas en directo a la Tierra. Millones de personas 
pudieron verlas gracias a la televisibn. Sin embargo, este suceso 
no despertO la misma euforia que veinte a~os antes provocb la 
transmisibn televisiva de la llegada del hombre a la Luna. 

Ciertamente el mundo ha cambiado mucho a lo largo de dos 
ctecadas. Vivimos una epoca en la cual los logros extraordinarios 
en materia de ciencia y tecnolog1a contrastan con la agudizaciOn 
de conflictos econOmicos, po11ticos y sociales en el mundo ente
ro. Lo anterior estA 1 sin duda, redefiniendo el panorama planeta
rio en todos los ~mbitos y habrA de perfilar los rasgos de las 
sociedades del siglo XXI. Factores insoslayables en ese proceso 
son asimismo, los medios de comunicaciOn colectiva que fo,.-man 
parte de ty a la vez conforman> la cultura contempor~nea. 

Somos testigos y consumidores del desarrollo acelerado de la 
tecnologia pt·opia de dichos medios, espec\ficamente la relativa a 
la televisibn y el video. Nuestra visi6n del presente y nuestra 
perspectiva del futuro toman como fuente de suma importar,cia, la 
informacibn que recibimos de los mensajes radiofbnicos y televi
sivos o bien, la que se desprende de los medios impresos. A pesar 
de las múltiples polemicas que desde su aparición han generado, 
mucho falta por indagar sobre el potencial de los medios de 
comunicacibn, fundamentalmente en lo que concierne a su lenguaje. 

En general, los especialistas en comunicación han preferido 
estudiar aspectos referentes a los efectos de los mensajes y las 
intenciones que en el los subyacen. Tales estudios han sido apo1·
taciones significativas indudablemente, aunque insistimos, hace 
falta investigar con mayor profundidad las posibilidades creati
vas que las constantes innovaciones tecnolbgicas otorgan al len
guaje de los medios, b~sicamente al lenguaje de la televisu~n. 

Por otra parte, los esfuerzos para llevar a los grandes 
n~cleos de poblaciOn los conocimientos generados a partir de las 
avances cientlficos y tecnológicos, ha cobrado gran importancia 
en las 6ltimos a~os. Ello obedece primordialmente a una necesidad 
latente de la saciedad por saber cuales son o ser~n los verdade
ros efectos de di chas .:ivances, que de hecho se insertan ya en la 
vida cotidiana. De tal manera, la divulgaciOn de la ciencia se va 
convirtiendo paulatinamente en una actividad de gran peso que 
involucra la participación de cientlficos y de especialistas en 
periodismo y comunicación. El interés fundamental de la divulga
ción cientlfica, como se verA, es vincular el conocimiento c1en
tlfico al acontecer social, motivando al püblico no especialista 
a considerar a la ciencia como parte medular de la cultura. 

Ahora bien, a diferencia de otros, la elaboración de man-



sajes divulgativos constituye un verdadero reto. No resulta sen
cillo con~ert1r el lenguaJe cientlf1co y los d1s~ursos que de él 
se deriven. a un lenguaje comprensible pa1·a leqos. Considerar 
fAcil esa tarea ponar\a de man1f1esto una acl1lLJd 11·responsable, 
similar a la que presentan algunos medios cuando dan a conocer 
una not1c1a sob1·e ciencia o tecnolog\a, t1h1éndola con tintes 
amarill1stas. La divulgación de la ciencia requiere adem~s de un 
buen conocimient.o del lenguaje del medio que va a uti 11zar-se. 

Asl pues, el propOsito de esta investigación es examinar el 
vinculo existente entre los lenguajes cientlfico y televisivo al 
estructurarse un discurso de divulgación, mismo que cristaliza en 
una producción televisiva. Partimos de que es posible complemen
tar ambos lenguajes y lograr un producto que no sólo reüna obje
tividad y validez en su estructura, sino que tambien permita 
maniTestar un goce estStico derivado de la belleza intrlnseca de 
las ciencias. Creemos que ello es factible porque un discurso de 
divulgación fundamentado en una exhaustiva indagación en torno a 
las posibilidades creativas, puede romper el aura academicista de 
la ciencia, conv1rti8ndola en una fascinante r1arracibn audiovi
sual que explique el mundo que nos rodea. 

Para llegat" al an~lisis de dos progt"amas de divulgac10n 
cientlfica, se hizo necesario en pt"imer término, hablar- de las 
gene1-alidades de esta actividad y posteriormente, examinar los 
aportes metodolbgicos que nos permi tiet-an dise'Mai- un esquema de 
anhlisis. El primero y segundo cap\tulo se hallan dedicados a 
estos puntos. En tanto, en el tercer apat""tado se lleva a cabo la 
aplicaci6n del esquema de anAlisis a una revista informativa 
(''Cambio'') y a un capitulo de una serie <''Cosmos''>; como se 
explicar~ en su oportunidad, el haber seleccionado tales prog~a
mas no persigue fines de comparación entre ellas, no es ese 
nuestro inter~s. Lo cierto es que los resultados obtenidos .fueron 
de gran utilidad para la elaborac16n de una propuesta de gu16n, 
el cual presentamos al .final de este trabajo, luego de comentar 
las conclusiones generales. 

Queremos asentar que el dise~o del gulon no .fue en princi
pio el eje principal de nuestra investigación, sin embargo, a 
medida que avanzaba nuestro trabajo, pudimos percatarnos de la 
necesidad de aplicar los resultados del anAl1s1s a un producto 
conc1~ata. Despues de todo, la divulgaciOn c1ent\fica no puede 
encerrarse en un mundo teOrico; es la practica la que l~ per.fec
ciona. Ademas, las experiencias que hemos obtenido luego de 
participar en diversos foros en donde se ha discutido la 
importancia de la tarea divulgativa, nos ha confirmado la convic
ci6n de que este campa exige paralelamente estudios en los cuales 
se combin8 al mismo tiempo lo teórico con propuestas pr~ct1cas. 

Requiere prir ello, de una labor interdisciplinar1a que concentre 
el inter~~ de cíent\ficos y especialistas en los medios de comu
nicaciÓ'•, a fin de obtener productos de altos niveles cualitati
vos. ::>abemos de antemano que no es .f~ci l tener cabida en los 
sistemas televisivos de nuestro pa\s. Mucho menos s1 no se persi
guen .fines lucrativos, precisamente por ello la divulgacibn c1en-



tlfica no ha sido valorada realmente por la televisi6n nacional, 
cuyo inter~s se centra en promover por lo general, productos 
"culturales" bastante cuestionables. No obstante, existen espa
cios y es menester aprovecharles. 

Al momento de escribir estas lineas se lleva a cabo en el 
Distrito Federal, el Quinto Festival de Cine y Video Cientlfico 
en donde ae presenta una muestra retrospectiva de las produc
ciones cinematogrAficas y telovisivas realizadas en México en los 
últimos diez anos. Ello es un indicador del interés creciente 
que surge por emplear los medios audiovisuales a la divulgación 
de la ciencia y la tacnologla. Y asimismo, resulta un est1mulo 
para la creacibn da propuestas de guiones de programas de este 
g~nero, en donde se conjuguen los conocimientos cienti-ficos, la 
imaginacibn y la creatividad paYa dar por resultado productos 
capaces de atraer la atenci6n de auditorias mayoritaYiaa. Estamos 
convencidas que el p~blico no sólo ae interesa en contanidos 
televiaivoG que giran en torno al entretenimiento o a la diver
sión Cconceptos que pueden seY discutibles si nos apegamos a la 
programación televisiva vigente>, tambi~n tiene curiosidad por 
saber de que manara le afectan los descubrimientos o las nuevas 
teoYlas, los nuevos inventas. Por el lo, la divulgac:ibn de la 
ciencia en televisibn es una labor que tiene mucho por ofrecer; 
esta investigaciOn es un primer acercamiento a lo que puede ser 
la televisiOn en la ciencia-

Queremos patentiza~ un profundo agradecimiento a nuestra 
directora. de tesis, la maestra Chriatine Allen, principalmente 
por la paciencia y dedicaciOn que tuvo con nosotros y por compar
tir el entusiasmo que propicio el proyecto de guión sobre el 
eclipse total de Sol que serA visible en nuestro pats en el 
verana de 1991. Esperamos qua el gui6n llegue a producirse, 
aunque si as1 no Tuera, no podemos negar qua ha resultado una 
exper-iencia sumamente agra.dable que nos pe1-mi ti6 comprobar que 
una labor interdisciplinaria entre cientlficos y periodistas es 
posible, y ademAs que el lenguaje cientlfica puede adaptarse a 
los discursas de divulgacibn. El trabaja~ con una asesor1a como 
la que nos otorgó la maestra Allen as1 la constatb; no estA por 
dem~s aseverar que la vtnculacibn que tenemos con la divulgaclbn 
cientlfica, tiene como antecedente la brillante labor de nuestra 
directora da tesis como divulgadora de la ciencia astronómica .. 

Por último sólo nos resta sehalar que mucho hay por hacer en 
el campo de la divulgacibn de la ciencia. La axpeYiencia que se 
va acumulando concratarA en mejores pYopuestas para la creaciOn 
de mensajes que lleven a p6blicos mayoritarios las maravillas de 
los deacubrimíentas cíentlficos y tecnol6gicos, pero sin perder 
el sentido crltico y racional que caracteriza a estos quehaceres 
del ser huma no. 

M~xico D.F., octubre de 1969. 



CAPITULO UNO 

PORQUE USAR LA TELEVISION EN LA DIVULGACION 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 



1.1 G•n•~&lldadaa da la Dlvulgaclbn Clant1flca. 

Hablar de los t~rminos ''dlvulgaclbn'' y ''ciencia'' por sepa
rado podr1a llevarnos por caminos muy distintos a los que desea
mos transitar, aunque si hablamos da divulgación clentlfica, nos 
situamos en una vereda recihn descubierta y con mucho trecho por 
recorrer. 

Establecer el significado de divulgacibn cient1fica no serA 
sencillo puesto que tales thrminos no aparecen en el diccionario 
de manera conjunta. Pero si nos apegamos a sus ralees Tilogen~
tlcaa, tendt"lamos algo ael como 11 dar conocimiento al vulgo". para 
alguien ~sto podrla tener ecos despectivos lo cual contradice por 
completo la esencia misma de la tarea divulgativa. Psra evitar 
malas intarpretaclcnes, derivadas de erudiciones fllolbgicas, 
nosotros preferiremos decir que entendemos por divulgacibn clen
tlfica a la comunicacibn de los conocimientos cientlficos y 
tecnolbgicos empleando un lenguaje accesible a un pll.blico media
namente educado <o por lo menos con una educacibn elemental), a 
fin de interesarlo en el acontecer de la ciencia y la tecnolo
gla.1 Estos Ambitoa de la cultura humana son, paradOJicamente, 
los mAs citados y qulzA los menos comprendidos en nuestros dlas. 
Es probable que su desarrollo histbrico haya contribuido a acre
centar dicha contradiccibn. Veamos. 

A partir de la primera Revolucibn Industrial generada en la 
Inglaterra del siglo XVIIl, el desarrollo cultur"al fue sustentAn
dose cada ve mAe en los avances que prohijb el descubrimiento de 
tecnologias que aceleraron los indices productivos de las otroras 
f~bricas artesanales. 

En ef'ecto, desde al surgimiento de la mAquina de vapor, la 
hislot·ia de la humanidad se circunscribe en mucho, a los progre
sos que en materia de ciencia y tecnologta se fueron alcanzando. 
La evolucibn creciente en estos hmbitos propicib una segunda 
Revolucibn Industrial, acaecida en el ~ltimo cuarto del siglo XIX 
2 : del uso del petrbleo y la electricidad se derivb la invención 
de los motores el~ctrico y de combustión, mismos que hasta nues
tros dlas siguen siendo la fuerza motriz de múltiples industrias 
al igual que de aparatos de uso diario que muchos consideran ya 
parte de su entorno natural (un ejemplo: el autombvil). 

No obstante, es muy probable que nuestro siglo sea descrito 
como la ~poca en la cual el conocimiento se generb a velocidades 
increlbles, dando lugar a una tercera revoluciOn industrial, cuyo 
momento clave se da entre 1970 y 1980, cuando la electrbnica y la 
inteligencia artificial alcanzaron un notable progreso: 

" ••. entramos al inicio de una nueva fase de desarrollo de la 
historia contemporAnea que se caracteriza, por un lado, por el 
antagonismo del viejo modelo cl~sico de industrializacibn <fun-



damentado en wna tecnologla que parmitia la amplia utilización de 
mano de obra humanal •• y por otro lado 1 la emergencia de un 
nuevo modelo bi6tico de economta impulsa.do por la lnformAtica 1 la 
rob6tica, la biogenétlca, la microelactr6nica, la .f1stbn nuclear, 
las t.eletomun1c:ac:::1ones y ta conqu1st<J. espar1al''. 3 

A pesar da lo .fastuoso que pueda pa,..ecet este g1·ado de 
avance en la inveetigaciOn cient1-fica, Yesulta evidente el hecho 
de que sus alcances se limitan en su mayorla, a paises con altas 
niveles de índustrializacibn. El ~lujo infomat1vo sobre el uso de 
tecnologlas o de aplicacibn de los descubrtmientos ciantlficos 
corre a cargo de la6 zonAs hagembnicas productoras de esos avan
ces, dejando a las zonas de menor desarrollo como receptoras y 
consumidoras de estos ~ltimos. Sin embaYgo, la ciencia es patri
monio de la especia humana y carece de fronteras ~lsicas y tempo
rales; por lo tanto, diflcilmente puada crearse, desarrollarse, y 
divulgarse e~clusivamente en unos cuantos palees. Si bien, los 
mAa sonados logros cientl~icos se dan en naciones como los Esta
dos Unidos, la Unión Sovi~tica, Japón, Alemania Federal, Francia, 
etc., ello no significa que en los pa1ses mal llamados del Tercer 
Mundo 4 sea inexistente la investigacibn en diferentes ~reas cien
tlficas y tecnolbgicaa, es menor en tórminos cuantitativos pero 
no en lo que se refiere al aspecto cualitativo. 

Determinada por los procesos histbr1cos qua han propiciado 
la división entre naciones industrializadas y paises en vlaa de 
desarrollo, la dependencia cientlfica y tecnol6gtca ea un hecho 1 

pues a ~in de cuentas a una dependencl~ econ~mica se suboYdina 
otro tipo de dependencia. Una actividad que en los 6ltimos atios 
ha ido cobrando fue~za y que bien podr1a coadyuvar a convertir 
esa dependencia en una distribución equitativa del conocimtentc 
es la divulgacibn cientl~ica. 

La Talta de información comprensible y capaz de seF sometida 
a Cr"ltitas y anAliais, que permita al perceptor' calibrar la 
importancia de la ciencia y la tecnologla en su vida cotidiana es 
una caracteristica primordial de los contenidos a divulgarse. Uno 
de los pioneros de la divulgaclOn cienttfica en nuestro pats, al 
doctor Luis Estraia, nos dice a este respecto: 

º··.Una. labor de divulgación ideal brtndar1a al püblico la 
oportunidad de convivir con los cientificos para partic.ip.u- tanto 
de su conocimiento cuanto de laa alegrias y ~rustraciones que 
resultan de sus investigaciones. S6lo falta ahadir a bato, cu~l 

es su Yelacibn con la vida cotidiana .•• dar los elementos para 
situar ese mundo en el panorama. gener"al de la vida humana".~ 

Los contenidos d divulgar tendr~n qua o~recer explicaciones 
del nuevo modelo de vida generado pof los r~pidos avances en la 
ciencia y la tec"ologla de nuestra ~poca, modelo qua, nos g~ste o 
"º, se extiende a nivel planetario, aunque desde luego adapta 
ciartaa peculiaridades acordes a cada regibn. No es este el lugar 
para formula~ julcics valo~at1vos sobre los avances de la cien
cia. pero sl es importante subrayar que el c~iterio que se ~ormen 
quienes vivan - o sufran - los progresos de la medicina, la 

2 



ingeniarla gen~tica, la microelectrbnica, la flslca nuclaar, la 
psiquiatrla, etc., se fundamentarA en mucho en las tareas de 
divulgación cientlfica que se lleven a cabo. 

Por otra parte, resulta claro que la población en su tota-
1 idad <en cualquier nacibn> no tiene, ni tendrA una formacibn 
acad~mica universitaria de ciencia o de tecnologla. Asl pues, la 
divulgación cientlfica podrla convertirse en un sólido complemen
to de los sistemas educativos, siempre y cuando no caiga en los 
anacronismos que suelen afectar a sistemas como el nuestro. 

La ruta seguida por la divulgacibn del conocimiento cien
tlfica no es lineal, se diversifica segli.n sean los objetivos 
especificas que se tracen. La din~mica varia si de lo que se 
trata es sblo ofrecer informacibn simple y llana o bien, si se 
quiere demostrar que la ciencia no li.nicamente cumple con la tarea 
de encontrar respuestas objetivas sustentadas en la aplicacibn de 
un m~todo, sino que involucra al "hamo ludens", que nos es comll.n 
a todos los seras humanos, y cuya principal caYacter\stica, la 
curiosidad ha impulsado a nuestra especie a este tecnificado 
siglo XX. 

El trabajo de un hombre de ciencia se centra en la investi
gacibn. Oivul~ar sus resultados entre colegas as una m~s de sus 
labores, na asl el transmitirlos a püblicos no especialistas. 
Cabe sa~alar que en las ültimas d~cadas, la comunidad cient1fica 
se ha preocupado por acercarse a la población en general•. Muchos 
investigadores han tomado conciencia de la importancia que tiene 
su trabajo para la sociedad y de la relevancia que tiene la 
sociedad en el desarrollo de la ciencia, porque la investigacibn 
cientlfica requiere financiamiento y en los lugares donde es el 
Estado quien la subsidia, los impuestos de la ciudadanla no 
pueden caer en saco roto sin correr el riesgo de una epidemia de 
recortes presupuestalea a las institutos de investigacibn. 7 

Como se verA, las investigaciones y muchas veces la preocu
paciOn por la falta de apoyo econOmica, absorben mucho tiempo 
del cient\ficoª La divulgación cientl~ica es en m~ltiples casos, 
una tarea colateral. AdemAs aün no es reconocida como una activi
dad profesional - par lo menos en México - y en los medios masi
vos de comunicaci6n no alcanza todav\a el estatus de prime~a 

plana o de horar i.o tri.ple "A". Agregu~mosle el hecho de que en 
nuestro pa\s la ciencia no tiene el pleno reconocimiento como 
parte de la cultura nacional, donde lo sobresaliente se ~ami.te al 
arte y las humanidades. Hablar de c1encia en M~xico es para 
algunos, un regreso al positivismo. 

Aunado a lo anterior, la d1vulgac10n ~ientlfica no deja de 
vincularse con los problemas pol1ticos, soclales y econOm1cos que 
afectan a la investlgacibn cient\fica y tecnológica. En el caso 
de Ml:!xico, la ciencia ha sido uno de los renglones mAs afectados 
por la crisis econbmica que vive el pa1s dede 1982. Por otra 
lado, el nivel educativo de la poblaciOn - saxto grado de educa
cibn primaria - plantea un verdadero reto a la labor divulgati
va .. :., la que deberAn desempet1ar conjuntamente cientl-ficos y espe-
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cialistas en comunlcac16n, pues principalmente son los medios da 
comunicación mas1va los que podr~n llevar a grandes nócleos de 
poblacibn, los conocimtantcs cientlTicos y tecnológi~os que per
filan en mucho, al mundo en que vivimos. 
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1.1.l, Una n•c••ldad d• nuaetra bpcca. 

Siglo 
apresta a 
cr"lstiana, 
sionada. 

veinte, siglo de cambios. La civillzacibn que se 
iniciar el tercer milenio, contado a partir de la era 
se halla en una fase de translcibn sumamente convul-

A diario, los medios de comunicaciOn masiva - prensa, radio, 
y televisibn - diseminan noticias que hablan de guerras, golpes 
de estado, 11 cracks 11 en la economla mundial, triunfos de deportis
tas - si son nacionales, mejor -, avances sn la moda, acuerdos 
sobre armas nucleares, etc., etc., etc •• De vez en cuando, se da 
un espacio a lo que hacen los cient1flcos, claro que no son 
olvidados cuando reciben el Nobel o alg~n otro premio de renombre. 
El por qu~ lo reciban pasa a menudo, a segundo plano. 

Curiosamente la ciencia es el centro de atencibn cuando 
suceden desgracias. Un caso: Chernobyl y la energla nuclear 
estuvieron de moda hace un par de a'hos. La ola antinuclaar illcan
zb nuestro pa\s cuando ya casi se pone en funcionamiento la planta 
nucleoel~ctrica de Laguna Verde, luego de diez ahos de aprobarse 
el proyecto. Tal vez en 1977 se ignoraba todavla a nivel general, 
los pros y contras de estas tecnologias. Se hizo laba1~ de divul
gaciOn al respecto? Se considero al p~blico no eapecialista?q. 
Otro caso: la ciencia m~dica de nuevo roba c~mara al descubrirse 
el Slndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, mejor conocido co
mo ••• SIDA, la enfermedad incurable de la &poca. Un 6ltimo ejem
plo: la ecologia se convier"te en moda en nuestro pais, luego de 
que los habitantes de la otrora muy leal y muy noble Ciudad de 
Mln<ico, antaho "la región m:t.a transparente", sufr"an la peor 
inversibn da su vida: la inversibn t~rmica. 

Ante los avatares del "progreso'' se buscan respuestas. El 
quehacer de la ciencia es proporcionar"las pero bien fundamenta
das. No serA ~actibla que la ciencia encuentre apoyo p6blico si 
&Ola acapara titulares en casos de desgracia. Como una actividad 
que afecta nuestra vida diaria, la ciencia debe divulgar"se; 
ciertamente no es la panacea, pero tampoco el origen de todos 
los males. Si no se aclara ~ato,, se corre el riesgo de que 
quienes buscan respuestas lo hagan en ot~os Ambitos donde se les 
den, aunque su fundamento sea dudoso: 

"• .• La ausencia de un buen conocimiento cientl-fico sblo 
contribuir"! a la creación de m~s supersticiones''.l" 

En tanto, la ~uerte contradicción que representan hechos 
como la llegada del hombr"e a la luna, el descubrimiento de la 
plldora anticonceptiva o los avances en la ingeniarla gen~tica 

ante el acelerado empobrecimiento de naciones que sufren hambru
nas, crisis politi~as y financieras, guerras internas, colonia
lismo ideolbgico, etc., hace que la ciencia y la tecnologla 
representen campos culturales situados en otra dimensión. Los 
hombres y mujeres de bata blanca se encuentran (cuando no son 
m~dicos) encerrados en sus laboratorios hablando entre ellos un 
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lenguaje esbterico, oculto. Y lo oculto provoca dos reacciones: o 
se desprecia o se mitifica. 

Probablemente la falta de una divulgación sistemAtica del 
acontecer cientlfico ha colaborado a que el p~blico carezca de un 
interés manlfiestot 1

• AdemAs, en el caso de M~xico, el hecho de 
no tener una tradicibn coherente an los medios masivos de comuni
caciOn en materia de divulgacibn cient1fica por razones ya anota
das anteriormente y la inoculaci6n hecha en el sistema educativo, 
con la vacuna denominada "la ciencia es sin6nimo de aburrimien
ta11, contribuye a que la gente se abstenga de considerar a la 
ciencia como parte de su vida, a pesar de que ésta discurre en un 
mundo donde nos topamos a cada momento con productos del saber 
cientlfico y tecnolOgico. Bi alguien quiere comprobar lo ante
rior, baste efectuar el siguiente ejercicio: ennumere las veces 
que 0n su itinerario cotidiano sa encuentra usando aparatos 
eléctricos o se desplaza empleando el producto tecnol6gico de 
nuestra era: el automóvil. 

Posiblemente, si se logYaran aumenta~ los canales de divul
gacibn cientlfica, llegarlamos a comprender que la ciencia es .•• 

" ••• Una empresa intelectual que consiste en construir un 
puente entre la sociedad humana y la naturaleza. La sociedad es 
una isla rodeada completamente de naturaleza ..• por un lado estA 
la naturaleza humana: biologla y psicologla. Luego tenemos la 
turaleza de la sociedad: antropologla 1 sociologla, economla y 
politologla. Finalmente tenemos el universo flsico: geologlu, 
flsica, qulmica, astronomla. 12 

Ahora bien, tales puentes no e6lo deben ser transitados por 
una comunidad cientlfica cuya preparacibn les permita disetiarlos, 
y no exageramos al decir que es de vital importancia que toda la 
poblacibn tenga una idea clara de la trascendencia da la investi
~aciOn y ciertas naciones de lo mAs reciente de las ciencias, lo 
que le permitir~ asimilar con fluidez las nuevas teorlas. 

Claro que no se trata de convertir al hombre camón en erudi
to de la ciencla. El ritmo de vida y la prepar~clbn no cientlfica 
de la poblacibn ajena a este quehacer, no posibilitan preparar 
eepeciallstaa fuera de lae aulas universitarias. Adem~s no es ese 
el objetivo de la divulgacibn. 

Surge entonce8 la necesidad de efectuar una labor de divul
gacibn que lleve al p~blico, de manara comprensible, los queha
ceres de la ciencia y la técnica, para hacerlo consciente de que 
loe puentes de la ciencia son también parte de su vida diaria, la 
cual puede ser modificada por lo que ahl acontezca. 

En suma, tenemos que la divulgacibn de la ciencia como una 
necesidad de nuestro tiempo, debe pretender: 

- "Hacer participes a todos loa hombres y mujeres de los avances 
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de la ciencia. 

- Favorecer las vocaciones cientlficas entre los estudiantes. 

- Crear un clima favorable a las inversiones en la investigaciOn. 

- Preparar a la opinibn pfiblica para los cambios producidos por 
la aparici6n de nuevas tecnologlas y favorecer su correcta eva
luaciOn en el conteKto humano, cientlfico y cultural. 

- Lograr un quehacer permanente en el terreno cientlfico. 

- Evaluar adecuadamente al hombre de ciencia y descubrir ante la 
sociedad su papel creador". 13 

La cristalizaciOn de estos objetivos no resultar~ sencilla 
dadas las contradicciones sociales, pollticas y econOmicas que 
BKperlmenta un pala como el nuestro, sin embargo, no podemos ni 
debemos abandonar la tarea de divulgaciOn, pues el costo se 
reflejarla en un grave rezago en la cultura cientlfica nacional. 
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1.1.2 UtilizaciOn de diTerentaa mRdlos. 

"El resultado fue -fenomenal. Prensa, radia, cine y televi
sibn volcaron su interés en nuestro ilustre descubrimiento. Llo
vieYon solicitudes para dar conferencias y entrevistas. Incluso 
hubo un famoslsimo productor quien se ofreciO a realizar un 
videoclip que auperara al del artista del momento ••• Varias 
compa~tas ofrecieron patrocinar el proyecto. La prensa fue dadi
vosa, otorg6 grandes espacios y si bien, nuestro recién llagado 
al mundo de la fama no canta, en la radio los locutores hablaban 
dia y noche de ~l. Lo call~icaban de ~enómano de la hpoca, harla 
historia, revolucionarla lo hecho hasta entonces. V el pbblico ••. 
el p~blico ped1a saber mAs da ~l; y por supuesto, ne ~altb alg6n 
oportunista decidido que sacb a la venta ·~ouvenirs', aprovechan
do -como dirian los pollticos- la coyuntura. La internacionaliza
ci6n era inminente. Por fortuna, el nuevo valer se hacla 
comprender en todos los idiomas. Era la primera ve? que un descu
brimiento cient1fico acaparaba con una intensidad nunca antes 
vista, la atencibn de los medios de comunicaci6n, y por ende, la 
del póblico al que llegaban. Los superconductoras dartan un nuevo 
enfoque a las perspectivas de reserva energética, porque a 
qui~n no le gustaria ahorrar energla eléctrica, gracias a mate
r ialee que permitan la utilizaci~n total del flujo de electrones 
que pasan por una bobina o un cable? Después de todo, pagar por 
la anergta ya era una pesada carga mensual y estos materiales, 
luego de mOltiples investigaciones, venlan a solucionar - y a 
abaratar - el problema da desperdicio de energla eléctrica. Ade
m~s, abrlan perspectivas fant~sticas: trenes ultrarr~pidos levi
tado& sobra loa rieles, computadoras superveloces, etc.,etc •• 

Al conocer las maravillas de 6ato el p~bltcc comenzó a 
comprender que los medios también ae ocupaban de informarle por 
primera vez, con virtual importancia y con amenidad, sobre aqué
llo que repercutta en su vida cotidiana d• manera espectacular, 
mucho mAs espectacular que la tonada de moda ••• " 

Este hipotético suceso parecerla sacado da algün relato da 
ciencia ~icciOn. No obstante, el potencial que posean los medios 
masivos da comunicaci6n para convertir de la noche a la maMana a 
un desconocido en una rutilante estrella, o favorecer el surgi
miento de mitos sujetes a modas y gustos eftmeros , resultQ 
innegable• 4

• Piénsese por ejemplo en la eclosi6n de grupos y 
cantantes de todo género que "representan" el movimiento musical 
del momento, aunque la euforia que provocan, en ocasiones es s6lo 
sustentada por la publicidad y los e~actos logrados a través de 
avanzados aparatos electr6nicos. 

Tales hechos nos conducen a pensar que uno de los caminos 
imprescindibles para divulgar ciencia, son precisamente los me
dios da comuntcac16n masiva, por su cobertura, por su alcance y 
porque se quiera o no, son instYumentos que al convivir cotidia
namente con loa seres humanos "han cambiado la foYma de compren
der al mundou 
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No se quiere soslayar con ello a los medios trad1cionales de 
divulgación como son la con~erencias, seminarios, exposicionee 
museogrbficaB, etc .. , Slno ablo a~irmar que para llegar a gYandea 
auditorios la mejor vta ea la utilizac16n de la prensa, radio, 
cine y la talevisibn. AdamAs los medtos tradicionales atraen en 
su mayorla a personas cuyo interés ya eatA de~inido, en tanto los 
medios de comunicaci6n masiva pueden despeYtar al inter~s de un 
p6blico que raramente haya asistido a una confarancia sobre 
ciencia 1

• .. 

Sin embargo, al espectro que nos ofrecen los medios de 
comunicacibn masiva Cile an lo que JavieY Esteinou llama 11 una 
cultura masiva", dividida en tres grandes ejes: departes. espec
tAculos y consumo 17

• Este mismo investigadoY sehala que es cues
tionable el hecho de que de 274 canales televisivos en M~xico, 
267 sean comerciales y de lucro, en tanto sOlo 7 se dediquen a la 
di~usibn de la cultura y la educacibn. Un 2.73~ nada mAs. En el 
renglbn radiofbnico, la si tuacibn no varla mucho. Las estaciones 
capitalinas se dedican, en abrumado~a mayoY\a, a transmitir é~i
tos discogr~ficos de los cantantes de moda, noticieros, e bien 
eventos deportivos .. Sblo e~ieten dos estaciones canalizadas prin
cipalmente a la di.fusión de la cultura y la educación: Radio 
UNAM y Radio Educación. Aunque también la mayo~la da las esta
ciones del Instituto Mexicano de la Radio <IMER~, se dan espacios 
para cumplir con estas tareas. 

Veamos lo que ocurre en los medios impresas. Algunos de loa 
pr"inctpalaa dlarioa: del Oletrito Federal incluyen notas, 
entrevistas o reportajes sobre ciencia y tacnologJa, aunque no de 
manara sistamAtica. Las excepciones son los diarios "Uno m~s uno" 
y ºLa Jornada"; el pYimero agrupa diariamente en una columna las 
natas re-ferentee al quahacer clentlf"ico bajo el titulo de "Noti
ciero Cientl-fico", en tanto el segundo imclu.ye todos los dtas 
y el lunes en especial, informacibn de estos Ambitos. En perib
dicos como "E)(chlaior" o "El Univer"sal" suele aparecer esporh.dí
camente información ctentlfica pero ubicada en las seccionas de 
sociales o suplementos culturales dende el tema central son las 
artes. Ot~os pe~ibdiccs le dan espacío a la ciencia siempre y 
cuando despierte un inusual y malsano interés en el público, por 
ejemplo cuando se habla da enfer"madadas incurables (c~ncer o 
SIDA), catastrOfas relacionadas con alg~n adelanto tecnol6gico, 
catastrbfes ecolOgicas, etc., etc ... Obedecen un poco a la premisa 
11 el amarillo cambio u la ciencia", coma bien se puada comprobar 
en 11 La PYensa'', el diario de ''mayor circulacibn'•. 

Si usted busca una revista que verse sobre pol1tica, econo
mla, modas 1 entl"'etenlmientos, espectAculos o deportes, lo m:is 
seguro set"~ que no tenga la menor diTicultad para encontra~la en 
cualquier puesto donde se e~pendan estos productos. Hay de todos 
colores, para todos los gustos y presupuestos. Ahora que st se 
quiere conseguir una revista de divulgación cientlfica, la gama 
se reduce. En efecto, hasta Julio da 1986 circulaban a nivel 
nacional 13 revistas que divulgaban la ciencia y la tecnologta en 
un lenguaje apto para no especialistas 10 

9 



A la fecha, dos han desaparecido, otras mdG han tenido que 
sortear los vaivenes presupuestales de las instituciones que las 
subsidian. 

Destacan tres publicaciones que pese a los tiempos de cri
sis, continuan su labor da divulgacibn y representan um ejemplo de 
que el media impreso es uno de los puntales en esta actividad. 
Las revistas aludidas son: ''Ciencia y desarrollo'' tbimestral>, 
11 lnformaciOn Cientl-t=ica y Tecnol6gica" (mensual>, ambas publi
cadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla <CONACYT> y 
''Chiapa'' editada por la empreBa ''lnnovacibn y Comunicacibn''. La 
primera elaborada por cientl~icos, va dirigida a un póblico 
pro~eeional <que cuente con una educación media superior> 1 q, en 
tanto ICYT abarca un auditorio con preparacibn media. Una carac
teristica de esta revista es el tratamiento monogrhfico de un 
tema, visto desde la ciencia hasta la literatura 2 •::.. Cabe sef'ialar 
que las revistas del CONACYT tienen un tiraje de cincuenta mil 
ejemplares cada una y un costo - hasta el momento de hacer la 
presente investigacibn - de $ 1 500 y $ 1 OOQ respectivamente. 
Precio~ bastante accesibles en comparación con revistas de otro 
g~naro cuyos precios fluct~an entre los $ 3000 y $ 6 000 
pesos. 

A pesar de su es~uerzo continuado de 
revistas se han visto a~ectadas por recortes 
lo puede evidenciar el cambio de papel en el 
supresibn de ~otogra~tae a colores 21

• 

divulgación, estas 
presupuestales como 
que so imprimen y lu 

En el caso de "Chif;pa" (quincenal), resulta ser la lmica 
publicacibn da divulgacibn cientlfica para nitios; esta revis~a: 

Es una alternativa en donde el niho encuentra las 
cosas a 9U gueto, se divierte y puede adem~s, aprender cosas que 
el material escolar no tiene, como sucede con las novedades 
cientl~icas''. 22 

Si se compara con la poblaci6n in~antil de nuestro pats, 
esta publicación tiene un tiraje sumamente corto: 45 000 ejem
plares. 

No habrA que perder de vista que si bien los medios impresos 
han sido el terreno donde se iniciaron las labores de dívulga
cibn, en~rentan grave problema por lo menos en nuestro pa1s: la 
falta del h~bito de la lectura en la gran mayoria de la pobla
cibn. Debido a lo anterior 1 los medios audiovisuales, el cine y 
la televistOn pueden cubrir esta laguna. 

Por otra parte, al cine sigue siendo en nuestra época un 
medio que llama la atencibn de grandes audiorios. Sin embargo, 
aplicado a la divulgacibn cientl~ica nos encontramos con que las 
grandes producciones de este rubro, escasean en nuestro pala: 

"E)(iste muy poco cine de divulgacibn da la ctencia. en 
México debido a una estructura cinematogrA~ica de~iciente, 

orientada m:.s hacia lo comercial que hacia lo necesario".:z·'=' 
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Por fortuna al cine de d1vulgac1bn no ha caldo en desuso. 
Asociaciones como la AMRAC lAsociacibn Mexicana de Recursos Au
diovisuales Cient\ficoa A.C.), promueve la creacibn de filmes 
cuyos temas sean cientlficos o tecnolbgicos. A trav~a de festi
vales nacionales, se dan a conocer las producciones cinematogr~
ficas y de video de estos Ambitoe.~4 

En el terreno televisivo, la ciencia y la tecnologla son 
presentadas, en el minimo espacio que se les concede en los 
canales comerciales, como algo totalmente fantasioso o rayando en 
lo rldiculo; como ejemplo basta citar un reciente comercial de 
una marca refresquera donde los cientlficoe captan la atención 
mundial por haber contactado con una civilizacibn extraterrestre, 
lo cual resulta falso seg~n muestran las cAmaras, cuando toman a 
un grupo de t~cnicos que han hecho del centro de un radiotelesco
pio su lugar preferido para almorzar y los 11 axtrat1os ruidos 
interestelares" no son sino los ruidos producidos al destapar los 
refrescos enlatados. 

En el siguiente punto se ahondarA sobre la divulgactOn 
cientif lca y su relacibn con el medio televisivo. 
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1,2 ~· T•levl•lbn y I• Dlvulgaclbn d• I• Cl•ncla, 

La televiGibn como producto tecnolbgico de nuestro siglo 1 

viene a sintetizar toda una serie de investigaciones y adelantos 
que en el ~rea de electromagnetismo se venlan efectuando desde 
1817 cuando Karl Ferdinad Braund inventa el tubo de rayos catb
dicos~~ y que cristalizan con los experimentos del ingeniero 
Vladimir Kosma Zworykin, del britAnico Logia Baird y del alem~n 
Paul Van Nipkow. Gracias a estas investigaciones se logrO la 
transmisión de im~genes convertidas en sehales electromagnéticas 
-ondas hertzianas - que son lanzadas al espacio y captadas por un 
aparato receptor, el que ••• 

"Captare\ la sef'lal, y la modular~ para gobernar el .flujo 
de electrones emitidos por un tubo de rayos cat6dicoe, el cual 
barrer.\ la pantalla de la misma forma que en el tubo de la 
imagen, sincronizAndose con él''. 2 & 

Este invento vendria a revolucionar la idea de comunicaciOn 
vigente en las d~cadas subsiguientes, ya que la televisión invo
lucra a millones de espectadores, quienes reciben a diario miles 
de mensajes que modi~ican ou visibn del mundo. Asimismo, la 
televisiOn ha sido objeto de los mas diversos calificativos, que 
van desde considerarla ''un maravilloso producto tecnolOgico'' 
hasta ''la caja idiota''. No obstante, dig~se lo que se diga, 
resulta cierto que la televisión es uno de los personajes mAs 
importantes en cualquier n~cleo humano, donde la mayor parte de 
la informacibn manejada proviene precisamente de ese medio. 

Cabe aclarar que la televisión se inicia como una manera de 
narrar la realidad a trav~s de im~genes distantes; sin embargo, 
este aspecto ~ormal se ve relegado desde un principio para dar 
énfasis a la televisibn como una lnstituclbn, donde lo importante 
no es c6mo se narra sino qué se narra 27 • 

Desde 6UB orlgenes las instituciones televisivas en diversos 
paises adaptaron diferentes modelos en cuanto a la polltica en la 
que se sustentan sus contenidos. Asl tenemos proyectos de televi
sión estatal (caso BBC de Londres> o bien la televisiOn como 
empresa privada y comercial, como la que inicia las transmisiones 
televisivas en nuestro pais. 

En el primor ca~o, por lo general los contanidoa se orientan 
basicamente a aspectos educativos y culturales, sin dejar de lado 
la .función de entretenimiento. En tanto en el segundo, 9e da 
mayor realce a entretener y divertir al mismo tiempo en que se 
vende. 

En palabras de Theodor Adorno y MaK Horkheimer, el modelo 
comercial televisivo encaja muy bien en lo que ellos llaman 
"industria. cultural". 2 ca 

De acuerdo a las pollticas institucionales los contenidos que 
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versan sobre ciencia y tecnologla pueden tener amplia o nula 
dlfuslOn en el medio televisivo. PoY ejemplo: la BBC ha llegado a 
patrocinar y promover mundialmente la creaciOn da series de 
dtvulgact6n cient1fica tan famosas como "La Vida en la Tierraº 
realizada en 1980 por David Attenbourough o "El Ascenso del 
Hambre" producida an 1973 por Jacob Bronowsky. En contYaste, no 
se sabe hasta el momento qua alguna empresa privada de televisiOn 
dt~unda algbn programa de este tipo, en el cual haya participado 
como productor general y ~inanciero del mismo. 
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En Mé~ico la talevisiOn vista como institución en un p~inci
pio asume el modelo institucional de empresa privada impulsada 
por el Y~gimen del entonces presidente Miguel AlemAn Vald~z 
quien: 

encargó en octubre de 1947, al ingeniero Guillermo 
GonzAlez Camarena y al escritor Salvador Novo viajar a los 
Estados Unidos y a Europa para observar el desarrollo da la 
televisión y considerar sus pasibilidades como actividad privada 
o estatal ".::t9 

El criterio que prevaleció en la ~undaci6n de la primera 
eataci6n de televis16n formal en 1950, XHTV Canal 4, fue sin duda 
el de empresa privada; este aserto lo viene a reforzar la ~uaiOn 
en 1955 de los tres canales comerciales que hasta ese momento 
~uncionaban (el ya mencionado XHTV Canal 4, XHGC Canal 5 y XEWTV 
Canal 2>, en lo que sa llamfl Telesistema Mexic.ano S.A., empresa 
sostenida principalmente en los ingresos obtenidos por la publi
cidad hecha a sus patrccinadorea. 30 

Para. 1963 sOlo e><istla un canal educativo: XEJPN Canal 11, 
la primera estación educativa do América Latina; diez ahos m&s 
tarde, el gobie~no se anima a conseguí~ un canal televisivo, 
XHOF Canal 13. Aunque para estas fechas la televisibn privada en 
nuestro palG se ~ortaleca al crearse la empresa Televisibn Vta 
Satt3lite S.A. <TELEVISA), misma que aglutina cuat,-o canales: 2, 
4, 5 y a, todos de lndole comercial. 

Es hasta mediados de la década de loa 80s cuando al gobierno 
decide crear su propia empresa televisiva a la que denomina 
Instituto Mexicano de Televisión <IMEVIS[ON>, el cual agrupa a 
los canales 7, 11, 13 y 22. A Jui~to de muchos, el modelo estatal 
no of~ece innovaciones en el plano del contenido, resulta por lo 
tanto, un hlb~ido de la televisibn comercial y el concepta cultu
~al del gobierno. 31 
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1.2.2 Antecedentes de la Oivulgaclbn Cient!fica en la Tslevl-

sibn Mex.t.c:ana. 

Al reviaar la cartelera televisiva de los diartoa de la 
d~cada de las cincuentas, nos encontramos con que los canales de 
televisibn inclulan escasos programas da· divulgaci6n cientlfica. 
Un vistazo a la programación da esa Opaca muestra que, ya en ese 
entonces, las constantss en loe contenidos de los tres canales 
existentes no rebasaban los objetivos de entretene~ a trav~s de 
programas infantiles, peliculas, programas musicales, etc •• , aun
que cabe sehalar que también salla al aire uno que otro noticia
rio [ver aneMo 1J. 

Va en loe sesentas, el modelo comercial de la televisiOn 
mexicana iba en creciente consolidacibn. Pocos fueron las cambios 
obse~vados en la programacibn durante casi diez atioe; de hecho, 
sa velan los mismos temas y las mismas caras (muchas de las 
cuales aó.n t51il consideran "puntales" de la TV nacional, vr. gr .. 
Jacobo Zabludovsky>. Sin embargo, no todo ~ue comerciales, musi
cales, teledramas y aaries de accibn extranjeras. La pujante 
carrera espacial se abrla campa en las transmisiones da la tele
visión mundial, la nuestra no serla la excepción. En afecta, la 
transmisiOn en 1963 del lanzamiento del astronauta estadounidense 
Gordon Ccoper" -proyecto "Mercur-y IX" -, se convertirla en el 
ºprimer evento internacional que llega a Mtudco en vivo y en 
directo". ~2 

Otros programas espaciales sobre actividades astronaóticaa 
vendrlan a sar 11 laa estrellas" de lo que material Tt"esco da 
divulgación cientl~ica se refiere. Dada su actualidad en el 
momento y su trascendencia htstOYica, las transmisiones de los 
lanzamientos de los proyectos "Géminis" I y I l <1965-66> y del 
pl""'oyecto 11 Apolo" ( 1968-69), confit"maran el interés de un vasto 
p~blico, tanto en M~xico como en el mundo, por las adelantas 
cientlficoG y tecnol6gicos; adem~s, se comprobó qua la televisiOn 
era el medio idbneo para divulgarlos. 33 

No es sino haata 1971 cuando se gestan loa primeros intentos 
nacionales de programas de divulgacibn c1entt~ica. Aunque cabe 
aclarar que ya el canal 11, como veremos mhs adelante, se hab1a 
caracterizado por producir progYamas de esta 1ndole, no obstante, 
su fuerte carga academicista los hacia parecer como clases tele
visadas. Esto no puede clasi~icarse como de~tciencia puesto que, 
si bien en los inicios de los ahoa setentas la televisí6n ya 
tenla histo~ia que cantar, aOn no se posela la suficiente expe
riencia que permitiera elaboraY programas de mayor calidad de 
divulgacíbn ctentlfica; de hecho las re~erencias eran mlnimas. 34 

Es en ese entonces cuando al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logla (CQNACVT) incuyaiona an esta terreno con dos series: Loa 
pyoblemaa del hombre <transmitida por el canal 4) y La ciencia y 
ust•d <canal 11). Las intenciones de estas series eran eminen
temente eHploratoriaa, se buscaba: 
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º ••• encontrar los formatos y el lenguaje más apropiado para 
transmitir mensajes cientlficos a un póblico amplio". 3 º 

El m~rito de estos trabajos consisti6 en adelantarse en el 
tratamiento de los temas, ea decir, experimentar una y otra vez a 
fin da no caer en la usual clase por televisión. Por otra parte, 
sus transmisiones antecedieron a las series norteamericanas como 
Nova y Reino Salvaje 3 • 1 las cuales tambi~n daban a BuG conteni
dos matices mAa amenos que los de una cAtedra televisada. 

A decir de Guadalupe Zamarr6n, productora de aquellos pro
gramas del CONACYT, la importancia de esas experiencias radicó en 
los intentos, fallidos y logrados, de conjuntar dos lenguajes 
di~lciles ''par se'': el televisivo y el cientlfico, algo que dieci
siete atice después sigue siendo un reto con muchas posibilidades 
por examinar, lo que retomaremos posteriormente. 

En lo que respecta al conteKto televisivo, el panorama no 
variaba [ver anexos 2 y 3J. Tal parece que quienes se encargaban 
dlt programar loa contenidos televisivos no tuvieron la menor 
intención de modi~icar el modelo comercial prevaleciente. A pesar 
de ello, las aportaciones del canal 11 y de la UNAM en materia 
televisiva, merecen tomarse en cuenta a ~in de tener una idea mAs 
completa referente a lo que ocurrla en la televistbn meKicana de 
los sesentas y sobre todo en el aspecto que nos ocupa. 
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ANEXO 

UN DIA DE PROGRAMACION 

MÉXICO D.F. Al' JUNIO DE 1955. 

CANAL 2 <XEW TV> 
"LA VOZ E IMAGEN DE LA AM~RICALATIHA DESDE MÉXICO" 

HORARIO 

12 :45 
1:06 
1:09 
1:30 
1:35 
2:35 
3:00 
3:07 
3:20 
4:32 
5:12 
5:30 
6:00 
6:30 
7:00 
7 15 
7 30 
8 00 
9 00 

10 00 
10 45 
10 50 
11 00 
11 J.5 
11 30 

PROGRAMAC 1 or¡ 

Mús1cA SELECTA 
Los PROGRAMAS DEL DÍA 
PELÍCULA CÓMICA "Dos LOCOS EN LA ESCUELA" 
EL HUNDO EH CINCO MINUTOS, JUAN DURÁN Y CASAHOHDA 
"VARIEDAD DEL MEDIO DfA' 
Los PROGRAMAS DE LA TARDE 
MÚSICA SELECTA 
Los PROGRAMAS DE LA TARDE 
(JHE Efl SU CASA "MI FORTUtlA POR Uh NIETO" 
CARICATURAS 
7 EP1soo10 DE LAS HuE••• AvEnTURAS DE D1c1 TRACY 
CARRUSEL MustCAL cori RA~i~O GAMBOA 
PELÍCULAS, "C,'\ZADOq DE p.'.TOS" Y "CHIVO EXPJ1'\TOPIO" 
"C1•1E MuriDIAL", EL Mu11nr DEL S!'.PT!Mo ARTE 
Tfo P10Lf11 
flor IC 1 ERO 
ADIVIHE MI CHAMBA 
TEATno "OuE s6Lo ME DEJAs" 
TEATRO "VEl!ITE PREGUllTAS" 
"VISITANDO A LAS ESTRELLAS" 
CUESTIÓN DE MltlUTOS 
CUESTIÓN DE DEPORTES 
nor1c1ERO DE ExcÉLSIOR 
11 VERACRUZ EN MARCHA" 
Los PROGRAMAS DEL JUEVES 



HORARIO 

3:00 
3:13 
3:15 
3:30 
4:50 
5:40 
6:00 
6:30 

7 00 
7 15 
7 30 
8 00 

8 30 
8 55 
g 00 
g 30 
g 35 

11 00 
11 10 

CANAL 5 IXHGC) 

PROGRAMACIOH 

MÚSICA SELECTA 
PROGRAMACIÓN Y SANTORAL DEL DIA 
NOTICIERO TELE V DIARIO 
EL CINE DEL CINCO CON "Utt ALTO EN EL CAMINO" 
CLUB Qu1ttTITO CON EL TÍO tolo 
EL BuGuE MISTEn1oso 
CottrinuA CLUB Qu1nr1To 
REVISTA EscuAORótt CON 01c1 TuRPIU y EL CORONEL 
(OSMO 
EL MUNDO A TRAV~S DE LOS SELLOS 
HACIENDO Y MANEJANDO TÍTERES 
EL V•auERO FELIZ. HoopALONG CAss1ov 
"DITT0 11 DOCUMENTAL, nLA ÚLTJMA PELEAº CON SH!RLEY 
TEMPLE 
USTED ES EL ÁRSRITO 
naTICIERO CON GUILLERMO VELI 
PELÍCULA "CoMERCJO Mur101~L PARA UNA VIDA MEJOR" 
BRINDIS DE NOTICIAS 
[L CltlE DEL CINCO, "8USCAff00 MARIDOª 
PROGRAMACIÓN Y SANTORAL PARA MAHANA JUEVES 
EL CINE DEL CINCO. "EL SOMBRERO DE 3 PICOS" 



HORARIO 

10, q5 
10: q7 
10:52 
10:55 
11:00 

12:00 
J.: 12 
1:30 
2:30 
3:00 
3:30 
5: 13 
6:00 
fi: 05 

6:20 
6:30 
6,q5 
7:00 
7:30 
7,q5 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 

11 :00 
11: 15 

CANAL q <XHTVl 

PROGRAMAC!ON 

Bu Ellos D r As 
MúslCA SEL'ECTA 
Los PROGRAMAS DEL DÍA 
CUESTIÓN DE MIN~TOS 
CLUB DEL HOGAR CON PEDRO FERRIZ y DANIEL PéREZ 
ALCARAZ 
MATIN~E FILMICA "BODAS TRÁGICAS" 
DOCUMENTAL o COMEDIA 
Mús1c., SELECTA 
TELESÍllTESIS CON EL DOCTOR MONZÓN 
CINE DEL DÍA , CARTELERAS DE LOS CINES 
CINE DE LA T,V, EL GRAr1 "MAKAKJKus" 
(APIOTUPAS 
CuESTIÓ/I DE MINUTOS 
D!CIMO EPISODIO DE "Los MISTERIOS DEL BARRIO 
Ctt 1110" 
CARICATURAS 
TELENOVELA coil LA OBRA BALKIS 
DocuMEHTAL o CoHEDIA 
TELEVICÓMICOS 
ENTREMESES MUSICALES 
tiOTICIERO 
FIESTA DE LA CANCIÓN MEXICANA 
GOLF 
COMO M!x1co 110 HAY DOS 
Box 
NOTICIERO 
CUESTIÓN DE MINUTOS 

FUENTE: Exc!LSIOR, DIRECTOR RODRIGO DEL LLANO, ToHo 111, 

AÑO XXXIX, JUNIO 1955, SECCIÓN ESPECTÁCULOS, p, 10 B 



ANEXO 11 

UN DIA DE PROGRAMACION 

M~XICO D.F. A 2 DE JUNIO DE 1964. 

CANAL 2 <XEW TVl 

HORARIO PROGRAMACION 

7 45 
8 00 
8 -~-5 
8 45 
9 30 

10 00 
10 30 
11 00 
11 05 
11 30 
12 00 

12 30 
1 00 
l 30 
2 00 
2 15 
2 30 
3 30 
4 30 
5 00 
5 20 
5 30 
6 00 
7 00 
7 25 
7 30 
8 00 
8 30 

MúSICA SELECTA 
NoTICIERo coN JAVIER MANZANERA 
RELOJ MUSICAL 
CLUB DE LOS OPTIMISTAS 
GIMNASIA 
UN CANTO DE M~XICO 
REVISTA FEMENINA 
CINCO MINUTOS DE COSAS 
MOMENTOS CONTINENTAL 
BLANCAS Y NEGRAS 
SEMlllARIO MATUTINO, [DUCAC!ÓIL ~_y_~ 
COI! !GNACIO VADO, (LUNES A VIERNES). 
CLASES DE PABLO CASALIZ 
CAMINOS DEL NORTE 
CANCIONES Y MÚSICA DEL RECUERDO 
BOTANA MUSICAL 
NoTICIERO DEL MEDIODIA 
MúSICA SELECTA 
TELEKINDER 
EL Tfo HERM11110 
Cot1FIDENCIALMENTE 
CINCO MINUTOS DE COSAS 
LA COMEDIA HUMANA 
LA NOVELA PRESENTA "SALA DE EMERGENCIA" 
PAGINAS DE LA VIDA PRESENTA "GABRIELA" 
CUESTIÓN -DE MINUTOS 
PÁJARO LOCO 
CÁMARA ESCONDIDA CON PACO MALGESTO 
SONRISAS CON LOS POLIVOCES 



HORARIO 

9 00 
9 30 

10 00 
11 00 
11 15 
11 20 
o 15 

CANAL 2 < XEW IV l 

PROGRAMAC!ON 

tlocHES TAPATIAs 
Box 
GRAN TEATRO 
NOTICIERO Exc~LSIOR 
PAQUETE 64 PRESENTA 
M~XICO 64 
F DE l EL PRIMERO CON LAS ÚLTIMAS 



HORARIO 

11 00 
4 00 
q 25 
4 30 
5 30 
6 00 
6 30 
7 00 
7 30 
8 00 
8 30 
9 30 

11 00 
11 30 
11 1¡5 
o 00 
o 05 

CANAL 5 CXHGCl 

PROGRAMACION 

MÜSICA SELECTA CON EL PATRÓN DE AJUSTE 
MÚSICA SELECTA 
PROGRAMACIÓN V SAUTORAL 
EL PRIMER CLUB INFANTIL DE LA J,V, 
LA MEDIA HORA DE CHABELO V USTEDES 
CARICATULAllD!A 
AVEUTURA CANAL 5 
DANIEL EL TRAVIESO 
T!ROLOCO 
PASAPORTE AL PELIGRO 
EL BUEIJ PASTOR 
EL TEATRO DE LLOYD BRIDGES 
HUEVO NOTICIERO DE GUILLERMO VELA 
ÜCHO COLUMr/AS 
ACTUALIDADES DE AOUf V ALLÁ 
PROGRAMIC!ÓU V SANTORAL 
BUENAS llOCHES 



HORARIO 

11: 00 
2:10 
3:00 
3:30 
3:50 
4:00 
5:00 
5:10 
6:45 
7:00 
7:30 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
11:00 
11 :15 

CANAL 4 IXHTV> 

PROGRAMACION 

PATRÓN DE AJUSTE Y MÚSICA 
PATRÓN DE AJUSTE 
NOTICIERO CON HdcToR CAMAREHA 
PEL(CULA 
GACETA AL AIRE. tlOTICIERO SOCIAL Y ARTfSTICO 
CLUB DEL HOGAR 
SORTEO CON JOAOU(N GAMBOA 
RESEílA MUNDIAL DE CINE 
EL NOTICIERO DE PEDRO fERRIZ 
PELfCULA 
LA NOVEL SEMANAL "UNA ISLA FELIZ" 
BEVERLY RICOS 
EL DINERO Y USTED 
TEATRO DE BARBARA STAUWYCK 
EL GENIAL DOCTOR BRILLAS 
TEATRO PRESENTA: BRIDGES 
NOTICIERO CON RAÚL CERVANTES 
DIARIO RELÁMPAGO DEL AIRE 

FUEllTE: ExcüsloR. DIRECTOR MANUEL BECERRA AcosTA, ToMO l!L 

Aílo XLVIII. JUNIO DE 1964, SECc1611 SOCIALES, p, 7 B 



ANEXO 111 

HORARIO 

3 00 
3 15 
3 50 
3 55 
4 00 
5 00 
6 00 
6 30 
7 00 
7 55 
8 ºº g 00 
g 30 

10 00 
10 30 
11 00 
00 30 

UN DIA DE PROGRAMAC!ON 

M~XICO D.F. A 2 DE JUNIO DE 1971 

CAtlAL CXEW TVl 

PROGRAMllC!ON 

MÚSICA 
CURSOS DE ALFABETIZACIÓN 
CINCO MINUTOS DE OPINIÓN 
BOLETÍll 
NOTICIERO Df A CON DfA 
VELO DE NOVIA 
LA CRUZ DE MARISA CRUCES 
EL PROFESOR PARTICULAR 
SIMPLEMENTE MARÍA 
NOTICIERO DoMECQ 
TEATRO FAMILIAR 
SONRISAS CoLGATE 
MIS ADORABLES SOBRINOS 
VARIEDADES VERGEL 
ENSALADA DE LOCOS 
24 HORAS 
RUTA 66 



HORARIO 

8 00 
2 ºº 2 30 
3 ºº 3 15 
3 45 
4 15 
4 45 
5 15 
5 45 
6 30 
7 00 
7 30 
8 30 
9 ºº 10 00 

11 ºº 00 00 

CAtlAL CXHGCl 

PROGRAMACION 

TELESECUNDARIA 
REY LEONARDO 
FESTIVAL DE Loopy 
CARICATULANDIA 
EL HOMBRE DE ACERO 
LASSIE Y EL GUARDABOSQUES 
EL MAGO DE Oz 
MARINO Y LA PATRULLA OCEÁNICA 
EL PÁJARO LOCO 
AVENTURAS EN EL AílO 5000 
BATMAN 
MISTERIO A LA ORDEN 
PERDIDOS EN EL ESPACIO 
LA FAMILIA PATRIDGE 
Los I11roCABLEs 
HAWAI 1 5-0 
ESPÍAS EN CONFLICTO 
BUENAS NOCHES 



HORARIO 

2 15 
2 45 
3 00 
3 45 
4 00 
5 00 
6 45 
7 45 
8 00 
8 40 

11 00 
12 00 

CANAL 4 <XHTVl 

PROGRAMACIOrl 

PATRÓN DE AJUSTE 
SORTEO EXTRA DE r/OVEDADES 
CLUB DEL lioGAíl 
CHEPINA Y SU MENÚ PANDO 
LA HORA F 
!DOLOS DE LA TARDE 
DANIEL BooNE 
tlOTID!ARIO 71 
YESENIA 
fUTBOL INTERNACIONAL 
MISIÓN CUMPLIDA 
MOSAICO FfLMICO 
BuErrAs NOCHES 



ffORAR l O 

2 30 
3 00 
3 qo 
q 00 
5 30 
s qs 
6 00 
6 30 
7 00 
8 00 
9 00 

10 30 
11 00 

CANAL 

PROGRAMACION 

ALFABETIZACIÓN 
NOTICIERO VESPERTINO 
NOTICIERO DE ACTIVIDADES 
NoTIRAZAR 
fféRCULES 
MI STER MAGOO 
SuBMAR 1 NO 
LA MEDIA NARANJA 
ExrnAílo PARAISO 
NA TACHA 
EL ADORABLE PROFESOR ALDOS 
LA CUERDA FLOJA 
TELEPERIÓDICO NoTIMEX 



HORARIO 

1 30 
2 00 

4 ºº 4 30 
5 00 
6 00 
6 30 
7 00 
7 30 
8 30 
9 00 

10 00 
11 00 
12 00 
00 15 
00 30 

2 00 

CANAL 13 

PROGRAMACION 

BUENAS TARDES 
CINELANDIA 
LAS LOCURAS DE AL CHRISTIE 
As TROBOY 
THUNDERBIRDS 
EL HOMBRE RIFLE 
DICK VAN DYKE 
Yo QUIERO A Lucv 
LA LEY DEL REVOLVER 
DIMENSIÓN DESCONOCIDA 
DOCTOR KILDARE 
CotnRAESP 1 ONAJE 
ALFRED HITCHOCK 
RICHARD BooNE 
NOTICIERO TRECEVISIÓN 
CINE DE MEDIANOCHE 
DESPEDIDA DE BALLET HIPPIE 



HORAR 1 O 

s, qs 
6:00 
6:30 
7:00 
7:30 
8:00 
8:30 
9:00 

10:00 
11 :00 

FUENTE: 

CANAL 11 

PROGRAMACION 

PATRÓN Y MÚSICA 
GEOMETRIA ANALITICA 
INGLÉS POR TELEVISIÓN 
UN PASO MÁS 
fRANCÉS POR TELEVISIÓN 
ORIENTACIÓN FAMILIAP 
MÉXICO y su ECONOMÍA 
ARTES PLÁSTICAS 
CINE DE ARTE 
DESPEDIDA 

EXCÉLSIOR, DIRECTOR JULIO SCHERER GARCÍA, TOMO lll, 

ARo LV, JUNIO DE 1971, SECCIÓN SOCIALES, P. 12, 13 B 
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AllEXO l V 

HORARIO 

7 00 

11 ºº 12 30 
l 00 
2 00 
2 30 
3 00 
4 00 
4 30 
5 ºº 5 30 
6 00 
7 00 
7 30 
7 35 
8 00 
9 00 

10 30 
11 00 
11 30 
12 00 

2 00 
2 30 

UN D!A DE PROGRAMACION 

M~XICO D.F. A 11 DE ENERO DE 1982. 

CANAL 2 (XEW TVl 

PROGRAMACION 

Hov MISMO 
To2 PARA ro2 
EL CLUB DE LA T.V. 
CATEDRA UNIVERSITARJA 
24 HORAS DE LA TARDE 
VIDA y voz 
ALEGRÍA DEL MEDIODÍA 
ROSA DE LEJOS 
POR AMOR 
INFAMIA 
UNA LIMOSNA DE AMOR 
MUNDO DE JUGUETE 
0UIEREHE SIEMPRE 
CMn 111FLAs 
EL CONCURSO DE LA T.V. 
CflESPIRITO 
EXTRADOs CAM•NOS DEL AMOR 
24 HORAS 
[L DERECHO DE NACER 
VIDA y voz 
C lflE OEL DOS 
24 HORAS 
Fu11c1611 CONTINUA 
A PRIMERA HORA 



HORARIO 

8 00 
l 00 
2 00 

30 
00 
00 
00 
00 

10 ºº 11 00 
12 00 
00 30 

CANAL 5 C XHGCl 

PROGRAMCION 

CATEDRAS UNIVERSITARIAS 
INTRODUCCIÓN A LA UNAM 
GASPARIN 
T1R0Loco McGRAw 
EL PÁJARO LOCO 
SIGUIENDO PISTAS 
Dori GATO r su PANDILLA 
EL SHOW DE LOS PICAPIEDRA 
BATMAll 
los CUATRO FANTÁSTICOS 
ALIAS SMITH AND JONES 
MUJER BIÓlllCA 
LA MUJER MARAVILLA 
AVENTURAS DE BJ 
DALLAS 
los NOVATOS 
CONTACTO DIRECTO 
CINCOCINEMA 



HORARIO 

7 30 
8 ºº 2 00 
2 30 
3 30 

5 ºº 5 30 
7 30 
8 30 
9 30 

10 30 

11 ºº o 30 

CANAL 4 e XHTV 1 

PRO GRAMAC l ON 

TELEACTUALIZACIÓN M~DICA (RTC) 
TELESECUNDARIA 
SEMILLA DE LA VIDA 
CLUB DEL HOGAR 
PRIMERA FUNCIÓN DEL 4 
CAPACITACIÓN AGROPECUARIA 
SEGUNDA FUNCIÓN DEL 4 
MARCHA NUPC 1 AL 
Su NOVELA 
MUNDOS OPUESTOS 
8RIHDIS TAURlllO 
CINE DEL CUATRO 
LA HORA DE LOS LOCUTORES 



HORARIO 

45 
11 00 
12 45 
1 45 
3 30 

6 30 
7 00 

9 ºº 11 00 
00 30 

CANAL 

PROGRAMACION 

Los BUENOS DÍAS DEL OCHO. PRIMERA FUNCIÓN 
SEGUNDA FUl/CIÓN 
LAS TARDES DEL OCHO 
INTRODUCCIÓN A LA UNAM 
LAS AVENTURAS DE HucKLBERRY HouND 
JANA DE LA SELVA 
LA PANTERA ROSA 
ScHMoo 
SUPER H~ílOES 
METEORO RoBIN HooD 
LA MOLE 
PERMANENCIA VOLUNTARIA 
RUGBY 
CitlE DEL OCHO 
CINE PARA DESVELADOS 



HORARIO 

5:00 
7:00 
7:50 
8:00 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 
11 :00 
11: 30 
12:00 
12:30 

1:00 

1:30 
2:00 
2:30 
3:00 
3:30 
4:00 
4:30 
5:00 
5:30 
6:00 
6:30 
7:00 
8:00 
9:00 

ID: 00 
10: 15 
10: 45 
11 :00 
00:30 
00:45 

CANAL 11 

PROGRAMACION 

SECUNDARIA INTENSIVA PARA ADULTOS 
ENLACE , 
EL INGLES EN NUESTRA VIDA 
MATEMÁTICAS 
Voces DE LA LITERATURA 
METODOLOGÍA 
HISTORIA MODERNA 
LA MUELA DEL JUICIO 
TEMAS DE PRIMARIA 
CoHO HACER MEJOR 
CORTE Y CONFECCIÓN 
ECONOMÍA DOMESTICA 
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA CIENCIA 
(LUNES A VIERNES) 
ESTE PLANETA LLAMADO TIERRA (LUNES A VIERNES) 
CONSTRUCCIÓN DE SIEMPRE 
POESÍA PARA MILITANTES 
ENLACE 
HOMBRES, MUJERES Y ANIMALES 
LA MUELA DEL JUICIO 
TEMAS DE PRIMARIA 
Los CUENTOS DE MARIA LUISA 
LA CASA DEL ÁRBOL 
ENLACE 
0MNIBUS ONCE 
MOMENTOS DE LA HISTORIA 
ENLACE 
CARA A CARA 
PARTIDOS P0Lfr1cos 
CONOCIENDOTE A TI MISMO 
CINE AL DfA 
CINETECA DEL ONCE 
AYUDATE QUE TU TE AYUDARAS 
EXPRESIÓN 

Los VIERNES A LAS 9:00 "Texros C1e11rfF1cos• v "LA HERENCIA 

DEL HOMBRE" Y A LAS 2:00 "CIENCIA Y DESARROLLO" 

FUENTE: ExdLS1on. DIRECTOR REGINO DfAZ REDONDO, ToMo !, 
Aílo XIV, ENERO DE 1982, SECCIÓN A, PAGINAS 26 A, 
28 A, 7 v 8 E Y 6 B. 



HORARIO 

5 45 
6 15 
7 00 
8 00 
8 30 

10 00 
10 30 
11 00 
11 15 
12 00 
12 30 

1 00 
1 30 
2 00 
3 00 
3 30 

4 ºº 4 30 
5 00 
5 30 
6 00 
6 30 
7 00 
7 30 
8 00 
9 00 
9 30 

10 30 
11 00 
00 00 
1 45 
2 15 

CANAL 13 

PROGRAMACION 

PAllORAMA AGROPECUARIO 
T,V, CAPACITACIÓll 
NOTICIERO 7 A.M. 
COTORREANDO LA NOTICIA 
TERE VALE ~11 EL TRECE 
COllOCIENDOTE A TI MISMO 
MOMENTOS INFANTILES 
GIMNASIA 
Tono Es GANANCIA 
TEMAS DE PRIMARIA 
LA CASA DE ÁRBOL 
A LAS 13 POR EL 13 
PRIMERA EDICIÓN 
MAROUESlllA 
OfR Y PENSAR 
DoN Qu1JoTE 
HISTORIA DE NIÑOS Y NIÑAS 
LA MuELA DEL Ju1c10 
EL CIRCO 
LA CASA DE LOS MUCHACHOS 
EL PERIQUILLO SARNIENTO 
MADRE NOCllE 
ANDREA CELESTE 
Yo DIGO 
RAFFAELA CARRA 
APLAUSOS 
SIETE DÍAS 
COTORREANDO LA NOTICIA 
CICLO DE TEATRO AUTORES MEXICANOS 
GRAi/DES SERIES 
PARALELO CERO 
ULTIMA FUrlCIÓll 



1.2.3 TelaviaiOn Universitaria y Canal Once, su papel en la 

Dlvulgacl6n Clantlf lca, 

Una de las tareas sustanciales de la Universidad ea la 
extensibn del conocimiento a trav~s de tareas divulgativas. En el 
aspecto que nos ocupa, la divulgacibn de la ciencia y la tecnolo
gla, la UNAM ha Jugado un importante papal; aunque por diversos 
motivos, no con la fuerza requerida. La historia es la siguiente. 

La Univereidad se intereab por la televisibn desde sus 
comienzos. De hecho en 1950 ae instala un circuito cerrado de TV 
en la Facultad de Medicina, con el objeto de ser un auxiliar 
did~ctico en la ensetianza de las operaciones quir~rgicas. Este 
hecho pudo haber sentado las bases para el desarrollo de una 
infraestructura que le permitiera a la Universidad contar con su 
propio canal, pero no fueran aal laa cosas. A partir de 1955 se 
difunde la primera transmisibn de programas universitarias a 
trav~e de los canales concesionados que entonces funcionaban. 
Sblo por medio de los canales comerciales y estatales se conoclan 
las producciones de la UNAM, esa situacibn prevalece hasta nues
tros d\as. 

Es cierto que durante la rectorla del doctor Nabar Carrillo 
(1960), la UNAM se preocupo por obtener un canal propio y que en 
1964, el entonces rector Ignacio Chavéz, consiguió el presupuesto 
necesario para la instalación del canal universitario. Empero, 
intereees de lndole extrauniversitaria obstaculizaron el surgi
miento dal canal, lo cual representb la perdida de una oportuni
dad para que la UNAM tuviera acceso al medio de mayor penetra
ciOn; nea preguntamos si de lo contrario, hoy en dla existirla 
una verdadera televiaibn universitaria. Puem como sostiene FAtima 
Fernkndez: 

11 
••• Hace 20 aNos exactamente que la universidad estuvo 

lista para salir al aire a través de un canal propio; tenla 
recursos econOmico• y humanos, la promesa gubernamental, la 
experiencia de 14 aNaa de producciOn y los deseos de expresarse 
sin cortapicas empresariales o eatatales ••• "~g 

Sin embargo, la universidad siguib participando con sus 
producciones en los canales abiertos, participacibn que se amplib 
gracias a los convenios realizados con TELEVISA, aunque los 
horarias y los conductores de los programas quedaron sujetos a 
las decisiones de la empresa. 

En cuanto a la estructura de los programas se ha mantenido 
la misma y precisamente, en una conferencia sobre divulgacibn 
cientlfica, el ingeniero Jos~ de la Herr~n (miembro fundador de 
la Sociedad Mexicana para la Oivulgacibn de la Ciencia y la 
T~cnica <SOMEOICYT> afirmaba que en M~xico inventamos una y otra 
vez lo ya inventado. Tal ameveracibn daba aplicarse a lo hecho 
por la UNAM en 1976 con aus series lntroduccibn a la Universidad, 
las cuales abordaban tOpicos que iban desde la astranomla hasta 
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la historia del renacimiento; pero el problema más grave no e~a 
que se abordaran tale& temas, sino que se siguiera vianda a la 
divulgación de la ciencia como una "clase televisada.". 

Con lo que Yespecta al canal 11, surge el 2 de marzo de 1959 
como dependencia del Instituto Politécnico Nacional y como la 
busqueda de una 11 televiaibn diferente",cuyos finas serian cul
turales y educativos. 

Su primer propósito fue el de realizar programas de televi
sión que Birvieran da apoya a la preparaci6n académica de la 
comunidad politécnica. Ya con mejores contenidos, el 11 sali~ al 
aire 1 pero debido a sus escasos recursos técnicos,solamenta lle
gaba a contados televidentes. Asi: 

" ••• vi v i6 durante varios a'hos vegetando sin mA.s 
alicientes que eus constantes esfuerzos par hacer programas que 
tuvieran un alto contenido cultural y educativo, en espera de 
poder disponer de recursos tecnicoa que lo pusieran m~s cerca 
de loa televidentes .•. ":s"" 

Y es en 1962 con la ayuda de diversas institucíones gubar~a
menta1es, privadas y de personas que se ~ortalecí6 en sus trami
siones. En 1968 iogra cubrir diecis~is horas continuas de tras
misibn con programas como F1eica, al f1sica, Metodologia Enlace, 
Matem~ticas, Escenas, En marcha, La herencia del hombre, entre 
otros. 

El canal anee surrib ademAs el cambio de varias adminis
traciones aexenalee, cuyas pollticas modi-ficaron la estructura 
formal del canal, pero aagón las di-ferantes directivas, los 
objetivos ganeralea siempre se han mantenido, siendo éstos: 

"Apoyar a la educac:ibn nacional, dirundiY la cultura, ofre
cer servicias y entretener, m~s ello no implica un divot"cio da 
las Termas y los métodos que se han probado para el desarrollo 
de la televisiOn como medio de la comunicacibn socialº .... º 

Aón asl, la UNAM y el canal del Polit~cnico aon los Anicos 
que se han preoucupado por que la educación, algunas maniTesta
cionea da la cultura nacional y en menor grado, la dtvulg.acibn de 
la ciencia y la tecnolog1a, lleguen al pOblico en general. 

Y lo importante en este momento como dice FAtima FernAndez 
refiriéndose a la UNAH, es que: 

con los recursos que tenemos podamos caminar aolos,po
damos prescindir de las empresas privadas, tenemos lo que se 
requiere para producir la televiaibn que necesita el pats. 
Saeta plantear la programacibn fuera del modelo comercial al 
cual estarnas acostumbrados. No se requiere que la UNAM ••tb al 
ai~e 24 horas al dta, o que lo haga en proyacci6n nacional, ni 
con el aficientismo que opera en la empresa privada. Lo qua al 
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pala le urge es contenido, ea intmlioancia, es san•ibilidad, a• 
razonamiento para enfrentar sus problemas ••• 11 • 41 
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1.2.4 Situación actual de la divulgación de la ciencia y la 

tecnologla por televisión. 

Casi al finalizar la década de los ochentas, nos encontramos 
con un panorama bastante peculiar en cuanto al programas televi
sivos. La gran mayorla toca, ya sea de manera frontal o tangen
cial, alg~n aspecto de la ciencia o la tecnologla sin que necesa
riamente trat•n de programas divulgativos. Veamos. 

Un reciente eslogan de un canal comercial alude a la "enar
gla visual", se habla constantemente de transmisiones vla sa
t6lite, los dibujos animados -todos de procedencia extranjera- se 
saturan da h6roes futuristas cuyos podares ae derivan de tecnolo
glas ultracomplejas. 

En muchas series extranjeraa, comedias, melodramas o simi
lares, loe personajes centrales tienen grados académicos de doc
toran flsica, medicina, ingeniarla, etc.; empero, sus aventuras 
opacan grandemente su formacibn acad~mica porque qui~n aprende a 
sortear sobornos, intentos de homicidio, sabotajes, guerras nu
cleares y toda clase de peligros en la universidad? Para los 
11 cient1-ficoa" de estas -fantas1as valen m~a los poderes 11 sobrena
turales" qua los conoclmiantoe apor-tados por sus disciplinas. 
Ejemplo de ello as la serie estadounidense "El hombre incre1ble" 
donde el protagonista sale airoso de sus conflictos gracias a su 
trans-formaciOn an monstruo y no a ou doctorado en medicina. 

Por otro lado, gran parte do la publicidad televisada se 
apoya en la imagen del cient1Tico y su quehacer, presentAndolo 
como sinónimo de modernidad .. Lamentablemente a menudo, dicha 
imagen desvirtua la verdadera labor cientlfica. Detergentes, 
patiales desechables, refresco• 1 papel higi~nica, son algunos pro
ducto~ que se anuncian usando como escenografia laboratorios 
-futurietae, por lo general ubicados en al espacio, y los perao
najao utilizan - casualidad?- bata blanca. 

Florence Toussaint, investigadora en comunicacibn de la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, mencionaba 
en una conferencia que la televisiOn nacional de nuestros dlas 
parece e-fectuar una labor de antidivulgacibn de loa logros cien
tlficos. • 2 Cabe preguntarse si no resulta un retroceso dar 
cr&dito a tamaa pseudocientl~ico• como la tclakineoia o paraei
cologla, ejes de una telenovela de moda. O si la seriedad con que 
se trata a la aatrologla en algunos programas muBicales no ea un 
slntoma de que la Edad Media no ha sido superado en esta era, 
cuya modernidad es pregonada paradbjicamente por los propios 
medica de comunicacibn. 

No obstante, en lo que se refiere a loa programas de divul
gaci6n cientl~ica, han llegado a nuestro pala series extranjeYas 
sumamente prestigiadas en todo el mundo debido a su calidad, 
tanto da -forma como de contenido .. Adem~s, dichas series posean la 
v1Ytud de atraer a grandes auditorios sin nacesidad da muchos 
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aspavientos, gracias a que han logrado presentar a la ciencia 
como un campo atractivo de la cultura universal~3 • Titulas como 
CivilizaciOn de Kenneth Clark, El Ascenso del hombre de Jacob 
Broncwsky, La Vida en la Tierra de Richard Attenborough y Cosmos 
de Carl Bagan, son muestra palpable de que no toda lo que nos 
llega de afuera posee tintes enajenantes. Ahora que tambi~n an 
México hay producci6n de programas divulgativos; por desgracia 
quienes a ésto 9B dedican enTrentan el problema de poseer limita
dos recursos, tanto técnicos como Tinanciaros. Por otra parte, son 
muy escasos los programas de Tactura nacional que se proyecten en 
canales abiertos; por lo general, ea tranBmiten aquéllos que 
tengan un apoyo institucional <ya sea del CONACVT, da la UNAM o 
del lPNl ..... 

Hasta aqul hemos hablado de los emisores, pero el p6blico 
televidente, loe receptores, también cuentan y mucho. Si astamos 
interesados en los programas que divulguen ciencia y tecnologla, 
debemos saber si realmente existe un pfiblico que vea esos pro
gramas y que ademAs, am muestre interesado en participar. 

Consideramos que en México sl hay un p6blico para los pro
gramas que versen sobre temas tecno-cientlficos. Lo siguiente 
puede corroborar aeta af irmacibn. 

En octubre de 1987 salib al aire, en red nacional y en 
horario vespertino, un programa que provocb la participacibn 
directa del pbblico televidente, quizh porque despertb la curio
sidad de los espectadores sabre un tema estelar de la inves
tigacibn cientlfica de nuestra &poca: la conquista eepacial. 

En efecto, en octubre da ese at'ia se efectub en nuestro pais 
al Tercer Congreso Planetario de la Asociacibn de Exploradores 
del Espacio, agrupaci6n que reune a todos los astronautas dal 
mundo. El evento no pasb desapercibido por loa medios masivos de 
comunicaci6n 1 aunque los tiempos y espacios concedidos no rebasa
ron las notas informativas y una que otra entrevista. Sin embar
go, la telavisibn estatal realizb un programa especial: transmi
tieron en vivo y en directo una conferencia dada por miembros 
distinguidos de la AEE El hecha reviste importancia porque el 
programa se proyectb en r-ed nacional - a ti-av~a del canal 13 - en 
un horario poco comOn. a las ló:OO hrs. y abarco tres horas de 
transmisiOn, lo cual es excepcional puesto que en el medio tele
visivo el tiempo aa un elemento inflexible, no acostumbr~ndoee a 
cubrir sucesos de tan larga duraciOn. 

Lo que a nuestro juicio otorga verdadera trascendencia al 
programa citado es la participacibn directa de los telespecta
doras. De acuerdo con loB datos proporcionados por el realizador 
da dicha transmisi6n, Roberto Baz, sa recibieron alrededor de 150 
llamadas de un heterog•neo p6bllco: estudiantes, amas de casa, 
nihos, profesionales, etc., todos ellos preguntando 4 los ponen
tes - astronautas da diversas nacionalidades - sobre el tema da 
la conferencia. A di~erencia de los •ratinge'o encuestas r•specto 
a "si viO usted tal programa", la abundante participaci6n a 
través de llamadas telefónicas demuestra que en realidad si hubo 
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quien vio el programa y se interasb en 61, lo cual ocasionb que 
se alargara el tiempo otorgado (originalmente se contemplaron dos 
hora• de tranamisibn sin cortes comerciales>. 

El rase~ado ea un caso ~nico. Qui~A porque en la actualidad 
la programaciOn televisiva sigue c~reciendo contenidos que no le 
permiten al espectador ir mAs allA de los deportes, loa dramas, 
laa noticias. No queremos decir que tales contenidos deban suprt
mirae, paro no podemos dejar de preguntarnos qué aucederla si la 
dtvulgaclbn etent!flca bien hecha y ~undamentada, tuviera mayor 
cabida en el madia de mayor impacto, Ql que por Lo vieto, trata a 
la ciencia y a sus hacedores como algo desvinculado del quehacer 
cotidiano y de nuestro entorno inmediato. La situaciOn actual de 
la dtvulgacibn cienti~ica por televisibn, revela que en términos 
cuantitativos padecemos una grave anemia, motivada en gran parte 
por el modelo de televisi6n predominante, mismo que no ha tomado 
muy en cuenta que: 

" .... Nuestra histor-ia, nuestra herencia af"queol6gica, 
nuestras selvas y serranlas, Cnuestl"'a 1nvaatigac:i6n 
ciantl~ical, y nuestras cultul"'a5 autbctonas nos dan infinidad 
de temas que son posibles de desarrollar y plasmar an series de 
televisión". 4 :5 
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LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN UNA SEMANA DE 
PROGRAMACION 

creemos Importante Incluir un somero estudio estociístico de la progromaclón 
televisiva a fin de conocer qué tanto se transmtten contenidos que divulguen la ciencia 
y la tecnologla. Mós adelante se describlrón brevemente los caracterís!lcas generales 
de los pocos progromas divulgativos Insertados en las programaciones de las redes 
televisivas, tanto privadas como estatales. Por úttlmo. cabe aclarar que lo semana 
seleccionado poro efectuar el estudio. es la comprendido entre el 24 de junio ol l O de 
julio de 1988. 
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INTEPRETACION DE LAS GRAFICAS 

ClASIFICACION. 

11 Notlclo<o {amorlHa oscuo) 

2) [)op.)rtes (cuul cloro¡ 

3JPe<lculo$(rojOJ 

4JTolo.""""°'{norcnjoc=roJ 

5) Espoct6culos -musk:oloo· {....ordo delo) 

6) Concur;o (morado) 

7JSorles pcilclocos {coféJ 

a¡ SolJoo do comodla {rcoo moJX:ono) 

Q) Piogiomos c6mlco& (ornorl!IO doro) 

1 O) Comen10tbi, enlrEMs1os y ropoOO)os {azU mortnoj 

121 Collcafu1os o lnfontllos (naranja cloro} 

13JC"'"'oloS{gfoJ 

l 4} Cloncic y !ocooloQlo (negro) 

15) Educativos <bsos 1~· (roso ckJro) 

Lo-; grófcos se olob'.:iforon con da1oG obtonldos do Jo rcMito "lalo-gukt' conospond\enle o la s.ornano del 25 de 
junio al l º de julio do 1 988. So consideran todos los conoios dol s.1s1orno talo~ prt-.odo y del os1atal, os docif 105 
conalos 2. 4, 5, 7, 9 y 13. Se co:ri!lf¡có ol l'\Ún'lal'o de holas somanolos qoo coda canal obQC o IC6 GfOfonlos 
pr0Jr0010S. Los 10Sl,JlkJdoS obtonk::los fuofon los quo o conl'in.Jocli!in pl'oson1omos. 

CANAi. 2 {TELEVl5<J 

L05 PfOQIOma'i do drvuogación don1:r..:.o OCi...txJn LJ1 ~.crr.po do ti~ roas y ~ ~; en klnto los 
nottclofos ooorcon 32 holas, 1os políc~ 17 ho<c.r;; kl5 1olollCM)loS 16·3o holas y lo5 piog1ornas do opinión 19:30 
hola!>. Cobo monclona quo Jos programas do di'AJVJOCl6n 50 ln:!.OOon on lcJ5 tiemp::xs coocod'daS d Eslo:::io, son 
posonlodos bojo el rubfO dO lo dkacaYi (i'E)nefO! de ílodlO, T~ y O'lomoloQraf'a tfUCJ do la Soc10tork:i do 
Gobeloocl6n. 

CANAi. 4 {TElf\115<\J 

Los pogromos con mayor tiempo 59m0na1 son 1os pellcuio:s que cubfen 33.15 hrS • le siguen Jos P'O'J'omos de 
SOl\tclos con 23:15{dentro do 951e rflo de programas !.O consldolon ~enlos que se onl.K'Ciocornpfaywnta 
de d!YolsoS l)h!Atos, y los CO!~~ criemo1ogátlcas, teatrolos y lo pogomocl6n del mi:;rno caool). Corno se 
ob5oMJ on la grófk:o, los progrornos edr..c.a1Nos tlenon un tiempo de 31 hO'os o la somono, aunque p6cncomon1a 
lodo ase tlempO cooosp::>nde a la l!onsmisl6n do clos.05 da edl.a!Clón modio bó!ko (leltJsocundorlo} . Los programas 
da hdolec1entircos.61oC1JblenchcohOrasentodolasemooo. E11ftulodolaornlslórlrespec1!1Ja os -'Hortzontes"yson 
documontoles oxtrron)eros sob'e la \4do animal. 



CA>IAI. > (IHM'AJ 

Se dedico pc1nelpafmenlo o 1tCl0511'V!t programas ln!onlb y do GbJfoS animados o I05 Ql"'3 los coor.oto un tlompo 
do 38 hOlos; en tonto 17:30 holas CO'JO!(XJ(\d()O o la trOf'lSITllsl6n do pol'ieulas; los sorlo.s pOliclocas cubran B roas. y 
klS do COfTIOdla 7 holas oomcn:ik>s. A la dMfa;)acl6n clontlflco Je o1otgan úníCOmonlo 5 hO<as. El programo do osto 
tilX! os 1ttulodo "El lJnl\.'eoo" V su hclfor\o os de las 00 00 tvs. on Odalonlo. So lndc.l¡'l)n 1omblén o~unos piogiornos do 
RIC. 

CANAl71~1 

El ~ do poQram:i"> Ql.10 CIJOnKln ceo moyoi Tlornpo on la 5QmCIOO son lct> do !ndolo ()dlJcol!\o, ounquo cabo 
sefiolat qua la tr~ dO lo mismo s6lc:> oborco ol htor'o' da la llepóblk:o Lo sigcJal1 los progiomos do 
canenk:llc:6 ton 1o$ QJO so lncutan enTI'oW1os, ropor}Ojos, debofos. ok::.J o::n 15:15 tvs. En lo QUO respec10 a lo5 
programas do~ do clorcla y toct"IObJ'a, este o:::rd dol estado~ dodlco 2:15 htS .. AhOlo blon. los 
prodoctos do~ neneo 100os origoo ~Y seo: 

oJ Pr\slTO l..lr.Mlr!Jtorio (lJl',IAM} No slomP'e ltOIO osuri1a> do cloncla y/o tocnolc:>gk:i. lrx:luyo ~ 1óplcos do 
tunanid<>dos. 
b) Notle\efo Ecci6g1co. 
c)Oownenlal. 
dl E1 otro Mé>:k.o {CQt.t.\CYJ'} Es!o prog1arno ','0ISQ pclnclp:llmon10 sobo lo5 c0focl01\s1icos doscor.ock:ios do I05 os1odos 
dOl pols oo cucrilO a ~lonclol p1cx:ILCr.vo. 

CANAL Q (IELEMS<J 

Conocido corno ol cono! "cultu!or do la ompt'O&J pt.oda do tnloWl6n, osto conot dodfca 21:30 holas o kJ 
ti~ do OSPOCIÓCUIOs ~forldos de m'r;lco, danlo. 1ootro. LC6 prograrnos dO comon1of\os también ocupan un 
tiempo irnpot1onto en la semor1Cr 1 '1 holas ílosutto noloOo quo los SU!'los 00 dr.\J9oclúi clont:r.co w lo otorguon 7 
hol~ a la semana. ol mcyOI t.ornpo si IO compo1omos con offos cana\05. AdomOs 're{ quo 1omo1 en cuenta c¡uo no 
so con9::1o<6 o 'Vldooeor.mos" como un p;o¡Jrama do esto tlPo, on V.Sto do que s6lo düdw::o o:.gUf'\0.'5 seccbnos da 
di'Nlgcx:i6n cionTif1C0 ¡i~.JtOcüocio', "'.i .. ;xi;r.c,..J', °()j'60Q dol espacio", ole): poro m lndudoblo quo tomOOn 050S 
t:Yovlark::6 de dM.Jigoci6n Cor11nbcJ.,on a colOCor a! conol 9 como ol únleo quo da moyot fl(}(PP'J o kl trurar.:$16n dO 
material d/'y\Jl'JOflYO, ounquo so on gran porto do Ol1gorl ertronjeio 

o} tl1ouJV0Uos dol Mundo Silvo51ro. SOila ~l'JdoonidonSe quo da a conocor ospo.:10$ pocui\clos dO ospocios poco 
conocidos do pion tos y arWrolas. 
b) Eroso una- 'o'Bl... ui hOmblo. Soro do d:~ anlm:'xios ocbo la histOllcl do la humanidad. so rarnonkl dosQo lo5 
aiQaoas posando por la CM'.llucl6n. ol surgimion!O do las pOmofO) s.cc~ y la irwonción de los princip!lleS 
prodJC!os locnol6Qlcos, !a ooacl6n do ©os do ar1o ~y ol d9SCi.b1rnn<11o do las l~ cion1mcos. 
c}Natuclazo. [):)cumonlol SOblolo~ naluoldo nuoslroplonelo. 
d1 El rn..o::lo qua M!5 rOOoo. Doc;l,,l'1l0ntol 

CANAL 11 ¡rn . UEVa'.JN) 

Porodójicomonto ol canal onctl quo doboria sor ol maya ó"AJ\gador do kJ clancia, :sólo dEJdlca 4 hOlos 
somano.ies o es1o ocilvkiod. A los pogromas oducattYos 21 h'S., o 1o$ po(cubS 19 hOlos; a las nollclos 13 toas. los 
p1ogroms do donclO sori casi IOclos docurnon1alo:s sobo Ofg'.rios ~ dO los cllloclo5 nafl.Jla~. k:I mayoóo da 
ollo.5 reollzodo& on o1 e:rnonjo!o. Sólo "Con'OO'V ~ oe ios P'09'omos dO me S0'1 t'!OChos on tJ.óilcO. o1 pc1m0ro 
eis una leWilo hfoona!NO y ol sogt.ndo piesoma doct.montoloS sable dMxSori tQrno! Coda t.no do los ptogrol1"05 
nooo lX'lCI duraci6n do l1"l0da hOfo v .son: 

o) El ütmo refugio. 
b)~" 
e) El hombfe y la donCla. 
d}Entrevlsla 
e}Comblo. 

Con 35 hOlos doclicodas a los prOQ!cmas do comanla0o6 v casi 13 hOnJS o lclS nollderos, 0610 cad os ol pr1rdpal 
tr~ do programas do d~l6n clen1frca 1er1k> de la ~ ottc1'ol ccmo do la pct.ioóo. Coco toras 
Q.klce ~os ol tlempool()'QOdo a los ~~V 50n: 

o) El podol' dol hOr'Tlbra 
b)Deldelal>Weoldod 
cJ/'f6t=~. 
d) Vodecmundo 
e) El hombre v su m.ndo {sorle de dibt.JjOS onl~) 
f)Fccutlodes~ lJt'w.-\ 
g} El olto Médco {CONACYfJ 
h) Cor&Jtto a su módico 

Q AUk>ConS11\JCCl6n 
lllom<l)o<dof'Tose<'da~ 
k) Con<>o {CONACYl) 
11 aen6s do ... 



NOTAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CAPITULO. 

(1) Una deTinici6n muy completa la da F. Le Lionnais: ''lo que en 
entendemos por divulgación cientl~ica es, exactamente, toda acti
vidad de explicación y divulgación de los conocimientos de la 
cultura y del pensamiento cienti~ico y técnico, con dos condi
ciones, con dos reservas: la primera es que la explicación y la 
divulgación se hagan f"uera del marco de la enaehanza of"icial o a 
la equivalente a ella •• , la segunda as que estas explicaciones 
extraescolaree no tengan como objetivos ~armar especialistas, 
como tampoco Tormar a los mismos en su propio campo, pues lo que 
se pretende, por el contrario, es complementar la cultura de los 
especialistas f"uera de su especialidad". Citado por Luis Miravit
lles en su ponencia :bi! Divulgación Cientt~ica e.ru: T.V." Segundo 
Congreso Iberoamericano de Periodismo Cientlfico. Memoria. Ma
drid, 1977. pp. 251-252. 

(2) Ramlrez Braun,J.R. _:gJ_ Tercer Mundo, pasado, 2.!::.BSente ~ 
perspectivas"~ Grandes Tendencias Pollticas Contemporaneas. UNAM, 
1985. p. 10. 

C:3l lbtdem. p.10. 

<4> Este neologismo obedece mAe a una actitud peyorativa y resul
ta una aberracibn puesto que sólo e~iste un mundo que alberga a 
la especie humana: el planeta Tierra. 

(5) Estrada, Luis. et.al. "La divulgacibn Qg ]_¿ cienci~ Cuader
nos de E•tenslbn Universitaria. UNAM 1 1984. p. 62. 

(6) La participación de los cientlficos en publicaciones desti
nadas a un póblico no especialista, adem~s de la incursión direc
ta de hombres de ciencia en la producción de programas de radio y 
televisibn sobre tOpicos divulgativos, asl parece evidenciarlo. 

(7) A este respecto, Christine Allen sehala que 1
• ••• El cientlfico 

tiene la responsabilidad - e incluso el deber moral- de compartir 
sus avances con el póblico, quien en ~ltlma instancia es el que 
sostiene por medio de sus impueetoa, a la gran mayorla de las 
instituciones en donde se realiza investigacibn cientt~ica, y 
quien, por ende, permite al cientlfico dedicarse a su vocacibn de 
lleno, sin (muchas) preocupaciones de \ndole monetaria 11 ."Cinco 
dificultades ~ 12 Oivulqacibn ID! H Ciencia". Primar Seminario 
de Periodismo Cientl~ico. Memoria. México, agosto de 1985. p. 47. 

(8) Ante esta realidad, previo a cualquier propuesta, cabe el 
preguntarse le interesa a la sociedad conocer sistemAticamente a 
la ciencia?. El discurso oficial alienta la investigaciOn cien
tl~ica, pero resulta contradictorio que cuatrocientos atios des
pués de haber sido fundada una ciudad como la de Mbxico - slnte
eis de das culturas y una de las m~s importantes del mundo -, se 
tenga un nivel elemental de educacibn y existan 4000 cientiTicos 
con excelente preparacibn en un pa1s donde viven 90 millones de 
habitan tes. <Datos proporcionados por el investigador en comuni-
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caci6n Javier Esteinou, durante la semana de la Divulgaclbn 
Cientlfica, organizada por la Soc. Mexicana para la Divulgacibn 
de la Ciencia y la Técnica BOMEOICYT. Mayo, 1988. 

<9> "En 
p6bl leos, 
la UNAM", 
Veracruz 11 

1977, cuando el problema no llegaba a(ln a loa -Foros 
las reuniones se haclan en la Facultad de Ciencias de 
Hoyas, Pi lar. "Central Nucleoeléctrica .9.!! Laguna Verde,_ 

Revista "Muy Interesante" junio de 1988. p. 40. 

(10> Estrada, Luis. op. cit. p.49. 

Cll> El interés latente deja de serlo si se consigue relacionar 
el mundo abstracto del conocimiento cientlFico con la catidia
neidad del hombre com~n y corriente. 

<12> Lamnitz, Cinna. ~ TeléTong Q~Q.!!!.Q~~ 19.§. cientlTicos 
también §..!:!Tren 1.2 inCQ!!lb!~Qn.:'.. Naturaleza 84/3 abril de 1984. 
p. 275. 

<13> Islas, Elizabeth. ::.b.2. .Q!!ª.::!2. ~~ilUL-=!.9 Q.t.!§UJ.tª.Qª ~snol6gic:a
ment!L.'._~ Segundo Seminario de Periodismo CientlT1co. Memorias, 
México, noviembre da 1985. pp. 8-9. 

Cl4) Los medios de comunicación no son omnipotentes, debemos 
considerar los principios básicos en los cuales se sustentan los 
estudios sobre los ef'ectos de la comunicaci6n de masas: "En 
primer término, la inf'luenc1a de la comunicaciOn de masas se ve 
mediada por factores como predisposiciones, procesos selectivos, 
af'iliacionea a grupos y otros semejantes. En segundo término, 
estos f'actores convierten a la comunicacibn de masas en una 
agente de reTorzamiento. Por óltimo, estos mismos f'actores, bajo 
determinadas condiciones, pueden hacer de la comunicacibn de 
masas un f'actor de cambio ..• 11 Schramm, Wi lbut". 11 La ciencia de ti 
comunicacibn humana". Edit. Grijalbo, México, 1980.---P:-SS.- -

(15) Zamarrón, Guadalupe. "Los medios de comunicación masiva~ 
autbnticoa mediOa de educación ~divulS~i~Q ctentlf'Íca~ .. ~~ 
Mesa redond~l~ Sama~~ la divulgación 'cientlTica. mayo 
1988. 

<16) Al participar en diversos seminarios, con~erencias, congre
sos, etc., hemos podido constatar que realmente son muy pocas las 
personas que asisten a éetos y que en su mayorla se encuentran 
relacionadas con actividades de divulgaciOn cientlTica, por lo 
cual, en casi todos los eventos, loa participantes son los mis
mos. 

<17> Esteinou, Javier. "Los !!1ft!!i.Q.§ Qg comuntcac16n masiva ~ 
auténticos medios Q!:! educación :t. divulgac:i6n cientlTica". Mesa 
redonda en la Semana de la divulgacibn cientlTica, mayo de 1988. 

<18) Tanda, Juan. ;:bA divulgaciOn !J.Q ~adolescenciaº en ICYT 
Vol. 8 No. 118. Julio de 1986. p. 36. 
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en ICYT Vol. 8 No. 118. Jul lo de 1986. p. 28. 
t20l Tonda, Juan. op. cit. p. 36. 

(21) Contreras, Rita y Alvarez, Yolanda. 11 0rganiiacibn !ll ~ 
empresa ~ comunicacibn, ~ ICYJ: Trabajo in~dito. Junio de 
1986. p. 4. 

<22> Cantarell, Aquiles. 11 La ciencia y los nitios. Chispazos de 
ingenio". en ICVT Vol. 8 No. 118, Julio da 1986. p.42 

<23> TruJillo, [van. "King-kong contra loe gorilas'' en ICVT Vol. 
8 No. 118, Julio de 1986. p. 34. 

t24l En al IV Festival de Cine y Video Cientl~ico realizado en la 
ciudad de Morelia, Mich., en ~ebrero de 1988,participaron 80 
producciones, sobresaliendo por su calidad 11 Monarca adtvinanza 
para siempr-e 11 de Ivan TruJillo y ''Xochimilco" de E. Maldonado. 

<25> Salvat Editores . .::51 proceso 'ºª las telecomunicaciones. La 
Televiai6n 11

• Col. Temas Clave, Tomo 42. p. 34. 

(2ó) lbidem. ~mundo sin distancias 11 p. 35. 

(27} De acuerdo con las apreciaciones de Javier Miar, vinculadas 
de cierta forma con "La Teor'ia de las Mediaciones" de Manuel 
Martln Serrano, loe medios masivos de comunicaciOn deben enten
derse tanto como mediaciones, as decir, como determinadas maneras 
de narrar hechos reales o ~icticios y, como inctituciones donde 
loe medios se convierten en empresas cuyo objetivo ea elaborar 
mensajes. Qu~ tipo de mensajes? Los que planteb la pol1tica 
institucional. 

<28)" ••• los habitantes, en calidad de productores y consumidores, 
son atratdas al centro en busca de trabajo y placer, todos los 
elementos vitales cristalizan en conjuntos bien organizados. La 
sorprendente unidad de lo microcbamico y lo macrocbsmico obsequia 
a los hombres con un modelo de su cultura: la falsa identidad de 
lo general y lo particular. Bajo los monopolios, toda la cultura 
de masas es idéntica .•. Ya no es necesario que el cine y la radio 
<y la televisión> tengan pretenciones artlaticas. El postulado de 
que no son sino negocios se convier"te en ideologla ccn el -fin de 
justificar la morralla que deliberadamente prodcen .•• se titulan 
industrias; y cuando se publican los ingresos de sus directores, 
se distpa cualquier duda sobre lo social de los productos termi
nados •.• 11

• Curran, James. et.al. "Sociedad y comunicación M 
masas" F.C.E. M~xico, 1985. pp. 393-394. 

{29) Cama.cho Al.frado. ~ ~ ~ 1ª televisiOn". en Revista 
de Revistas No. 3970, ~ebrero 28 de 1986. p. 20. 

<30) entre loe primeros patrocinadores se encontraban los 
relojes <Omega>, los Bonos del Ahorro Nacional, Galertas (La 
Granja>, Gcodrich Euzkadi, Cerveceria Modelo, Cigarros <el Agui
la>, etc •••. ". lbidem. p. 24. 
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<31> " ••• por lo visto hasta hoy, ea evidente que no se trata de 
concebir una nueva ~orma de hacer talaviaiOn. Ni de buscar una 
relacibn comunicativa con el teleauditorio. La miama impositiva 
manera da decidir desde un escritorio los tbpicoa a diTundir ..• No 
aa trata de comenzar un proyecto in~dito. Las piezas para llenar 
un espacio mAs pueden tomarse de cualquier parte ••• O como dice 
Flltima Farnltndez . .• loe canales de IMEV!SION diflc:ilmente se 
distlnguirAn de los de TELEVISA si el gobierno insiste en hacer 
una telavisi6n de entretenimiento e in~ormac16n o~icial 
Toussaint Florance. "Primeros pasee del canal ?..::_. FarnAndez, 
FAtima. :Sl. ~ 1.L. para gu~º en Proceso 1 junio de 1985. pp. 45-
47. 

l32l Camacho, Alfredo. op.cit. p.24. 

(33> Lo que vendrla a. confirmarse luego de la inauguractOn. en 
1965, dal primer satélite da telecomunicaciones llamado "PAJa.ro 
Madrugador. 

<34) Zamafrón, Guadalupe."La Cienci~ ruu:. televial6n. !:1D.2 imagen 
YAl!!_ mAa !11:!!! mil palabt""aa?" en Natut"aleza, octubre 1'?93. p 303. 

C35l ZamarrOn, Guadalupe. op. cit. p. 303. 

C3bl lbldem. p. 304. 

(37) Ante las presiones presidenciales de conjuntar a la UNAM y 
al tPN en el manejo del canal 11, •l rector Ignacio Chavhz 
suspendiO los trAmiteo pat"a el canal univeraitaYic. <Véase MeJla 
Fel"'nando."Televisa tl quinto ~ 1985. p.103. 

C38> MeJla,Farnando. op.cit. p.107. 

C39) Cfr., "La Ot"OQYamacion .Q.!! XE-IPNTV ~ Once ~ fil!§ 
obJetivos". A~tee otorgados por el Canal Once. Ma>cicc, 1988. p .. 
2. 

(40l Ibidsm. p. 3. 

(41) MeJla, Fernando. op. cit. p.107. 

<42) Toussaint, Florence. "Los medios ~ comunicaciOn masiva ••• 0 

Mesa redonda en la semana da la Oivulgaci6n Cientl~ica. mayo 
1988. 

(43) M~ndaz Ac:oata, Mario. 
supervivencia". ExctJlsior, 
ral, p. 1 

"Joyas televisivas. 6..2 cultura como 
10 de septiembre, 1985. Secc:. Cultu-

<44) Las producciones independientes quedan con~inadas a los 
featlv&lea de aste tipo de programas. 

(45> Mbndaz Acosta, Mario. op.clt. 
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CAPITULO DOS 

ASPECTOS METODOLOGICOS: COMO ANALIZAR EL MENSAJE DE 
PROGRAMAS DE DIVULGACION CIENTIFICA EN EL MEDIO TELEVISIVO 



2.1 Consideraciones previas. 

Quien aprende a analizar mensajes bien puede 
utilizar lo aprendido para elaborar otras''. 

Daniel Prieto 1 

Abrimos este capitulo con la propuesta de Prieto -investiga
dor sudamericano en comunicaciOn- porque, si bien ya hemos revi
sado el contexto en el cual se han desarrollado las programas de 
divulgación cientl-fica en nuestra televisión, hace falta centrar
se en el mensaje que tales programas propalan, tanto en su -forma 
como en su contenido, en las estructuras que hacen posible o 
bloquean la transmisibn del conocimiento cientlfico a un püblico 
lego. De tal manera, y coincidiendo con la cita se~alada, podemos 
obtener elementos que nos permitan elaborar programas de divulga
ciOn, los cuales no sólo por loa temas a tratar se cataloguen 
como c:ientlficos, sino porque, como sehala Virgi 1 io Tasi: "su 
realización implique un esplritu c:ientl~ica''~ 

Precisamente ese "esplritu cientl-fico" puede interpreto¡:irse 
como un método, aplicable tanto en el examen de los materiales 
existentes como en el momento de efectuar un proyecto de progra
mas divulgativos. Aqul cabria preguntarse existe un método en la 
disciplina de comunicación, completo, confiable y efectivo para 
el ~nalisis de nuestro objeto de estudio? La respuesta es no. La 
razón es la siguiente. 

Durante ahos se han discutido diversas corrientes metodo
lOgicas usadas para examinar los productos de la comunicaciOn. 
Identificadas en términos generales como funcionalismo, estructu
ralismo y marxismo -aunque sus fronteras a veces se diluyen como 
lo comprueba el funcional-estructuralismo y el estructural
marxismo, las variedades técnicas que cada una o~recen suelen 
adolecer de una apreciación fragmentaria cuando no ortodoxa del 
producto a examinar. Agréguese a lo anterior la costumbre de dar 
a la teorla el mayor peso en cualquier investigaci6n y se tendr~ 
que muy poco se ha hecho en el terreno de la práctica.3 

Ciertamente se ha avanzado en el conocimiento de los efectos 
de los mensajes, tal y como lo estudiaron en su momento los 

;~to~~:r~~nc~~~~;~~~1:n~~riasg~~l~~7~~~~ Tn~:~~~~o~e:~le;~~~is~~~ 
rigen a las estructuras propias del discurso, de la imagen, de la 
moda, en fin ... de todo aqué.l lo f'actible de considerarse "sig
no", segón los postulados de la semiótica. En tanto, la lectura 
ideológica del mensaje contribuyó en mucho a reconocer la inten
cional i dad de los emisores, sobre todo de los que "manipulan" los 
medios masivos de comunicaciOn. No negamos que los aportes de las 
corrientes aludidas sean valiosos, pero enceri~arse en esquemas 
dogmAticos de anAlísis, poco se acercarla a una postura cientl
~1ca que 1ntente estudi~r un ~enbmeno relativamente nuevo en el 
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Ambito comunicacional como lo es la divulgaciOn de la ciencia y 
la tecnologla. 

Por otra paYte, las metodologlas empleadas usualmente se han 
ocupado de examinar discursea po11ticos, mensajes televisivos o 
radio~Onicos siempre y cuando éstos sean publicitaYioa, melodra
mAticas, noticioso o da entretenimiento. A6n no han llegado a 
+ijar su atenci~n en lo re~erente a la divulgaciOn cientlTica. 
Probablemente se deba a que de poco servirla cuantificar la 
palabra ''Atomo 11 en un al""t1culo qua vet""se sobre energla nucleat"". O 
tal vez no serta muy eTicaz aplicar el modelo actancial de Grei
mas al descubrimiento de auparnovas; por ~ltimo, e~ectuar un 
estudio respecto a la divulgaci6n de la ciencia al estilo Matte
lart, quizA derivar-la en un ensayo cuyo titulo pudiera ser 11 C6mo 
leer la teorla de los aupeYconductores (un nuevo alcance del 
capitalismo)". Guiz:S no saa del todo imposible e-fectuar anAlisis 
siguiendo las pautas establecidas, utilizadas una y otra vez en 
comunicacibn. Sin embargo, hay qua enTatlzar que el discurso 
cienttfico que sustenta a la divulgación surge de un lenguaje 
aparte, inmersa en una rlgida precisión y unidlmensionalidad 
Ccoma el de la ~laica por ejemplo} que no admite distorsiones. 
Por su lado, el medio <televieiOn> por el cual se di-funde ha sido 
el menos estudiada por los expertos en cuanto a las capacidades 
del lenguaje que maneja. Asl pues ser~ menester abordar la 
conJugaci~n de dos lenguajes complaJos (el cientl~icD y el tele
visivo> desde una perspectiva que ~acilite entender la eatructu
raci6n de los mismos en los que llamaremos el discurso de divul
gación cientl~ica. 

Para ello, consideramos de suma validez algunas propuestas 
de Daniel Prieto 1 plasmCtdas en eu ensayo "Recursos pa:r'a el anA
lieis de mensCtjes". Di.chas propuestas se derivan de lo que se 
conoce como anAlisis del discurso. El que a au vez extiende los 
alca.neas de los estudios semióticos al pl""eocuparse del ºuso del 
lenguaje en determinado conte:-<to social" .... 

El investigador peruano sugiere cuatro planos de anAlisis, 
cuya principal atencibn gira en torno a: 

''los usos del lengua.je, la manera en que se organizan los 
di scursoa, los recuYsas puestos en juega en cada casoº. !'5; 

Los planos sehalados son: 

a) Oe estructuras bAsicas.Muy empleado en la compransiOn del 
discurso publicitaYio, intenta conocer los elementos clava del 
discut""so, a ~in de entender la intencionalidad del mismo; se deja 
a un lado al emisoY, puesto qua muchas veces al discurso rebasa 
a quien lo enuncia. En este plana suenan ecos Tuncionatistas dado 
que indaga el contenido latente de loe mensajes a través da las 
ideas n~cleo, lo dicho y lo no dicho, al o~den en que se predica, 
etc. 

b) AnAliais nar~ativo. Se cuenta algo sobre alguien o algo, sobre 
su trane~ormactbn o respecto al estado en que permanece. Se narra 
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~gj~~6"ºd:t;~~T~~~ºqu{~r~~od~~~ª~~e~~i:~~n ~t~~te~~;~a~:~erar~u~~ 
cosa, ideales, stmbolos, etc.>. Dice Prieto: 

ºlo importante qu~ se predica de un sujeto y qué del 
objeto. Se busca encontrar los usos del lenguaje empleados en la 
estructura discursiva 11

• • 

Dichos usos, de los que habla,..emos postet-iormente, estAn presen
tes en todos los discursos a pesar de que no seamos conscientes 
de el lo. 

c>An~lisis estillstico. Encaminado a encontrar los detalles que 
hacen a"tractivo un mensaje. La construcción del discurso refleja 
la habilidad o torpeza del e.misar para lograr la efectividad de 
su mensaje, es decir que éste le resulte al perceptor, atractivo, 
convincente, seductor e incluso divertido. Aqul encajarla lo que 
Prieto llama ''la fiesta del lenguaje'', en la medida en que sus 
estructuras pueden remodelarae en torno a una dinAmica que provo
que gozo y juegue con los recursos expresivos <voz, gestos, 
imAgenes, etc.) ''destinados a enfatizar , a disimular, a reite
rar, a crear suspenso, a exage1-ar, etc., etc.''. 7 

dl AnAl.!.§1..§. ldeolbg1ca. Al indagar cu.~l es la mane:wa de ver- el 
mundo que se nos transmite en un mensa Je, nos ha 11 amos confron
tando un sistema de valores: el propio y el del emisor. Este tipa 
de trabajo es sumamente exhaustivo, siempre y cuando no se dese~ 
caer en las generalizaciones, muy comunes en algunos trabajos de 
investigadores latinoamericanos. 9 La propuesta de Daniel Prieto 
es en el sentido de efectuar una labor minuciosa que busque las 
intenciones del emisor pero retornando una y otra vez al texto
mensaje. Se debe cuidar ademas que no priven los preJu1cios 
ideolbglcos del investigador, ello con el afan de evitar que la 
rebeldla se convierta en ortodoxia. 

Cada uno de los planos sehaladoe (de estructuras b~sicas, 

narrativo, estillatico e ideológico) plantea a su vez una serie 
de categorlas, · las cuales se pueden apreciar en los cuadros 
sinópticas que anexamos. <Ver anexo 1) 

Coincidimos con Prieto en cuanto a la necesidad de eTectuar 
un trabajo de analisis que considere todos estos planos, pero 
estamos conscientes de que ello requerirla un n~mero mayor de 
investigadores y de recursos. No obstante, pensamos que es 
posible seguir algunos planteamientos de Prieto como instrumentos 
metodológicos aplicables a nuestro objeto de estudia. Nos referi
mos a los anAlisis que estudian las estructuras bAsicas y el 
estilo del mensaje, tomando en cuenta también, algunos aspectos 
del plano de analisis narrativo. No abordaremos el examen ideo
lOgico porque ello serla muy extenso y rebasarla nuestra inten
ciOn de conocer los componentes primarios presentes en la estruc
tura del discurso de divulgaciOn cientl~ica difundido por el 
medio televisivo. 

SerA menester considerar las aproximaciones metodol6gicas 

30 



elegidas stn ~igores dogmAticos, puesta que un trabajo que se 
precie de cientl~ico no busca establecer verdades sagradas. Lo 
anterior es v~lido tanto en comunicación coma en cualquier otra 
disciplina; de tal manera, lejos estamos de pretende~ ~ormular un 
m~todc de an~lisis "plus cuam perf'ecto". 

No obstante, es innegable la necesidad de un método que nos 
permita avanzar en la consecusibn de nuestro objetivo. Los 
elementos que habremos de estudiar a contlnuacl6n, y las propues
tas metodolbgicas antes eKpuestas, habr~n da tomar forma al 
momento de aplicarlos al an~lisia de objeto da estudio <programas 
de divulgación clentl~lca por televislbnl. 

El elemento bAsico del discurso divulgativo parte del dis
curso cientl~ico, mismo qua se ~undamenta en el manejo peculiar 
del lenguaje. Por otra parta, el discu~ao divulgativo echa mane 
tambl.&n de las pecul iaY'ldadea del lenguaje propio del medio por 
el cual se pYopala. Asl pues, consideramos peYtinente incluiy un 
apartado donde se especl~ique el concepto clave que subyace en 
cualquier discurso, es decir el lenguaje. 
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CATEGOR!AS PARA EL ANALISIS EST!LISTICO DEL DISCURSO 

CATEGORIA 

UNIVERSALIZACIÓN 

V f A DEL EJEMPLO 

REDUNDANC 1 A 

PERSONALIZACIÓN 

DESPERSONALIZACIÓN 

DESCRIPCION 

BUSCA REUNIR A NUMEROSOS INDIVIDUOS EN UN SÓLO ATRIBUTO, 
EN UNA SOLA CARACTERfSTICA, SE FUNDAMENTA EN UNA NECESI
DAD DE ORDENAR LA REALIDAD, DE CLASIFICARLA, TIPIFICARLA, 
PARA FUNCIONAR MÁS RÁPIDAMENTE EN ELLA. 

SE GENERALIZA A TRAV~S DE UNA SOLA EXPERIENCI~ DE UN SÓLO 
INDIVIDUO, DE UNA NOTA DE ALGUIEN, 

TIENE UNA FUNCIÓN DE ENFATIZACIÓN, SE CONSTITUYE EN UN --
RECURSO DESTINADO A DARLE MAYOR REALCE UN ASUNTO, 

SUPONE EL EMPLEO DE LA SEGUNDA PERSONA O BIEN DE ALGUNA -
FÓRMULA PARA IDENTIFICAR AL DESTINATARIO DE LOS MENSAJES, 
ADQUIERE UN ALTO GRADO DE EFICACIA CUANDO SE UTILIZA LA -
FORMA CORRESPONDIENTE PARA ATRAER LA ATENCIÓN, PARA ENFA
TIZAR, RESALTAR LA PRESENCIA DE QUIEN ESCUCHA, EMITIR UNA 
ORDEN, ROGAR , , , 

LAS AFIRMACIONES QUE PARECEN COMO VALEDERAS, NECESARIAS -
NO SON ATRIBUIDAS A SUJETO ALGUNO, SE TRATA DE FÓRMULAS -
COMO: "HAY QUE", "SE DEBE",. "Es PRECISO", 11 SE PlENSA",., 
SE PRESENTAN COMO SI FRENTE A ELLAS NO HUBIERA LA MÁS MÍ
NIMA POSIBILIDAD DE CRITICA O DE DESACUERDO. A PARECEN CQ 
MO FORMAS DE UNA VALIDEZ UNIVERSAL, NO DICHAS POR NADIE Y 
SIN EMBARGO, JUSTIFICADAS, 



CATEGORll\ 

INCLUSIÓN 

LA PREGUNTA 

FIGURAS RETÓRICAS 

EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD 

LA INFERENCIA INMEDIATA 

DESCRIPCIOH 

EL SUJETO DE LA EMISIÓN SE INVOLUCRA EN UNA ACCIÓN, APARA 
CE COMO FORMANDO PARTE DE LOS DESTINATARIOS: "IREMOS TO-
DOS", "RESOLVEREMOS JUNTOS EL PROBLEMA".,, CONSTITUYE UNA 
MANERA DE RECONOCIMIENTO, DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

SIRVE PARA ENFATIZAR ALGO DURANTE UN DIÁLOGO O UNA EXPOSI~ 
CIÓN Y QUE NO ESPERA RESPUESTA; ÉSTA ES PROPORCIONADA POR 
EL MISMO EMISOR O NO ES NECESARIA, 

SE INCLUYEN LA COMPARACIÓN, LA METÁFORA, LA SINÉCDOQUE, LA 
HIPÉRBOLE, LA ANTÍTESIS, EL HIPÉRBATON, ETC, (VÉASE PUNTO 
2' ). 

Lo EMPLEAMOS CUANDO CAMBIAMOS INTENCIONALMENTE EL SENTIDO 
DE UNA PALABRA, CUANDO PRONUNCIAMOS MAL, CUANDO LANZAMOS -
TÉRMINOS EN DOBLE SENTIDO, JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN -
EL USO LdCIDO DEL LENGUAJE, 

A PARTIR DE UN INDICIO SE DESENCADENAN EXPLICACIONES O -
CAUSAS, SE TRATA DE UN RECURSO MUY CERCANO SIEMPRE AL ES
TEREOTIPO, AL INTENTO DE JUZGAR ALGO COMPLEJO DE UNA MAN• 
RA SIMPLE; UNA REDUCCIÓN EN DEFINITIVA, 



2.2 Lenguaje. 

Podemos partir de una definición eminentemente Termal: 

"Ea un sistema de almbolos -orales y eser i tos- que los 
miembros de una comunidad social utilizan de un modo bastante 
uniforme para poner de manifiesto su signi-ficado".""' 

pasando tambi~n por una definicibn que no se circunscriba 
solamente al aspecto linguistica: 

Es una técnica corporal que asegura la comunicaciOn 
entre los interlocutores; tambi~n es como actividad humana, de 
car.'icter intencionado y pslquico". 1 •=-

e inclusa se llega a entender al lenguaje como un hecho festivo: 

Toda 
referencialidad, 
social 11

• 
11 

expresión constituye, adem~s'de un elemento de 
un posible goce, una forma de reconocimiento 

Hasta hace poco se conceb1a al lenguaje circunscrito sólo a 
lo linguistica <en 5u dable dimensión: or·c.d y escrito) 1 pet'"o 
dicha limitante ha sido superada, ampli~ndase el concepto a los 
Ambitos icbnico, kin~sico, gestual, cinematogr~f1co, etc .. En
contr~ndoae as1, estudios sobre al lenguaje del c1ne o del 
lenguaje de loa gestos y movimientos corporales. 1 ~ 

Una coincidencia importante en los autores consultados surge 
cuando hablan da la efectividad que se sustenta en un marco 
referencial com~n al emisor y al receptor. Al elaborar un men
saje, resulta -fundamental hacerlo con base a las c6digos 13 mane
jados tanto por quien emite como quien recibe dicho mensaje. De 
tal forma, podrA garantizarse una respuesta, es decir, un proce
so de retroalimentación. 

Un mensaje logra mayor repercusión al retomar elementos 
propios del entorno del p~blico a quien va dirigido. Esta postu
ra, que podrla catalogarse como pragmAtica, es sin embargo, 
BKitosa. Transmitir un mensaje en donde el lenguaje empleado 
remita a lo próximo, a lo familiar, favorece su aceptación. 
Muestra de ello son los mensajes public1tarioa, capaces de invo
lucrar la mercancla mAs euper-flua con el mundo diario y privado 
del perceptor; desde luego que manejando im~genes, palabras, 
gestos o sonidos que le devuelven a la vida cotidiana belleza, 
alegria, eatis-facci~n y goce pleno. Un ilustrativo ejemplo lo es 
aquel anuncio de una famosa -firma de productos fotogr~ficoe 

donde, a modo da biogra-fla -fotogrAfica, un padre narra sus senti
mientos -filiales hacia su hija, desde el nacimiento de ésta hasta 
su etapa de adolescencia. La vida cotidiana que ha privado duran
te a~os en una relaciOn familiar, se sintetiza en unos cuantos 
segundos. Nos preguntamos acaso habr'a algón padre -de una fami
lia bien constituida, se entiende- que no se conmueva e identifi-
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que con al mensaje?. 

No cabe duda que el discurso publicitario utiliza efectiva
mente diversos lenguajes para alcanzar sus fines. Ahora que, 
quienes proponemos analizar o crear mensajes especificas, debemos 
conocer los diferentes usos o funciones del lenguaje en general, 
a fin de conseguir la respuesta deseada en el perceptor. 

De acuerdo con Romand Jackobson 13
1 existen 6 funciones o 

usos del lenguaje; cabe aclarar que otros autores <Prieto y Eco, 
entre ellos) ofrecen variaciones al respecto. A continuación 
ennumeramos las funciones a las que alude Jackobson. 

l>.-Referencial Q Denotativa. Se bifurca en tres subfunciones, a 
saber: 

a>Indicativa: Se sehala algo através de enunciados ( 11 La Tierra es 
el tercer planeta del Sistema Solar''>. 

b>Valorativa: Implica una connotacibn 14
, un ~nfasis peculiar que 

resalte alguna cualidad o defecto de lo que se estA hablando <"La 
Tierra, el pequetio y FrAgil mundo azul, es el tercer planeta del 
Sistema Solar"). 

c>EMplicativa: Se dice el por qué de algo, aunque a veces los 
argumentos dependen de la intención del emisor. ( Asf, siguiendo 
el ejemplo citado, se puede dar razOn del por qué la Tierra ocupa 
el tercer sitio en el sistema planetario, esgrimiendo algunas 
teorlaa cient1ficas sobre su formacibn; o bien decir simple y 
llanamente, que ~se es su lugar porque asl ha sido planeado por 
alguna divinidad>. 

2) .- Aoelativa. Encaminada a llamar la atenciOn de alguien, ya 
sea aludiéndole directamente, ordenAndole o a través del exhorto. 

3>.- Expresiva. Esta función es exclusiva de quien emite el 
discurso. Al decir algo de sl mismo, el emisor deja ver sus 
emociones e intenciones gracias al tono de su voz, a sus gestos, 
al utilizar ciertas palabras, etc .. 

4).- Poética . Es la belleza o el goce est~tico provocado por el 
mensaje en sl mismo, gracias a la selección y combinación de 
términos, imAgenes y sonidoü. Indispensable en el discurso artls
tico, esta ~unción es tambi&n ~actible de presentarse en otro 
tipo de discursos < incluso el que podrla considerarse el mAs 
~rido: el discurso cientl~ico, tal y como lo evidencian algunas 
secuencias de la serie Cosmos, la cual analizaremos mAs adelan
te). 

5) .- LOdica: "Centrada en el emisor y el discurso. De un lado 
constituye un recurso de eMpresividad, de otro un juego con la 
selección, la combinacibn y la reiteración de los t~rminos, 
imAgenes, gestos, sonidos, etc •• Piénsese en las canciones infan
tiles, en el retruécano, en el chiste, en la irania, en el doble 

33 



~TE~~g~é e~n1~ªq~~ªl:~ 1 ~~1~¿16~~~tgo~fdfa~~:~r ~T~g~mln~g~s~l~~fr 
una verdadera fiesta del lengua.Je".""º 

6>.- Metalinguisticª. Ea aquélla qua se ejerce al estudiar un 
lenguaje especifico, eitu&ndoee en una posición externa al len
guaje objeto de estudio. 

Como ya hablamos mencionado anteriormente, todos estos usos 
o funciones se patentizan en los di~erentes discursos, aunque por 
lo general predomine una o dos funciones. Tal es el caso del 
discurso publicitario, en donde se le da mayor importancia al uso 
referencial-valorativo, pseudoe~plicativo y apelativo. 

Una vez descritos los usos del lenguaje, creemos conveniente 
reconocer y revalorar aqu~lloe presentes en los discursos de 
nuestro interés: el discurso cientlTico y su trans~ormaciOn al 
discurso divulgativo por televieiOn. Mientras el primero sólo 
apl tea las funciones referencial indicativa y referencial expl i
cativa, propias de la actividad racional, el segundo tiene la 
posibilidad de introducir las funciones po~tica y lódica, pero 
sin menosprecio de las anteYiores. Tal propbsito puede lograrse 
al no encasillar- los rectwsos expresivos del emisor. Claro que el 
primer obstáculo que debe superar quien incur-sione en la elabora
ción de mensajes de divulgación cientI fica, será enfrentar la 
incomunicación del lenguaje cientlfico fuera de los circulas 
donde éste es una herramienta de trabajo, donde su existencia no 
cae en lo esbterico sino en lo mundano. 
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2.3 Lenguaje Cienti~lco. 

Imaginemos un universo donde lo cotidiano sean las f6rmulas 1 

donde se hable de conceptos muy elaborados y compleJos, los 
cuales sin embargo, sean tan familiares, tan fAciles de compren
der y tan indispensables para comunicarse, que los habitantes de 
ese hipotético lugar lo sientan parte de su naturaleza. Alll, las 
connotaciones no causarlan mayor conflicto, pues se entenderla 
por ejemplo, al término 11 encanto" como aquél que designa a una 
partlcula subAtomica; o bien la fórmula BiP04 se reconocerla 
ampliamente como la representación simbOlica del f~sfato de bis
muto. En tanto, el correcto uso de la terminologla de las cien
cias econbmicas y sociales darla a la informacl6n generada en 
estos terrenos mayor credibilidad. 

Curiosamente, ese universo no es imaginario, sino un lugar 
combn en nuestro tiempo y espacio para quienes ea dasempehan como 
cientlficos en los institutos de investigacibn o en las universi
dades e incluso para aquellas personas que ~onecen y sienten 
familiar el lenguaje ciantlfico, aunque en rigor no lo utilicen. 

BAsicamente, el lenguaje cientlfico anida en si mismo el 
obst~culo para su comprensibn por los legos. Ci~rado en compli
cados razonamientos matemAticoG en el caso de las ciencias exac
tas y naturales, o en conceptos tan abstractos como 11 ideologla", 
11 dialt:l:ctica", '1 inflaci6n", etc. 1 en el caso de las ciencias 
sociales, el conocimiento cientl-fico sblo es decodi.fica.do por 
aquellos que estAn inmersos en ese marco referencial, pues como 
bien afirma Mario Bunge: 

El lenguaje cientlTico comunica información a quien 
quiera que haya sido entrenado para entenderlo". L.lo 

Resulta evidente que no todos recibimos el adiestramiento 
propio para entender el lenguaje de la ciencia. En otras pala
bras, aunque e5e universo existe, no alberga a todos. Y no es 
simple cuestibn discriminatoria. 

Serla errbneo pedirles a los cientl~icoa que dejasen a un 
lado su lenguaje, a ~in de ser comprendidos por los no cientlfi
cos, ya que, en s1ntesis: 

La ciencia as comunicable, paro no ea algo constru1do 
para el mero ~in de la comunicaci6n 1

'.
17 

Como ya asentamos en el primer capitulo, la ciencia como 
patrimonio humano no puede permanecer en la incomuntcaciOn y 
pareciera que eso se propone el lenguaje cient\fico, en la medida 
en que sus productos no se ajustan a la realidad inmediata del 
p~blico. Empero, el lenguaje de la ciencia es su herramienta 
fundamental; sencillamente asl ha sido desde el comienzo de las 
ciencias como actividades puntales de la cultura humana. 
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En consecuencia, el lego debe efectuar un mlnimo esfuerzo 
por comprender a la ciencia, asi como hace el esfuerzo por apre
ciar el arte. Ciertamente uno es un esfuerzo mental y el otro 
emotivo, pero ambos, ciencia y arte, para comprenderse o sentirse 
necesitan de la participacibn directa del perceptor. 

Sucede entonces respecto al lenguaje cientlfico 
lenguaje artlatico, es decir, a un pianista no se le 
que interprete una polonesa de Chopin si desconoce la 
no sabe tocar el piano y ••• No tiene piano! 

como con el 
puede pedir 

par ti tura, 

Recordemos por ültimc que el lenguaje cientlfico también 
implica una buena dosis de creatividad y alll reside la clave 
para descifrarlo puesto que: 

" •.• Todas las actividades creativas del hombre se basan en 
un esquema combn, y finalmente (es posible] presentar una 
teorla unificada del humor, el arte y el descubrimiento". u• 
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2.3.1 La paradoja de la universalidad/particularidad de los 

cbdlgos cientlflcos. 

A princ:ipios del siglo XIX, un joven -francés llamado Jean 
Francois Champollion, descifrb mensajes que hablan estado ocultos 
durante siglos. En efecto, a pesar de que las ruinas de de la 
civilizaciOn egipcia hablan permanecido a la vista de quien 
quisiera observarlas, no sucedla lo mismo con los Jerogllficos 
plasmados en los muros de los templos y pirAmides. El sentido de 
estos signos escritos de aquella antigua cultura se ignoraba, 
nadie habla logrado comprender su significado; aunque corrlan 
numerosas especulaciones sabre los mensajes que contentan y hubo 
incluso, traducciones falsas inventadas por algunos aficiona
dos. 1

"'" 

No fue sino hasta 1828 cuando Champollion, empleando una 
acertada combinacibn de su talento e ingenio con una idea suge
rida por el flsico inglés Thomas Young, logro establecer las 
correspondiencias entre das tipos de Jerogllficos: los griegos y 
los egipc1os, consiguiendo as1 la completa comprensibn de los 
segundas:..···. Una labor nada simple pero muy -fructlfe1~a por su 
alcance: nada menos que permitir el acceso al conocimiento de la 
civilizaciOn egipcia, trascendental en la evoluciOn de la huma
nidad. 

Como se ve, la historia que condujo a la clave para desci
frar los jerogllficos egipcios no obedeció a una mera cuestibn de 
suerte. Fue un largo camino de trabajo arduo y dificil. 
Ciertamente en la actualidad no todos sabemos "leer" los Jero
gllficos egipcios, mas no por ello nos privamos de aprender las 
maravillas de esta cultura. 

Nos preguntamos que diferencia existe entre intentar 
hoy en dla, un jerogllf1co egipcio y una fórmula de flsica 
tivista. Para un lector no versado en estos menesteres, 
mensajes serian intrascendentes o quiz~ captados de manera 
cisa. Sus códigos no se corresponderAn con los planteados 
mensajes propuestos, surgiendo entre emisor y receptor lo 
comunicaciOn llamamos ruido aemAntico.~ 1 

leer, 
rela
ambos 

impre
en los 
que en 

Siguiendo un poc:o las aportaciones de Champollion, el divul
gador de las ciencias buscaria atenuar ese "ruido semAntico 11

, al 
establecer una corraspandenc1a entre las cOdigos cientlficas y 
los cbdigos del perceptor ajeno a la jerga de las ciencias. De 
tal manera, se romperla con la contradtcciOn que se da toda vez 
que el lenguaje cientlfico es universal,, porque permite una 
comunicación ~luida entre la comunidad cientlfica, sin importar 
los marc:os reTerenciales <sean de tipo social, palltico o cultu
ral) de sus miembros. Sin embargo, y he aqul la paradoja, esa 
universalidad se convierte en elitismo cuando el lenguaje cien
tlfico llega tal cual a póblicos desvinculados a los diarios 
quehaceres de la ciencia y/o la tecnologla. Res•Jlta obvio ademAs, 
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que en estos terrenos la universalidad del lenguaje se manifiesta 
entre colegas2~. Asl pues un astrónomo hindá comprenderA sin 
dificultad, el lenguaje matemático con el que un colega argentino 
eKplique los cAlculos sobre las órbitas de determinados cúmulos 
globulares de la galaKia. Probablemente lo anterior sea una de 
las razones por las cuales Joaeph Fourier, preceptor de Champo
llion, afirmaba que: 

'' ••• No puede haber un lenguaje mAa universal y mbs simple, 
mAs libre de errores y de oscuridades .•. m~s digno de e~presar 
las relaciones invariables de las cosas naturales Cque las 
matemAticasJ. Interpreta (todos los fenómenos) con el mismo 
lenguaje, como si quisiera atestiguar la unidad y simplicidad del 
plan del universo, y hacer aün m~s evidente este arden 
inalterable que preside todas las cosas naturales. 112:s 

Y en efecto, la ciencia se ha convertido en nuestra época en 
un lenguaje alejado de las trabas nacionalistas y de ambigue
dades, pero al mismo tiempo su rigorismo lo conduce a una 
creciente incamunicacibn por parte de los cientlficos hacia los 
legas. 

Deshacer la paradoja planteada no es sencillo. Traducir el 
lenguaje cientlfico, otorg~ndole as\ su verdadera universalidad 
resulta una tarea bastante complicada puesto que, como ya se 
dijo, no se va a proporcionar al póblico los elementos que lo 
vuelvan experto. la ciencia no se aprende ni se traduce como una 
lengua no nativa, ya que si bien el dominio de un idioma ajeno 
requiere de un lapso de~inida, no acontece igual con el lenguaje 
cientlf ico. Uno puede BKpresarse y traducir decorosamente inglhs, 
alem~n o Japonés en dos o tres ahos, quizA menos. Pero entender, 
aplicar y crear ciencia dominando su lenguaje no se logra por 
completa en toda una vida, menos cuando cada disciplina se expan
de al surgir nuevas y variadas especialidades, cada una con sus 
giras particulares del lenguaje cientl~ico. 

Entonces, aclarar la contradicción de la universalidad y la 
particularidad simultAnea del lenguaje cientlfico, exige una 
labor metalingulstica. Crear otro lenguaje, otro discurso, gene
rado por supuesto en el cientlfico aunque no tan rlgido ni impe
netrable. De tal suerte, el discurso resultante, el lenguaje de 
la divulgaci6n cientl~ica: 

•• ..• Más que estudiarla (a la cienciaJ, la recrea o 
reproduce, la parafrasea. La traduce en un sentido creativo (que 
es al Unico vAlidoJ de traducir. Es algo sobre el conocimiento 
cientlfico en el sentido de paralelo a ~l. Es mAs un acto de 
mimesis creativa que de disección. 1•=4 

Desde luego, el acto creativo en éste y en todos los casos, 
no es sinbnimo de reproducción en serie. La creatividad no viene 
en paquetes o en recetas; no obstante, un trabajo continuo, un 
experimentar permanente y el tomar en cuenta lo hecho hasta el 
momento, propiciarA un terreno ~~rtil para el desarrollo acertado 
del discurso divulgativo. 
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No debemos olvidar que ese discurso retomarla las funciones 
lbdica y po~t!ca del lenguaje. Al traduc!Y el lenguaje clent!fico 
se desecha. la idea de que el argumento seduce "per se" al p6.
bl ico. La manera en que se presenta la traduccibn de ese argumen
to mucho tendrA que ver con el ~xito alcanzado entre el p~blico 
al que va dirigido. Como trataremos mas adelante, las posibili
dades del medie por el cual se difunda al mensaje de divulgaciOn 
ctentlfica influirA también en su estructura. No es lo mismo 
esc~ibir un articulo pa~a un diario o una revista qua producir un 
programa de radio o televisi6n. La libertad de extensión e inclu
so el tema a tratar dependen mucho del espacio o tiempo concedi
do, del p~blico que lee, escucha o ve el mensaje. Caben aqul los 
consejos de J.8.S. Haldane, divulgador cient\~tco inglés, quien 
en sus recomendaciones matodol6gicas para escribir articules de 
divulgac!bn decta: 

" ••• La. s1ntesis litet"aria es como la sintesia orgc\nica, 
el método a adaptarse depende del producto requerido, las 
materias pYimas y los tnstn . ..1.mentos disponibles ... 11 ~~ 

De tal manera, universalizar, en el sentido estricto, al 
conocimiento cientt~ico resulta una labor de incesante re-crea
ción de las verdades de las ciencias. Es una tarea vasta, diflcíl 
y hasta el momento incomprendida, por lo menos en nues~ro pals~~. 
Es asimismD, una constante combin~cibn y racombinacibn de los 
elementos discursivos ael lenguaje cient1fico y del medio por el 
cual ee propala. La ruptu~a de la paradoja universalidad/particu
laridad del lenguaje cienttfico es entonces un es~uerzo tenaz; 
aón no se conocen recetas infalibles ní clichés establecidos que 
conduzcan invariablemente a un Teliz desenlace. Mostrar pesimismo 
ante este panorama o afirmar que al lenguaje ciantlTico jamAs 
ser~ comprendido por los no cientlficos, acusar1~ una actitud 
preJuiciosa, fundamentada en: 

a) Un menosprecio a la inteligencia del póblico no versado en 
ciencias. 

b> Una postura agolsta por parta de quienes producen el conoci
miento cient1fico. 

e> La continuidad de los prejuicios populares sobre la ciencia 
cat~logada como algo sumamente dí~\cil, ~burrido y sin posibili
dades de o~recer m~s que reconocimientos académicos. 

Guardando las debidas pYoporciones, el conformarnos can la 
paradoja que subyace en la comunicación de la ciencia, equival
drla al hecho de que Champollíon se hubiese conformado con no 
comprende~ los jeroglS~icos egipcios y ni siquiera hubiese 
intentando decodi~icarlos. Cu~n g~ande hubiese sido la pérdida 
cultural para las civilizaciones contemporAneas. Acaso no serla 
una gran p~rdida para las generaciones actuales y futuras, sin 
fcymación cientl~ica, el desconocimiento de la ciencia y la 
tecnologla poyque no hay quienes se interesen en la mimesis 
creativa que plantea la divulgaciOn cientl~ica? Tal vez no lo sea 
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del todo, simplemente ser~ una contribucibn a la ignorancia de 
quienes viven, para su ~ortuna o desgracia, en un mundo apun
talado en los avances de la ciencia y la tecnologla. 
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,3,2 Variaciones aobre un tema da Einstein o un ejemplo de c~mo 

traducir los códigos cientlTicoa a un discurso de divulgaci~n. 

Hasta aqul hemos hablado de la necesidad de transformar 
creativamenta el discurso cientlfico en un discurso divulgativo, 
donde la esencia del conocimiento sea tyansmitido de una manara 
Agil, lbdica, pero sin distorsionarlo o pYesentAndolo en var
etones simplistas, que mAs que traducir las cbdigos cientlficos, 
evidencian irresponsabilidad e ignorancia por parte de quienes 
pretenden divulgarlos. 

Veamos ahora un ejemplo efectivo de traducción, aunque desde 
luego, presentamos en primar t~rmino, parte de la versibn origi
nal de los códigos ctentificoa 1 miemos que son re-cYeados en un 
relato divulgativo citado poste~iormente. 

Albert Einstein es indudablemente el cientl~ico m~s popular 
de nuestro siglo. Su teorla de la relatividad resulta conocida 
por muchas, aunque compYendida? Bueno, ñqul el nümero de verda
deros conocedores se reduce. La dilatación del tiempo, veloci
dades lnc~eibles 1 nietos que parecen ancianos ante sus jbvenes 
abuelos, viajes interestelares en los que los astronautas llegan 
a cumplir 20 000 a~os sin aparenta~los gracias a que viajan a 
velocidades cercanas a las de la luz <300 mil kilómetros por' 
segundo) etc., son ideas plasmadas en muchas historias de fic
ción, donde a grandes rasgos ea manejan las aportaciones del 
ilustre ~lsico alemán estadounidense. 

Ideas que rompen con el sentido coman, pare que Gi se hace 
un esTuarzo por entenderlas, tal vez no resulten tan exbticas o 
de diTlcil aceptacibn. Sin embargo, al e~plicar las bases mate
mAticas algo acontece~ Surge una barrera, un pasaje diTlcil de 
interpretar por un lector que no sea ~isico. O hay algón lego 
qua entienda y explique los siguientes principios y sus represen
taciones vectoriales, ademAs da las ~6rmulas correspondientes?: 

"ll El pl"inclpio de relatividad. Hay un in-finito n6msro de 
sistemas da Yeferancia (sistemas inerciales) moviéndose recta y 
uni~ormemente uno con respecto a otro, en los cuales dadas las 
layes fiaicas toman una ~arma simple (derivadas originalmente del 
espacio absoluto o del ~ter estacionario>. 

2> El principio de la constante de la ..-elatlvidad de la luz. En 
todos los sistemas inerciales la velocidad de la luz tiene el 
mismo valor cuando as medida con patrones y relojes de la misma 
clase. 112

• 
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La anterior es una muestr~ clara de la particularidad d~l 

lenguaje cienti~ico. como ya diJímos 1 ablo un ~lsico lo compren
derla. No obstante una anAlists de este pasaje discursivo arroja~ 
ria que: 

a) Hay un uso ~e~erencial indicativo y eKplicativo del lenguaje_ 

b> No se da cabida a connotaciones. 

e> La idea n6cleo es eHplicar al principio de relatividad. 

d) Lo anterior es obvio puesto que en el orden predicativo se 
presenta primero el sintagma referente a dicho principio. 

e> Hay una baJ1sima reTerencialidad a las ideas que un lector 
com6n y corriente maneja respecto al espacio-tiempo. 

~) En el aapecto estillstico, tenemos que la descripci6n es 
precisa. no admite analog1as. resulta incluso ~rida dado su 
manejo de TOrmulae. El estilo as directo, llanÓ, sin matices. 

No obstante, este complejo conocimiento cientl+ico adquiere 
nuevas dimensiones cuando se transforma en un relato cuyos tintes 
literarios son evidentes. Se trata del relato 11 Velocidad MAxima", 
parte de la obra de dlvulgaclbn cientl-flca "El Setlor Tompklns en 
el pals de las maravillas" del flsico George Gamow. En este breve 
relato se logra presentar de una manera Agil y amena lo que las 
fbrm~las arriba anotadas pretendan explicar.~7 

A modo de anécdata 1 ae narran las peripecias del sehor 
Tompkins, un sencillo empleado bancario , quien en un aburrido 
d1a de asueto, decide ir a una conferencia donde el tema a tratar 
es la teorla especial da la relatividad. A pesar de su interés, 
el setior Tompkins es vencido por el suetio provocado por el som
nl~ero que constituye el lenguaje técnico empleado por el con~e
rencista. 

Sin saber que se halla enmedio de un sueNo, Tompkins c~ee 
despertar en una ºhermosa ciudad antiguaº con construcciones 
medievales, la cual aparentemente no ti•ne nada de e~traordina
rto, pe~a •.• alli el llmite de la velocidad da la luz es much1-
simo menor al que se conoce en nuestro universo f1sico. Asl pues, 
los fenbmencs relativistas son fAcilmente observables y cosa de 
todos los dlas. No rampen con el sentido com~n puesto que preci
samente san el sentido combn. De tal suerte, el sehoY Tompkins 
comprende que si sa encuentra colocado en una situacibn de reposo 
y observa un cuerpo en movimiento cuya velocidad sa acerca a la 
de la luz, este cuerpo tender A a "adelgazarse". Mientras que si 
ea él, al setior Tompkins, quien se mueve a esa velocidad Cla cu~l 
no puede ni podr~ rebasar), ser~n los objetos en reposo loa que 
su~ran un cambio: parecerAn mAs cortos, mAs estrechos. Seg~n sa 
esté en reposo o en movimiento, las cosas serAn diferentes. por 
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otra parte, en un diAlogo qua sostiene con un joven viajero que 
visita a su nieta, Tompkins se percata de que mientras se viaja, 
el tiempo tiende a dilatarse¡ se hace mAs corto para quienes 
viajan cerca de la velocidad de la luz, en tanto que para los que 
se quedan, el tiempo transcurre ''normalmente''. Ello explica la 
contradicc1bn de ver a un abuelo Joven con una nieta muy anciana. 

La aventura relativista termina cuando Tompkins despierta de 
su sueho. Aunque el personaje muestra ciertas dudas sobre el 
tema, el lector que haya seguido atentamente el relata, tendrA 
una idea mAs amenos clara del concepto relatividad, pero desde 
luego no serA experto en ella. Para aqu~llo interesados en las 
minucias matemAticas que los sustentan, Gamow incluye un texto 
ubicado en el nivel semitécnico. 

Procedamos al anAlisis de "Velocidad MAxima". en primer 
tllrmino encont1'"amos que la idea nó.cleo es explicar la taorla de 
la relatividad. El orden es lbgico y convincente: el personaje 
obtiene de una conferencia t~cnica elementos que se entretejen en 
un discurso onlrico capaz de provocar una reacci~n tanto en el 
personaje como en el lector; las im.\genes que i lustra.n el desa
rrollo del relato contribuyen a h~cerlo mAs comprensible. El 
lenguaje muestra sus funciones referencial indicativa y referen
cial explicativa cuando habla especlficamente de la relatividad. 
Asimismo, la funclbn expresiva del lenguaje se manifiesta en el 
personaje de Tompkins a través de su creciente curiosidad. El 
grado de referencialidad es alto, puesto que remite a una situa
cibn combn (una escena de la vida cotidiana de una ciudad>, 
aunque con una variante: la velocidad de la luz es distinta. Se 
narra la transformacibn del personaje en la medida en que ~ate, 

en un principio apAtico en la comprensibn de la teorla de la 
teorla relativista, muestra un inter~s creciente y logra compren
der algunos aspectos diflciles porque los vive. 

Aplicando un esquema de anAlisis, sugerido por Daniel Prieto 2 ª 
tenemos que hay: 

a) Una situacibn inicial estable: La vida tranquila y monbtona 
del sehor Tompkins que 

b> se ve alterada por un agente externo: La visita onlrica a un 
mundo donde las constantes flsicas tienen valores que difieren a 
los que privan en nuestro universo. Asi, la modificacibn del 
espacio-tiempo en el que se mueve el personaje provoca 

c> una lucha: no por volver a la situac16n inicial, sino por 
asimilar los efectos relativistas en ese sitio. Por bltimo se 
presenta la 

d> recuperacibn de la situacibn inicial: Al despertar, aunque el 
inter~s creciente del personaje y su deseo de profundizar en el 
tema, son indicativos de su transformacibn, el relato cumple 
entonces con su razbn de ser: 
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11 da.r cuenta de hechos, situaciones, e>epet"'iencias, objetos, 
espacios ••• 112..,. 

Claro que hay dos TactoYes claves en el Yelato: el persona.Je 
y el ambiente en el que se desplaza. 

El personaje: Al elegir a un hombre com~n como protagonista del 
relato, Gamow permite una mayo~ posibilidad de identificación al 
lector. El sehor Tompkins no es un h~~oe per~ecto, sino un ser 
humano normal a quibn le nace una gran curiosidad por la f1sica 
moderna, en tanto 6sta. incida en su vida cotidiana. El ambiente: 
Una ciudad combn con habitantes comunes podr1a signi~iear un 
aburrido escenario para el desarrollo de la historia. Agregar 
di~erencias en las constantes rlsicas, constituye un elemento 
atractivo que logra hacer de un lugar nada especial en aparien
cia, un sitio extraordinario, acorde a las pretensiones del 
discurso divulgativo de George Gamow. 

Por lo que respecta al an~lisis estillstico, observamos que 
se en~atiza a lo largo del relato la idea de la relatividad. Se 
reiteran sus e~ectos en el transcurrir del ttSmpo. Este recu~so 
permite enlazar las situaciones en las que se ve inmerso el 
personaje_ De igual forma el uso de la pregunta da pauta a los 
diAlogos. El uso de la ant1tesis para resaltar los efectos rela
tivistas en el tiempo (abuelo Joven-nieta ancidna) p~ovoca un 
esfuerzo en el lector a ~in de comprende~ la idea. Y las deduc
ciones obtenidas por el personaje al relacionar lo que sucede con 
lo que escuchó en la confeYencia 1 constituyen las tnferencias 
inmediatas. 

Como se ve, el trabajo de Gamow viene a ser una traducción 
correcta de un tema complejo de la ciencia. Claro que siendo el 
autor un ftsico 1 su conocimiento del acunto respectivo ea p~o

fundo. Sin embargo, ello no opaca su notoria habilidad creativa 
pYoyectada en su personaje del sehor Tompkins y sus aventuras, 
las cuales son las herramientas adecuadas para explicar no sólo 
la relatividad~º sino otros temas de la flsica moderna. 

Cabe asentar aqul que la mayorla de quienes se dedican a la 
actividad divulgativa son cientiflcos, como en el caso de George 
Gamow. Ciertamente u la divulgacibn cient1fica no es una 
actividad trivial .•• " 3

.1. y para muchos el ideal de divulgado,.. 
seria precisamente un cientt~ico con amplias habilidades comu
nicativas3~. Nosotros pensamos qua también quienes tenemos una 
fcrmacibn en el Area de pe~iodismo y comunicación, podemos desem
pehar un buen papel en la divulgacibn de la ciencia, aunque 
contando imp~escindiblemente con la asesor\a de cientl~icos 

expertos en el tema a divulgarse. 
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2.4 Lenguaje Televisivo. 

En las antiutoplas planteadas en las novelas "1984" de 
George Orwell y "Fahrenhelt 451" de Ray Bradbury, la televisión 
es concebida como un eficaz medio de control. A trav~s de ella se 
pueden captar hasta el m~s insignificante movimiento del especta
dor; o bien, resulta un elemento imprescindible en la sobreviven
cia cotidiana de las masas acrlticas 33 • Estas visiones un tanto 
aterradoras son, en cierto sentido, un presagio de lo que hoy 
suceda: la televisión asume en muchos casos el papel de sucesora 
da otras actividades de esparcimiento, incluso en ocaaiones es 
vista como un moderno or~culo, cuyos mensajes dichos por un llder 
de opinión ~ 4 no son cuestionados por gran parte del pbblico que 
los recibe. 

La ventana al conocimiento de mundos y seres reales o ficti
cios ha sido objeto de profundos an~lisis que giran en torno a 
sus efectos, a la intencionalidad de sus mensajes y en general a 
su importancia especifica en la vida del hombre contemparAneo. No 
obstante, qu~ subyace en la estructura formal del lenguaje 
televisivo? qué elementos se entrelazan para que el programa 
obtenga un éxito inusitado o un fracaso condundente? A pesar de 
la gran cantidad de trabajos efectuados sobre televisión, consi
deramos que su lenguaje aün no ha sido examinado con el deteni~ 

miento debido, y que por lo tanto, las posibilidades expresivas 
del medio se encuentran todavia muy limitadas. Al aseverar lo 
anterior no nos referimos a los aspectos técnicos; ~stos carecen 
de variaciones significativas en los diversos sistemas tele
visivos, nacionales o extranjeros, acaso la diferencia estribe en 
la sofisticación de los equipos. Al hablar de lenguaje televisivo 
aludimos al sistema de códigos icOnicas, sonoros y lingulsticos 
reunidos en el discurso audiovisual. La habilidad para manejar 
dichos cbdigos determina en mucho el estilo de las emisiones 
televisivas. 

Cabe mencionar que para algU:nas crlticos, al lenguaje de la 
televisión es algo inexistente 3~. Si acaso ha retomado elementos 
propios del cine, la radio, la prensa escrita o la literatura; 
para tales autores, la televisión se ha convertido en un hibrido 
de im~genes y sonidos que no hace sino reducir en una pantalla 
los lenguajes de los otros medios. QuizA esta postura tan radical 
sea una apreciacibn prematura, pues la televisión apenas lleva 
medio siglo de existencia y su lenguaje, abn en ciernes, no ha 
tenido otra opcibn que recut·rir a los lenguajes de sus anteceden
tes inmediatos. Pero como se~ala MaYiano Cebri~n Herreros: 

La televisi6n no es una yuxtaposicibn o 
superposición de lenguajes sino una amalgama en el sentido 
qulmico de la palabra, cuyo resultado es la producción de una 
realidad diferente, ya que ninguno de los lenguajes puede 
interpYetarse sin el otro, el sonido le da sentido a la imag~n y 
viceversa ... ":!u .. 
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L• t•l•viaiOn ~••ult• •ntoncaa, un medio donde el todo va 
mAe allA da la suma de sus partea. Su lenguaje recoge elementos 
que el perceptor recibe como un mensaje unitario, simbiótico": 
im~genes en movimiento, m~sica, voces, ruidos y silencios, todo 
fluyendo al mismo tiempo y ofreciéndose como una realidad arti
ficial y simultAnea respecto a la del espectador. Todo ello 
ocurre gracias a una transformación de 1ndole t~cnico-retórica; 

dicho de otro modo, quien produce un mensaje televisivo hace uso 
de elementos t~cnicos (c~maras, antenas transmisoras, aparatos 
receptores que median dicho mensaje, el cual es codificado de 
acuerdo a las perspectivas que el realizador posea para inter
pretar y combinar las estructuras audiovisuales. En ocasiones esa 
transformacibn de una realidad alterna resulta tan compleja, que 
otorga a los mensajes fuertes similitudes con vivencias o evoca
ciones de los propios receptores, al grado de orillar a éstas a 
una aceptacibn o a un rechazo, dependiendo del nivel de identi
ficación o proyección alcanzado en las ideas o valores propuestos 
an el mensaje. Estos aspectos son sumamente cuidados en algunas 
producciones publicitarias para televisiOn. 

Por otra parte cabe aclarar que la decodificacibn o lectura 
de loa mensajes televisivos, se aprende de manera emp1rica por lo 
general. La situacibn es anAloga a la época previa al dominio de 
la lecto-eecritura. Un nitio analTabeta decodiTica sin mayor difi
cultad los mensajes orales de quienes le rodean; el que no sepa 
leer o escribir, no le impide comprender la informacibn que 
recibe en forma verbal. 

Ciertamente es lOgico que prevalezca el aprendizaje empl
rico, pues por un lado, el lenguaje del medio no se halla plena
mente consolidado, y por otro, porque no existe una ensehanza 
formal que permita un aprendizaje sistematizado de lo que se sabe 
en torno a dicho lenguaje. En palabras de Gillo Dorfles, la 
situación anterior conduce a un ••analfabetismo viaual''. 37 

Ahora bien, es aceptado que son tres los componentes claves 
que estructuran al lenguaje de televisibn y por ende, a todos los 
discursos generados a partir de ~l: 

-Sistema visual. 

-Sistema sonoro. 

-Sistema lingulstico. 3 ª. 

Cada sistema por si sólo es efectivamente la extensi6n del 
lenguaje de otro medio, pero no lenguaje televisivo. Este se 
concreta en lo que CebriAn Heyreros llama "Sistema T~cnico

Ratbrico11 , mismo que aglutina a los antes ennumerados y donde se 
entrelazan los cOdigcs de todo el complejo sistémico, dando lugar 
a la creacibn de un tiempo aparte al del p6blico televidente, 
pero a la vez simult~neo en la medida en que recibe los mensajes 
a través de la pantalla televisiva. 
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Para acla~ar la importancia d~ cada sistema que conforma el 
lenguaje de la televisión, habremo~ de eKaminarlos por apartado 
al igual que a los c6digos que los conforman. 
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2.4.1 Sistema Visual. 

Las im~genes que vemos en una pantalla de televieiOn son 
planos da una realidad paralela a la nuestra, ya sea una reprodu
ccibn fiel o una transflguracibn fant~stica de la misma. Para 
comprender dichas im~genes, requerimos del reconocimiento previo 
de tales icOnos; en otras palabras, debemos manejar un cOdigo 
ic~nico que nos permita entenderlas, puesto que: 

" .•• tse) perciben sobre la pantalla ciertas formas como 
im~genes de otras formas ya conocidas (sblo> si las primeras 
poseen elementos estructurales homblogos a las segundas, en 
nümero suficiente como para poder constituir su modelo 'reduci
do•. 113

"' 

En caso contrario percibiremos ~nicamente una forma organi
zada que sblo se 11 significa a si misma y no a otra cosa 1

'
4 º. Un 

ejemplo de lo primero es cuando vemos un Arbol en la televisibn, 
se supone que esa imagen la reconocemos inmediatamente porque 
poseemos informacibn previa da ese objeto que existe en realidad. 
En cambio, si vemos una serie de objetos e~tra~os a nuestra 
cultura visual, no existe correspondencia con el cbdigo icbnico y 
en consecuencia lo percibimos como una forma organizada bnica y 
fuera de lo comlln. 

Por otra parte, laa imAgenes pueden otorgar mayor informa
cibn que un te~to escrito: de hecho, es mAs sencillo relacionar
las con su referente: una mujer con un niho en brazos puede 
significar una relacibn maternal. Sin embargo, no siempre es asl 
pues: 

" ••. Esta proceso exige, con todo, que el contexto de las 
otras im~genes me ayude a colmar la laguna: reconozco un nuevo 
tipo de avibn nunca antes visto, pero puedo no reconocer la 
imagen de una cadena de moléculae, si el contexto de las otras 
imAgenes no me orienta en la decodlficacibn .... " 41 

Sucede entonces que no siempre una imagen vale mAs que mil 
palabras. El apoyo de otros icbnos e incluso de cbdigos perte
necientes a los sistemas linguistica o sonoro <palabras, m6sica, 
efectos especiales>, contribuyen en muchas ocasiones a darle 
mayor nitidez al significado de una determinada imagen. 

Asl pues, la organizaciOn estructural de los elementos vi
suales -el sistema en general-, se concreta gracias a la combi
nacibn de subcbdigoa diversos que subyacen en el terreno de la 
subjetividad de cada perceptor y que le ayudan a leer determina
das peculiaridades del discurso visual. Umberto Eco distingue los 
siguientes subcOdigos, a los que también denomina c6digos secun
darios: 

a> SubcOdigo icbnico : Ciertas imAgenes connotan significados 
e~tras a su sentido bAsico. Un hombre anciano denota vejez, pero 
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tambi~n ~Q..DJJ.ata tradicionalmente la figura sehera de un abuela. 
La mismo ocurre cuando se alude a la imagen de una eMplosibn 
atbmica, no sblo se denota la utlllzacibn de armas nucleares, 
sino que se le asocia generalmente con la destruccibn y la muer
te, es decir, como s\mbolo del holocausto nuclear. Este subcbdigo 
se fundamenta en tendencias propias del inconsciente individual o 
colectivo. 

b) Subcbdigo eet~tico: Se halla influenciado por convenciones 
sociales vigentes en una época definida, las cuales determinan lo 
que es bello y lo que no lo es. Aunque desde luego, la subje
tividad de cada individuo no ea ajusta estrictamente a tales 
convenciones <cabe aqulel refrAn popular que reza: ºen gustos se 
rompen g~neros"). De tal suerte, no siempre las imAgenes que los 
productores de un programa consideran de gran impacto estético lo 
son, porque los conceptos sobre belleza cambian aceleradamente en 
algunas sociedades actuales. QuizA esta seas una eMplicacl6n para 
comprender las razones por las cuales las programaciones sobre 
artes clAsicas (danza, bpara, conciertos sin~bnicos>, no tienen 
gran repercusibn en los püblicos jbvenes que prefieren ver en la 
pantalla las imAgenes de cantantes de rock o de la llamada m~slca 
pop (ejemplo de ello es la proliferacibn de los famosos "video
cl ips 11 de estos gbnerosl. 

e) Subcbdigo erOtico: Acorde a una serie de estereotipos, un 
hombre o una mujer pueden ser considerados s1mbolos sexuales. El 
interbs erbtico que despiertan, responda a ciet·tas expectativas 
fundamentadas en convenciones definidas por la historia y el 
desarrollo de la sociedad que les da origen. En occidente, las 
imAgenes que despiertan atracción erótica se derivan de la tYadi
ciOn hollywoodense de las superestrellas cinematogrAficas. As\ no 
es raro que en la televisión se manejen como s\mbolos erbticos a 
personas cuyo f\sico evoque figuras como Marilyn Monroe, Brigitte 
Bardot, Clark Gable, Marlon Branda, etc.etc •• 

d) Subcbdigo de montaje : "Establece reglas combinatorias de las 
imAgenes seg~n las reglas cinematogrAficas y televisivas, tanto 
en el orden del encuadre como el de la secuencia••A=. Al seleccio
nar im~genes y ordenarlas de acuerdo al lnter~s del emisor, se 
elaboran sintagmas visuales o secuencias"'"·-,;. Estas se conforman a 
trav~s de la hilacibn de planos o representaciones parciales de 
la realidad que se desee contar. Para darse una idea de los 
planos usados en televisibn, remitimos al lector al anexo. 

La unibn de planos entre s1 es el primer paso para que se 
produzca el montaje, para que se establezca la continuidad narra
tiva. Desde luego, los planos captan cierta cantidad de espacio y 
son ~otografiadoa desde cierta perspectiva, a ~ato se le llama 
encuadre. Una imagen vista desde 11 arriba 11 tendr~ un encuadre en 
ºpicada"; su conlr"aparte se denomina encuadre en "contrapicada". 

Por otro lado, para que una secuencia sea lbgica, la arti
culacibn de planos debe obedecer a una sintaxis visual, en la que 
cada imagen est~ en ~unción de la que sigue y la que antecede. 
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Aunado al movimiento propio de los objetos que son captados 
pOY las camara~ de telev1sibn. éstas inciden en el dinamismo de 
la narraciOn. debido a sus propios movimientos determinados por 
el propio emisor tel produclor dal programa). Anexamos asimismo, 
un cuadro donde se ennumeran los principales movimientos de 
c&.mara y las caracterlst11~as de cada uno. 

e> Subcbdigo kin~eico: Se refiere al movimiento de los seres 
humanos, al lenguaje no verbal expresado a través de la mlmica, 
la danza, los gestos, etc •. La lectura de este cbdigo se aprende 
desde la infancia, sabemos distinguir los gestos de aceptaci6n o 
de rechazo, empleamos nuestras manos para enfatizar nuestros 
enunciados, nuestro cuerpo connota con sus posturas estados de 
Animo¡ la expresibn facial connota emociones, etc.. GYacias a 
este subcOdigo podemos percatarnos del grado de credibilidad que 
un actor o locutor tiene en lo que estA diciendo y por lo tanto, 
si debemos creerle o no. Si sus gestos delatan titubeo o acarto
namiento (rigide;: exagerada) su mensaje pieYde .fuerza, si emplea 
movimientos exage1·ados tambi6n. La naturalidad kinésica halla 
equilibrio si el actor o locutor se desenvuelve ante las camaras 
como si ~stas no estuvieran alli <valido para el primer caso), o 
si como estuviera charlando con alguien <opcibn pat'a los conduc
tores de prog1·amasl. 

f) SubcOdigo prox~mico: En arquitectura este concepto se entiende 
como la cantidad de espacio que captamos con nuestros sentidos y 
el uso que le damos a ese espacio an el cual real1zamos nuestras 
ta~eas. Algunos estudios de coYte estructuralista han sugerido 
que los espacios en los que nas desenvolvemos influyen en nues
tros estados de Animo. Asi por ejemplo, los sitios cerrados y 
pequehos llegan a producir ansiedad. En cambio, los lugares 
amplios p~ovocan relajamiento, un caso lo constituyen los grandes 
templos donde se ofrecen servicios religiosos de cualquier tipo. 
Este concepto se hace extensivo a las imagenes televisivas. No es 
lo m1smo hacer locaciones en ''sets'' que en escenarios naturales: 
el uso de estos es ya una tendencia generalizada en las produc
ciones para televisiOn de los ~ltimos atios. 

gl BubcOdigo de color: Aunque en en nuestra d~cada 1 la televisión 
de color es algo ya combn, no puede pasarse por alto que la 
variedad de juegos cromaticos aplicado al video, realza induda
blemente el interes del contenido visual, impregnAndolo muchas 
veces de natur-alidad y dinamismo. Gracias a los avances tecnoló
gicos en diseho grll.fico, es posible actualmente aplicar t~cnicas 
pictOricas en la creaciOn de mensajes visuales y el empleo del 
color, sin duda, ent~aha ciertas interpretaciones. Anexamos un 
cuadl"'o donde podrAn observarse las diversas connotaciones que 
provocan los colares. 
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-f). - Subcbdigo de e-factos especiales. Como veremos en el cuadt·o 
que se anexa, la amplia gama de e-factos especiales que pueden 
aplicarse al video, confirman la emergencia de nuevas posibili
dades expresivas a nivel icOnico. La calidad técnica otorgada 
por la aplicaciOn del dise~no grA-fico computarizado otorga al 
productor ~acilidades extraordir.arias para manipular las imAgenes 
de las mAs variadas maneras. Indudablemente ello repercute en el 
impacto visual logrado en el perceptor. 
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MOVIMIENTOS DE CAMARA 

PANEO 

DOLLY IN 

DOLLY BACK 

TILT UP 

TILT DOWN 

TRAVELING 

ZOOM IN 

ZOOM BACK 

DESCRIPCIOll 

LA CAMARA SE llUEVE SOBRE SU PROPIO EJE 
DE DERECHA A IZQUIERDA O VICEVERSA. 

DESPLAZAMIENTO DE LA CAMARA HACIA 
ADELANTE 

DESPLAZAllIEJITO DE LA CAMARA HACIA 
ATRAS. 

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CAHARA DE 
ARRIBA llACIA ABAJO 

DESPLAZAllIENTO VERTICAL DE LA CAMARA DE 
ABAJO HACIA ARRIBA 

LA CAMARA SE llUEVE SOBRE RIELES HORIZON 
TALMENTE DE IZQUIERDA A DERECHA O VICE: 
VERSA 

EL LENTE DE LA CAllARA ES EMPLEADO PARA 
ABRIR O CERRAR EL PLANO SEGUN SEA NECE
SARIO 



\)ci\\'\05 

CLOSE uP 

MEOIUM SHOT 

LOUG ::JIOT 

ME!J[ll!>l CLOSE UP 

M' 
1 ,. 1 

'1 ,. ' 
L.· ,"µ_I 

\(' -\ 

FULL ¡¡!OT 

i ; 
i !. i 
:1! 
/!. 

VERY l.DtlG s-!OT 



SFECTOS ESPECIALES 

YlSUA.L'ES 
PRODUCCIOll 

EQUIPOS \n'ILIZADOS 

IKEGAM:I C-35 

POSPRODUCCION 

MAiilPlJLMJORHS DE VIDEO 
ENCORB, MIRAGE (Gran 
Drctnfla) Y AOO U.u.) 

EffCORE 

Ef·zcros QUE PllED!lf LOGRARSE 

Su 6ptlca se acerca n lo. aenaoci6n visual del cinc. A esta 
cániarn se le pueden nplicnr diferentes lentes: coino el 
gran angolw-, un tclcfQto e;, un enorkcl o periscopio con 3 
o 4 distinta.o aperturaB de su lente. Con cato se puede lo
grar proyectar objetos pcqooi'SoB a un trunafto lnlJl'Or. 

Control de rcflt:ictoreo y luces 

Transcloncn de cseenog:raf'iaa 

Difercntcd plnnas en el video 

Pontcrtzaci6n. Se coloreo la iugcn hnsta el grado de sentir 
que el objeto o personaje f'uc pintado en el video. 

Mouaicoa: Muchon cuadri toa 1110viéndoso como si estuvieran en un 
caleidoscopio. (Ho cu lo mismo que cuodricular la pantnlla). 
LA ilnll&cn se nzucvc o travéu de un caleidoscopio. 

Creación de fonMB con el video 

Movlllzn un cuadro dentro de la pantalla (De i:r.quicrdu a derecha. 
de at"rlbn. abnjo} 



EQUIPOS UTILIZADOS 

MiflAGE 

CYPHER 

ADO 

PAINT DOX 

ALlSS (Canadá) 

EFECTOS QUE PUEDEN LOGRARSE 

Se cuadricula hasta 33 veces la misma imagen 

P5gina que da vuelta, que gira' y se enrolla, se desprende 
o cae en forma de partículas 

Creación de "formas cspccíficao 

Concentrador que permite cruzar el video nin romperlo 
( superposición de imágenes y crcnci6n de una nueva) 

Genera texturas, se aplica la técnica de la pintura al video; 
de un dibujo apnrccc un objeto real o viccvcroa. Además pueden 
eliminarse clcmcnLos no deseados y agregarse otros que no 
existían. 

Anula colores reales y cn-fntiza los de aquellos objetos o per
sonajes que se den con resaltar. 

Poocc 16 millones de combinaciones de colores 

Modela, nnimn y crea. 

Puede real i zarnc cualquier tipo de emplazamiento; incluso -
los más .fantásticoae Se manipulan elementos en 3 dimensiones; 
los objetos pueden verse por dentro, por fuera, cte. Uasta 
llcgnr a la constitución molecular de las cosas 



EQUIPOS UTILIZADOS 

ABE KAS 

ZEUS AMPEX 

RAillK CINTEL 

EFECTOS QUE PUEDEN LOGMRSE 

Graba y reproduce digi ta1mcntc para aceptar elemento 
tras elemento sin degenerar el video 

Congela le. imagen para. corregirla cuadro por cuadro 

Transfiere de película a video 



2.4.2 Siatama Sonoro. 

Al estructuYarse una secuencia sonora se entrelazan sonidos, 
ruidos y silencios, ordenados de tal manera que conformen un 
discurso auditivo coherente. Para decodificar dicho discurso, sus 
elementos deberAn formar parte del marco referencial especifico 
del escucha. Reconocemos sonidos en la medida en que estos nos 
hacen evocar les objetos que loa producen; as\ 1 cuando escuchamos 
el canto de un pAJaro, reconocemos el sonido aunque no veamos el 
objeto emisor. Cuando ocurran casos como estos, se dice que 
existe un referible icbnico, una imagen mental, la cual asociamos 
con sonidos o ruidos especlficoa. 44 

La müsica como parte del sistema sonoro merece atención 
aparte. Siendo un lenguaje arm6nico y rltmico, las evocaciones 
propiciadas entran en el terreno de lo abstracto. La m~sica no 
transmite contenidos racionales ni en ella se reflejan hechas 
concretos •e; sugiere, en cambio, sentimientos o estados de 
Animo. Su lntencibn es emotiva. Por ello. su modo de significa
cibn es pane~mico; en otras palabras, provoca tantos significados 
como escuchas existan. 

El empleo de la m~sica como soporte de imAgenea, tal y como 
se usa en televisiOn -o en cine-, puede trastocar la signi
ficación de aqu~llas e incluso lograr que un perceptor con sólo 
escuchar determinada melodla, la asocie con personajes, pellculas 
o series televisivas 4 b. Por otra parte, de acuerdo al uso que se 
le d~ en un discurso audiovisual, la m~sica se clasifica en: 

a) Oiag~tica: Cuando es parte integrante de la accibn o hecho que 
representa. Ejemplo de ello es la transmisibn de un concierto 
sinfOnico. 

b) Extradiag~tica: La m~sica se halla fuera de la realidad que 
representa 1 sirve como fondo o como contrapunto. Caben aqul los 
llamados temas incidentales. 

La m6sica constituye un aubcbdigo ~ porque ayuda a 
identificar ciertas sensaciones coma el miedo, el suspenso, la 
dasesperacibn, etc.; tales identificaciones se dan por conven
ciOn. Asimismo se generan sintagmas musicales cuando determinadas 
melod1as son catalogadas como campestres, clAsicas, salvajes, 
espaciales, etc. "' 7

• Ello obedece a connotaciones "a menudo con 
valor emotivo o ideolOgico ••• vinculada~ con ideologiaa preci
sas"4ª; un claro ejemplo de esto 6.ltimo serla "La Maraellesa 11

• 

Volviendo a los sonidos propiamente, existen los que remiten 
a ideas precisas. el golpeteo de un tambor puede significar el 
preludio de un enfrentamiento b~lico; el ta~er de una campana 
remite -seg~n el tono y la duracibn- al j6bilo o a evocaciones 
f6nebres. En cuanto al silencio, es empleado para enfatizar el 
suspenso, o bien, para otorgar un alto grado de significacion a 
la imagen ''par se''. 
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La voz humana -su tono, 1ntensidad y timbre- tambi~n consti
tuye un elemento de gran peso en el sistema sonoro. la modulacibn 
que adopte un locutor al transmitir su mensaje verbal incide en 
el grado de atencíbn de los escuchas. en variadas ocasiones la 
buena imagen de alguien que sale a cuadro se ve mermada par la 
carencia de una voz que corrssponda a esa imagen atractiva. es ya 
clAsico el ejemplo del famoso actor de cine mudo Oouglas Fair
banks, quien vio arruinada su carrera al incursionar en el cine 
sonoro, precisamente por no contar con una va~ que el p6blico 
considerara seductora. 

En cuanto a los efectos especiales da sonido, juegan un 
papel de suma importancia, pues se vincula la realidad simult~nea 
del mensaje audtovteual con la realidad de los espectadores: 

11 
••• Los efectos de sonido emitidos por animales, las e)(cla

maciones de ira, enfado o alegria de las multitudes, el ruido 
que generan los objetos al movet"se, las explosiones, los propios 
de la naturaleza, los vientos, los rlos, el mar, los volcanes ••• 
Todo este riqulsimo mundo sonora, perfectamente diferenciable 
por el oldo humano, se puede registrar con una fidelidad a6n 
mayor que la imagen ... constituyen la dimensión del signo audio
visual analógico que m~s colabora a su re~lismo, siendo tam
bién muy notab Le su capact dad i nformat1 va. " 4

•
1 
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ErECTOS ESPECIALES (AUDIO) 

CUARTO rLOTANTE: AISLADO, CUYAS PAREDES Y TECHO NO TOCAN DIRECTAMENTE LA 
CONSTRUCCION DEL EDirICIO PARA EVITAR CUALQUIER TRANSMI
SION DE RUIDO 

SE CUENTA CON 30 MICRoroNos PARA LOS DIFERENTES TIMBRES 
DE VOZ 

EDITOR DIGITAL: EQUIPOS PARA TRANSFERIR DE CODIGOS ANALOGICOS A DIGITAL 

ELIMINADORES DE SISEO 

COMPRESORES Y EXPANSORES: PARA ALARGAR O DISMINUIR EN UN 10% LA DURACION 
DEL MENSAJE Y AJUSTARLO A DETERMINADOS TIEMPOS 

REVERIJÍERACION: INVERSA, INEXISTENTE EN LA NATURALEZA 



2.4,3 Sistema llngutsticc. 

"A tal se refieren todas las formulaclones verbales de una 
tra.nsmisi6n"-es•:.. Nuestro discurso oral <y escrito> se compone por 
una estructuración de signos lingulsticas combinados en paradig
mas (palabras) que a su vez se agrupan para formar enunciados 
<sintagmas>. 

En conjunto, los signos lingu1sticos convencionales y al"'bi-
tyarios con-forman la lengua que se habla. Por las carai::ter1sticas 
de la televisión - brevedad para la transmisibn de mensajes y 
fugacidad de los mismos-, el sistema linguistica requie1·e de una 
g~an precisiOn, no caben los grandes discursos aunque se permite 
la redundancia de lo dicho. Por otra parte, el rebuscamiento de 
términos conduce a una diflci l decodi-ficaci6n; sin embargo, es 
innegable que an ocasionas la parte lingu1stica de un discurso 
audiovisual no puede prescindir de l.§.!:gfill g§Q@Ei-ª-U_zadas, ponga
mos por caso los discursas pol1ticos transmitidos por televisibn. 
A menos de que el p~blica maneje esas vocablos, el mensaje lleva
rA consigo ruido sem~ntico. 

Ahora que, la manera de cambinaY el léKico verbal denota la 
p~esencia o ausencia do niveles e5l8t1cos. L~ posiciOn social, en 
nivel cultural 1 las actitudes ar·tlst1cas, etc., se Yeflejan en el 
uso de la lengua -dime como hablas ... -; desde luego que lo ante
rior no se encuentr-a ajeno a lectut'd:S subjetivas en las que no 
in~luye na sOlo el vocabularto sino también la manera en que es 
pronunciado. 

La belleza de la lengua na est~ r'"e~iaa con la televisiOn y 
puede generar gran dinamismo on el discurso verbal; incluso el 
insertar figuras ret6ricas coadyuv~ a capturar la atencibn del 
público y a persuadirle sobre ciertos asuntos. Una vez mas, la 
publicldad es prodiga en ejemplos da este tipo. 

No esta por demas sehalai- algunas de las .f"lguras. retóricas. 
más usuales en discursos lingutstlcos transmitidos por televi
sión, para. el lo hemos elaborado un senc:1 l lo cuadro donde las 
ennumeramos al igunl que sus caracterlsticas principales <ver 
anexa J. 
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Fl6URA 

CoHPARAC r óN 

SJH{COOOUE 

HJP~RBOLE 

AHTfTEs1s 

HJP{RBATON 

F 1 GURAS RETOR 1 CAS 

DESCR l PC 1 OH 

COHSITE EN RELACIONAR DOS ELEMENTOS 
PARA DAR REALCE AL SUJETO Eff CUES .... 
TJÓN, 

PAR TE OR J G 1 ""L"ENTE DE UHJ\ COHPARA
C 1 Óff .. PERO SINTETIZADA, SIRVE PARA 
EHBELLECER LA EXPRESJÓH, PARA COH .. -
fORflto\RLA l'lEDIANTt El ORNATO, O BIEN 
PARA ENFATIZAR LO QUE SE QUIERE DE-
CIR, lfAY "ETAFORAS PO{TICAS Y RETÓ-
RICAS .. LA PRIMERA AtlQUIERE UH "AYOR 
GRADO DE SOFISTICACIÓN, PIDE Al PF.B,. 
CEPTDR UN ESFUERZO DE LECTURA PARA 
SU CD .. PRENSIÓH. 

•El TIEMPO PASA CDHD EL AGUA 
DE l.OS R {os•. 

ºSOL DE AGUAº (l!ET~FORA PO{TJCA) 
•El SILBIDO DEl VIENTO• {1'ETIAF.Q. 
RA RETÓR 1 CAJ. 

SE ALUDE AL TODO HEDIAHTE LA ltENClÓH •l1ts HAHOS CIUE LABRARON LA 
DE UNA PARTE. PROPORCIONA UNA GRAN TIERRA•. 
ECONOHfA Al LENGUAJE Y PERMITE EHFA-
T (ZAR AOUELLO QUE LlA"A "ÁS LA ATEH-
CIÓff DEL PERCEPTOR. 

Es LA EXAGERAC 1 ÓH EHPLEADA PARA RE-- •HosOTROS LLEGA"OS A TODAS PAR-
SALTAR LO QUE SE QUIERE DECIR .. BUSCA TES.,, 
LLAHAR LA ATEHCIÓH, 

CoHfRONTACIÓH DE LOS PERSOHAJES., s1- ·LA HUrtJLUAD ES LA KÁSCi\RA DE LA. 
TUACIOHES 1 HECHOS 1 CUALJDADES,, OBJE-- SOBERBIA•, 
TOS A LOS QUE SE ATRJBUYEH CARACTE--
RfsfrCAS EHCO)tTRADAS, 

VARIACIÓN DEL ORDEN CDP'IÚH DE LAS PA- "EL TERCER PLANETA DEL SISTE"A 
L~BRl\S, SOLAR ES LA TJERRA", •Es LA -

T J ERRA EL TERCER PLANETA •, •" • 



2.4.4 Sistema T~cnico-Retbrico. 

La organi zac10r- goner.,a.I OLle astruct.ur"a en una sOln a lot-i 
discursos visual, sono1·0 f 1 ingu\st1co de un mensa •E' lelevi;..ivo, 
resulta el productu acabado qua 1·ebasa sus componente!; t~cn1cas 
fundame,..,ta l mente , etb1 1 ros 'si :.t.ema5 -¡ cbd1 gas J: 

" .•. C•·ea un espac1u tempot·a.1 nuevo y d1fel""ente de los 
existentes en el ~m!J1 tu pe1~cept.1vo ••. "~J 

Lo que vemos y escucha1nos en la pantalla, 1m~genes. sonidos, 
palabras, todo mediado poi· una técnica <de emis10n y n::icepc...1bn de 
las se7'1alesl-. , se vincula a nuestr-a r-ealidad gt"ac.1as a una 
ot"ganizaci6n espec!fica de los sistemas ya desct"itos con anteld
c16n. El r-p\ ieve aue llegue a adquirír· tal s1mb1osis estn1ctu,.-al 
lo dat'"~ el Pstllc:: con el que sea tt'atado el mensaJe, adem~s de la 
ccintinui dad nan·at1va en donde tiene lugar" la creación y articu · 
lacibn del ttempo. La riqueza discursiva depende,.-~ entonces de la 
nabilid~d con la cual se conci·ete el sistema t~cn1co-·t·etbrico, 
del equ111 b1·10 alcanzado ent.i·e lo Que se dlce y cbmo se dice. 
Desde luego no todos los ~ensajes poseen las mismas posib1:1d~des 
para generar- d1scut'sos creativos, pongamos pot' saso las not1c1as 
dacas por telev1s1bn, su :1neal1rl~d narrativa es ta!, precisame1,
t_e 'JOt'" 1-i.s cat'.=\r:te,.-1st1c:.::i~ del mensaje (bt'e·:rdaa, conc1s16n, 
oOJe:.1vidad 1 etc.). 

Por'" lo que cort'esponde a la creación del tiempo audiovisual, 
obse,.-vamos que es at·t1f1c1-3.l y convencional, tanto en la falta de 
concordanc1a entre el tiempo que dura la obra y el tiempo t·eal, 
corno las alt.erac1ones del tiempo .fisico. En su condensaci6r o 
ampl1aci6n 1 el t:empo audiovisual se desenvuelve en tres fac:~res 

a> ~~l~ ~~l ~lemp~ f~~ y !~!!;E~ rat"t"~~~: En la televisi6n 
confluyen el tiempo fisico, el tiempo de desat"1·ollo de los ne
chos, el tiempo de elaboración de la obra, el tiempo de em1s1bn y 
el de pe,.-cepc1bn_ 

bl~odif.!_s.~~~ :::!~.!. !=1.~::1.:E9 ii2.l.S~ ~ Sl !2_~9 ~~~~~.~~~~: Se 
produce una r·uplur~ de identidad del tiempo mediante la transfot'
maciOn tecn1ca-ret.Orica del sistema audiovi::;ual. A traves de la 
utilizaciOn de 3.lgunas r"ecut·sos t~cnicos puede lograrse una mod1-
~icac10n en la estructu,.-a tempot'al de exposiciOn que difiere de 
la estt"uctur~ tempot'al r·eal. Asl tendt"emos: 

- Una f.E!!:!denS2,f_!.Q.Q o concentr·aci6n del hecho comunii.:ativo me
diante la sclecc10n de los momento5 m~s signi.ficativos; el movi
miento de e1·oos1c10n ~L1d1ov1sual es in.ferio,.- al tiempo Ftsico 
durante el cual se desa,.-1-ol lan los hechos. Un ejemplo de conden
sacibn lo es la secuencia donde se observa l.:t metamor.fa:1s de la 
oruga a mariposa. 

- Una ~~~.:,Q~ resulta cuando el tiempo de nan--::ic1Qn es suoe-
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r1or al tiempo fisico durante el cual se desar-rollan los hechos. 
Un ejemplo de condensacibn lo es la secuencia que muestra como 
ciertos reptiles atrapan con su lengua a los insactos que le 
servir~n de alimento; el hecho tiene en Yealidad una in-feriar a 
un segundo, por lo que es imperceptible para el ojo humano. 

- Un :.fle2h ba~:, el tiempo de expos1c1bn se detiene en una 
situaci~n determinada a fin de presentar los hechos antecedentes 
que le dieron lugar. Este recurso es muy utilizado cuando un 
personaje se remite a su pasado para explicar su momento presen
te. El 11 .flash back" lo encontramos tambi~n en aquél los programas 
que versan sobre temas histbricos. 

- Un 11 -Flash forward'', el tiempo se detiene y se nos proyecta al 
futur;;--mediato o-¡;jano para visualizar un posible desarrollo de 
los hechos. un claro ejemplo de este recurso de la continuidad 
narrativa son los programas que tratan sobre la exploraci6n y 
colonizacibn de otros mundos. 

c>alteraci6n E!!! tiempo flsic:o E.Q.!:. ~ tiemE..Q. s~ntido. Si lli~ 
peicolbgico. Es decir, el tiempo provocado en la imaginacibn del 
espectador a partir de un hecho televisivo. 
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2.4.~ Informac!bn y Goce Estético, pos!billdadea del lenguaje 

t•lavla!vo apllc&blas a la d!vulgaclbn de la clancla y la tacno

logla. 

A>.- InformaciOn: 

·· .•• La información constituye la traslaciOn sociológica del 
concepto filosófico de )a mirada enajenante del otro .• La rela
ción de información reemplaz~ al dihlogo caractertstico de la 
comunicac10n, por ta alocuciOn. Alocución signi~ica discurso 
unilater¿l, es decir-, ordenado."~"" 

Quizá la informac10n televisada sea i.Jno de los discursos que 
restrinJan can mayor énfasis la posible paYticipac16n de un 
perceptor, quien en cierta fo~ma sólo se concreta a ve~ y a oir 
una deocripciOn de los hechas. Se le dice qué sucedió, cuando, 
dónde) ate •• Supuestamente no existen subjetividades sob~e lo que 
se est~ tn~o~~ando; no obstante, la selecciOn de notas, la breve
dad o largueza con que son transmitidas, e incluso su or"den 
dentro de un notic1er·o, implican una postu....-a del emisot' bien 
definida. 

En el ca.so df::? la ci1"1ulgac1ón cientl-f1c~1, Li.<-:; notOls informa-
tivas televisadas deben pasa~ po....- un tratan.1ar1to riguroso, a fin 
de que motive la atenc:16n del público y por ta menos desp1er"te su 
curiosidad sob~e el acontecer· ciantl~ico y tecnolOgico. Suele 
suceder que entt·e las caracte....-lsticas m~s destacadas de la infor
mación que despierta el inter~s de los emisores para di~undt1·la, 
se encuentt·a aqu~llo que e~ insbl1ta, que provoca incertidumbre, 
ínter~s humano, descvbr·ímiento o ínvencibn. La exagei-acibn de 
estos rasgos conduce al amar1ll1smo. El redactar· de not1c1as 
cienti~icas debeY~ evitar caer en ello, pues de lo cor1tt·ar10 los 
efectos que propicie ~crAn de desconfianza o verdadero i-echa20. 

Las polémicas que l~egasen a sucitarse en torno de un hecho 
provocado par efectos de alg~n descubrimiento Cl~nt1fico, tienen 
sus or!genes po~ lo general en una in~ormac10n tendenciosa. La 
meJor manel"'"d de soluc1on~r or-oblemas ds tal lndol~ es informando 
sobre di~erentes posiciones al respecto; asl, el p~bl1co podrh 
crearse Juicios propios contando con un amplio panor·ama infa1·ma
tivo. 
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8) El QOC• aat6t1co del vidao o el 11 videoarte 11 en los program11.e 

de divulgacibn cientlfica. 

Ciertamente la televisiOn no surge como un arte. Ese nove
doso 1nver,t.o capaz de conjugar- tiempos distintos y espacios 
ajenos a los del espectador, no ten\a en sus Lnicios una vocac10n 
eminentemente art\stica. Cuando rn~s, ~~Qroduc\Q manifestaciones 
de las artes pre-televisivas, es decir, obras pictbricas, tea
trales, danc\sticas o bien c1nematogr~f1cas. pYobablemente m~s de 
un telespectador se ha conmovido con estos productos de la sensi
bilidad humana, aunque es obvio que ver un espectAculo de esa 
natut·aleza, t1·ansmitido poi· televisibn, no puede compa.r-arse con 
verlo "in situ". A pesar de la fidelidad o n'lt1dez de las im~
genes y los sonidos, la distancia en tiempo (que se da aun en 
transmisiones en vivo) y lugar, se patentiza. Asl pues, el arte 
en el video se encamina en otro sentido. 

De acuel"'"do con Gil lo Oorfles "... es caractel"'"lstica del 
mensaje (televisivo) t"eunir, junto a los acostumbrados elementos 
informativos, rept·oductivos de la realidad, narrc1tivos, los ele
mentos decididamente ''creativos'' ... •·"~. Dicha creatividad se hace 
presente toda vez que el lenguaje televis1vu hace gala de los 
recursos pr'"op1os del medio. Los aspectos tecn1cos del video, 
entre los que se cuentan los Juegos crom~ticos, la congelacibn 
instant~nea de la imagen, el desdoblamiento de la misma, la 
animacibn computarizada, los afectos cinéticos inmediJtos, etc., 
constituyen herramientas con amplias posibilidadeE creativas par'"a 
quien desee construir'" una obra videoart\stica. 

No podemos negar'" que el cine tiene asimismo recursos t~cni
cos capaces de darle una dimensibn est~tica -espec\ftcamente la 
fotografla y la edicibn-¡ pero hay una diferencia b~s1ca entre el 
cine y el video. Este Ultimo prescinde de los la1·gos lapsos 
necesarios para captar en el sentido cinematogr~~tco, una expl"'"e
sibn visual con alto contenido art'lstico. Adem~s, la tecnolog1a 
del video permite una constante experimentacibn cuya inmediatez 
la aleja del proceso cinematogl"'"a~ico. Desde luego que tanto en 
cine como en video, la obra artlstica no depende exclusivamente 
de los recursos del medio, sino del talento y sensibilidad del 
autor. 

Ahora bien, toda obra artistica provoca un goce estético, un 
disfrute de los sentidos; por supuesto, ese goce estética depen
der~, en parte, d~ los canbnes de belleza vigentes en una deter
minada ~poca <aunque visto es que hay canOnes permanentes, mismos 
que convierten a algunas obl"'"as en clasicasl. En el casa de la 
televisión, los sentidos participes del goce estético ser~n el 
o\do y la vista~~. El arte provoca emacibn y placer, el video 
arte buscarla entonces propiciar placer auditivo y visual. 

Como ya mencionamos, hay diferencias sustanciales entre cine 
y video, pero no esta de mas sehalar algunos antecedentes cinema
togrb..ficos, los cuales han cumplido con ese objetivo de pl"oducir 
placer al espectador mediante una adecuada cancertaci6n de imagen 
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y sonido. Una e~per 1enc a singula1· al respecto lo son algunas 
secuencias de la pel\cula de ciencia ficci6n ''2001 1 A Space 
Odyssey'' tkubr1c~. 19681, en donde las naves y estaciones espa
ciales se mueven armoniosamente en el vaclo interestelar, tenien· 
do como fondo musical obras cl~sicas y vangua1·distas, caben aqul 
los comentarios de Manuel Barbachano Pance: 

''Space ... otorga un cuerpo vlsual y musical -sabl~ entYemez
cla de cadencias vals\sticas, sinfbnicas y electr-bnicas ... - a un 
antiqu\s1mo sue~o: vagar y maravillarse por la inmensidad espa
cial. "!5-..-

Otro ejempla muy ilustrativa viene a set· el cl~sico filme de 
Walt Disney ''Fantasla'', en donde la obra musical del compositor 
r'"uso P. 1. Chaivkovsky, "El Cascanueces" se recrea en dibuJos 
animadas. 

En el caso ospecl~ico de la televisión, existen trabajos 
dignos de catalogat"se como videoarte, en los cuales precisamente 
se maneJan elementos e~clusivos del video. tenemos entre ellos a 
"IlumirHted Music" de Stephen Beck ~ Warker Jopson, lineas ondu
lantes de colot·es apastelados, -f1gu1~as difusas o disetios computa
rizados, danzan al comp~s de la müsica de Shubert o Mendelsson. 
La müsica hecha imagen.-;ra o mejOt" dicho, una imagen pat'"a la mOsi
ca. Aqu\ la imaginacibn es el limite, la expresividad artistica 
del video no es teo1·ia sino un hecho: 

'' ... Todo lo que se ha registrado en el videotape .•. es inme
diatamente visible en el monitor (cosu imposible en el caso del 
cine> y este hecho permite las relaciones e~ectuadas y registra
das> que const1tuyen una autentica innovaciOn expresiva.''~9 

El videoarte no es 
experimentaba con este 
manifestaciones esteticrts. 

reciente. Ya en 
nuevo instrumento 

los 
capaz 

5etentas se 
de generar-

Aplicado a los progr-amas de divulgaci6n clentlfica, el vi
deoarte posibilita en gran medida la retorica visual, el uso de 
las figuras como la met~-fo1·a, la sinScdoque, el slmil, la hipe~
bols, etc .. Oe hecho, hoy en dia, la mayor par-te de los g~neros 
televisivos cespcc':.~c:1los, noticieros, 1::Jnt:.re.:ict:J.s, denor-tes, 
etc.> recur-ron al~ tecnolog\a del video para hacer- más atracti
vas sus emisiones. Algunas veces presentan producto~ bien logra
dos desde el punto de vista Termal. Y por supuesto, la publicidad 
se anata tr-iun~as cor:inuos en los usos estéticos del video. 

Volv1enoo al g~nero que nos interesa, la divulgaciOn de la 
ciencia y la tecnologla, éste da cabida a la creatividad del 
artista videogr~fico. De hecho, la requier-e sin lugar a dudas. En 
e-fecto, el discurso divulgativo necesita nuevos modelos expYe
sivos y signi-ficativos; por lo tanto, el videoarte favot'"ece la 
posibilidad de otorgarle un impacto estético a la ciencia. Sin 
embaYgo, el uso est~tico del video no es un arte consumado, 
ademAs no puede ni debe considerarse como la panacea, ni como el 
óltimo grito de la moda audiovisual. La prudencia en su empleo en 
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programas de d1vulgac1bn c1entif1ca es recomendable: 

·· •.. En el c~mpo de las producciones vinculada5 con la cien
cia, ya sea con fines d1dActicos o de divulgaciOn, se deben tener 
en cuenta las diversas necesidades técnicas, e~presivas y de 
distribuc10n para seleccionar el mejor medio a utiliza1·.••Aº 
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programas de dtvulgaciOn ctentifica. 

Luego de exam1nar los diversos componentes impJÍc1tos en los 
lenguajes c1entif1co y telev1s1vo, adembs de la traducciOn del 
primero en un a1scur·so de dtvulgac16n cientif1ca, observamos que 
este p1·oceso mantiene una constante: la creatividad del autor. Lo 
mismo acontece en la producción de un mensaje televisivo. 

En el caso que nos ocupa, es decir los programas de d1vulga
ci6n cientl~ica, sucede que el reto de o~recer un producto de 
calidad que no persigue fines comerciales, sino llevar a una 
determinada poblacibn algunos aspectos de la ciencia y Ja tecno
lagla, conlleva una profunda responsabil ldad ética y profes1ondl; 
además de conoce1~ los fundamentos del medio televisivo. De hecho, 
el éxito de muchos géneros CteJenovelas, series melodramAticas, 
programas de entretenimiento, etc.> se origina en paYte, de ese 
conocimiento de la televisibn, de sus técnica~ y capacidades 
expresivas. Por desgracia existen lim1t"1ntes de 1ndrile institu
cional que 1mp1den una constante experiment~cibn en la estructu·
t·a y contenido de las pr·ogramas que SP- transmiten. Algunos 
productot·es suelen subestimar ~•l públ 1co o bien, Just1F1can su 
actitud canforrn1sb1 al a-f1 r-mar que al p6bl ic0 se le da Jo qu~ 

p1 de.'"' 1 

Ciertamente existe un manejo tradicional de los códigos 
televislvos, y ella no se puede soslayar fbcilmente sin co~rer el 
riesgo de que un mensaje que no se ajuste a esa estructura sea 
rechazado. Este es e 1 contexto en e 1 cual se desenvuelve 1 a 
pt'oducciOn televisiva. 

Probablemente la televisión confines d1vulgat1vos sea la 
mAs complicada de t·ealizar por el doble esfuerzo que exige. En 
primer término la labor interdiscipl1nar1a de cientl+-icos y pyo
~esionales de la comunicaci6n, cuya slntesis represent~ verdade
ramente un trabajo creativo, debe adaptarse a los c6digos proes
tablecídas en tele~isi6n, evitando caer en distorsiones respecto 
a los ternas tr"atados; y en segundo luga1~, esa labor divulgativa 
deberá. tener el suf'1c1ente atr-act1vo paro captar la atenci6n de 
un alto n~mero de televidentes. En oti-as palabras: necesita un 
alto nivel de competitividad. Después de todo, un mensaJe de 
divulgación c1entlfica Forma parte de una programación general y 
comp.ile por auditorio. Hay que t.~ner- c:i c:ue•1Lc1, que la competencia 
no es IAdl: !os p1·oductores comeri:t.:i.lf~S hacon alarde de n::cursos 
pat'"a lograr· auditorios mayo1·1tar1as. 

Ante ese panorama, un equipo de producc16n de cualquier tipo 
de prog1-ama requiere saber los elemE>ntos involucrados en el medio 
y de las técnicas mti.s usadas, garantizando en parte las posibili
dades de que su mensaje tenga acceso a un canal abierto. En 
cuanto al proceso de producciOn en si, no cono:;ideramos incluir 
cuestiones especificas dado que e~iste amplia literatura al res
pecto. c.;: 
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Sin embargo, conviene puntualizar que lo re~erente a la 
producc1Dn televisiva de divulgación cientl~ica, ya ha sido tYa
tado por Vigilia Tasi en su obra "Manual de Cine Cientlfico". 
Realizador de filmes y programas de televisibn cient\fica, Tasi 
ennumera una serie de recomendaciones concretas y ~ti les en ,a 
produccibn de programas de esta naturaleza. Por lo tanto, este 
material resulta obligado para todo aqu~l que se inicie en estos 
menesteres. Sin dejar de ser sumamente valiosa, la obra de Tasi 
no profundiza en el enlace tebrico del discurso divulgativo y las 
peculiaridades que adopta el lenguaje de la televisión de nuestra 
~poca, caracterlsticas que se ven afectadas, como mencionamos 
lineas arriba, por pollticas institucionales. 

Por supuesto, no hemos de mostrarnos pesimistas. L .. divulga
cibn de la ciencia a trav~s de la televisibn es un terreno nuevo, 
can mucho por ofrecer, m~xime si consideramos las posibilidades 
creativas. Informar, entretener y causar un impacto estético con 
el conocimiento cient\fico, no obedece estrictamente a los esque
mas ya existentes en la televisión; es obvio Que tendrAn que 
tomarse en cuenta, pero precisamente poY la ampl1sima variedad de 
temas cient\f1cos, se facilitat·~ la creacibr d~ obras originales 
en los p~ogramas de este gbnero. 

Asimismo, un proyecto de divulgación cientt~1~a tiene que 
considerar al pGt.l 1co al que va dirigido. En efecto, el cor'Junt.o 
de receptores quienes finalmente decidir~n sobre el éxito o el 
fracaso de una emisibn divulgativa, cu~l opinibn nos me1·ece como 
productores dicho pbblico? De la respuesta depende tar~bi~n el 
compromiso de re-crear un tema cient\~ico y hacer algo valioso: 

" •.. Desde el punto de vista conceptual, esto es, el conte
nido y la importancia de la comunic~ciOn audiovisual, es siempre 
importante tener en mente la relacibn que el autot· o productor 
debe crear y mantener entre el tema que aborda y el p~blico 

potencial. ""' 3 

Ahora bien, un discurso de divulgación puede adoptar dife
rentes formatos: noticiero, c~psula in+ormativa, documentales, 
reportajes, series, dibujos animados, etc .• Los recursos humanos, 
~inancieros y ténicos disponibles in~luyen (quiérase o no) en la 
eleccibn del formatob 4

, ademAs que determinan en ocasiones los 
temas y el enfoque con el que se les aborde. Todo ello definirA 
los limites del proyecto. Esto Ultimo ser~ trabajo conjunto entre 
el productor y los guionista.G, involucrAndose la ct·eatividad de 
los autores y su habilidad para entrelazar dos lenguajes difl
ciles, pero vastos po~ su trascendencia en la vida cotidiana de 
nuestro tiempo. 

Reiteramos que no hay f6rmulas preestablecidas. Como toda 
obra creativa, un programa de divulgación cientifica: 

" •.. Es el resultado de a) años de dedicación y trabajo¡ b) 
dominio del Area en que se desarrolla y c) exploracibn y expe
riencia acumulada al respecto ....... ::os 
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Este óltimo punto justifica el an~lis1s que lleva1·emos a 
cabo en el siguiente capitulo. AnAlisis cuyos elementos metodo-
16gicos se han derivado de las aportaciones de los autores estu
diados a lo largo de este apartado, tales aportes nos han permi
tido estructurar un esquema que responde a nuestra intención de 
explorar la complementacibn de los lenguajes cientifico y televi
sivo concretados en dos programas de televisiOn. Aclaramos que no 
es nuestro desea darle al esquema propuesto la calidad de 11 perfe
cto11. Para nosotras constituye sencillamente una herramienta que 
~acilitar~ nuestra invastigactbn. 

Antes de fjnalizar este capitulo, creemos conveniente pre
sentar un cuadro donde se anlistan las principales caracterlsti
cas de los ~armatos m~s comunes en los programas de divulgaciOn 
cient\~ica t~ansmitidos por televisibn: 

a> C~psula in~ormativa. 

bl Noticiero. 

e) Revista in~ormativa <noticias y reportajes), 

d) Programa especial. 

el Serie. 

fl Serie biogrAf!ca. 

g) Serie de dibujos animados. 
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ESQUEMA DE ANALISIS 

1.- coracterist\Cos generales del formato del progromo ooollzado. 

2-. Bmw reseño del programo elegido. 

3.- Slnopsls de \O em~lón o analizarse. 

4.-SlstemaVlsl.Kll 

o) SUbcód!Qo \Conológ\Co 
b) SUbcód!Qo Estático 
e) SUbcódlgo Er61\Co 
d) SUbcódlgo del Montaje 
e) Códigos Pmxémlco y K!ná;\co 
n Código de COiores 

g) Código de Electos Espec\ales 

5.· Sistema Soooro 

6.- Sistema Ungulstico 

7.· Sistema Técnlco Retórico. 

•l Anólisls Estllistlco 
.. ¡ AnólislS del Menso[e (Estructuras Bós/cos) 

.. •JM6tislsde \O Conllnuldad Norralfvo, 



NOTICIERO 

Su un1dad mlnima es la noticia: informacibn sintética y 
escueta de un hecho, expuesta generalmente en menos de un minuto, 
sin mayores detalles o comentarios. Su estructura es dada por una 
súcesiOn de not1c1as, las cuales deber An ser opot·tunas, de impo1· 
tanc.ia, pr6ximas al perceptor. La continuidad es establecida por 
uno o varios locutores. 

REVISTA INFORMATIUA 

Es una m1scelAnea, estructurada por temas y secciones varia
das. Utiliza di~erentes recursos in~ormativos: entrevistas, cr6-
nicas, reportajes, charlas testimoniales, breves di~logos y con
sultas con expertos. Las secciones son enlazadas par uno o dos 
conductores. El desarrollo de este tipo de programas debe ser 
~gil pero ello no implica un tratamiento superficial de los temas 
expuestos.<Un ejemplo: CAMBIO> 

SERIE BIOGRAFICA 

Su contenido se refiere a la vida y abra de un pe1·sonaje 
famoso, en este caso de un innovador en la ciencia o la tecnolo
g1a. Generalmente se presenta en forma de cap!tulos y se permite 
la dramat1zaL10n de dlgunos pasaJes d~l desarrollo humano y 
profesional del c1ent1fico ele:HJido (vr. gr. "La vida de Charles 
Darwin" >. 

DOCUMENTAL 

Casi siempre es realizada en pel1cula cinematogr~fica para 
despu~s ser transferido a videocintas. su contenido versa sobre 
hechos reales de cualquier ~poca. Por lo regular es un reportaje 
audiovisual sumamente cuidado con intenciones meramente informa
tivas <Un ejemplo: ''Monarca, adivinanza para siempre 1i). 

SERIE 

El discurso es más elaborado, la temática presentada en 
capitulas, se examina desde diversos ángulos. Este formato per
mite la uti 1 izaciOn de ciertos recur-sos del lenguaje cinemato
grafico, y por lo tanto, hay posibilidades de ejercer las fun
ciones expresiva y lódica del lenguaje, logrando una narración 
m4 s din4 mica v estetica. 

CAPSULA INFORMATIVA 

Brevlsimas notas insertadas en el tiempo ocupado por publi
cidad. ante todo constituyen breviarios culturales sobre ciencia 
y/o tecnologla. 



NOTAS DEL SEGUNDO CAPITULO. 

<l> Prieto, Daniel. ~Fiesta del ~engu~~ UAM Xochimilco. 
M~xica. 1986. p. 62. 

<2> Tasi, Vlrgl 1 !a. "Man~;U de Cine f'.l!!!!ll-flcE.::_ UNAM-UNESCD. 
M~xica. 1987. p. 44. 

(3) Prieto, Daniel. ap. cit. pp. 147, 160. 

(4) lbidem. p. 152. 

(5) lbldem. p. 161. 

(6) lbidem. p. 184. 

(7) Ibidem. p. 185. 

(8) Sin menoscabo de sus aportes, los estudios d9 Armand 
Mattelart y colaboradores, suelen caer en dicho error 
metodolbg ice. 

(9) Blake, Raed H. y Haroldsen, Edwin. :.:.I.exonomia ~ ~fü2.12§ ~ 
comunicaci6n''. Edit. Nuevomar p. 6. 

(10) Rodrlguez, Ma. Luisa y Tovar, Aurora. ComunicaciOn cientl
-fica !!!] MhxiE.Q..:_ _algunos aspectos sociales". UNAM,M~xico. 1984. p. 
33. 

<lll Prieto, Daniel. op. cit. p. 47. 

<12> Vt3ase. Davis, Flora."Comunicacibn D.Q ~ªl.::.. Edit.Alianza. 
Barcelona, 1q94, 

(13) Cfr. Jackobson, Reman. ~nsayo§ ~ ª1 leng~~· Ed. Plane
ta, Barcelona 1984. 

(14> Consideramos pertinente aclarar la diferencia entre dencta
cibn y connotacibn • Un mensaje "denotado" pet"mite la descripciOn 
de sus elementos caractet"lsticos, lo cual no tendrA variaciones 
significatiovas de un individuo a otro. No sucede asl con un 
mensaje "connotado" que viene a ser "las sugerencias, las asocia
ciones que la imagen (mensaje] pt"opicia dentro de un conteY.to 
cultural especifico". Toussaint, Florence. ~t:.1.±.iJ:a da l..a .I.níar.= 
~fil! Masas" p.52. 

(15) Prieto, Daniel. ap. cit. p.165. 

<16> Bunge, Mario. "La ciencia, ~ m~todo ~ ~ filosof5.a 11
• p. 

66. 

<17> Ibidem. p. 66. 

(18) •tnsight and Outlaok: Tomado de Kloester, Arthur. ~ ~ 
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s!§. lo 2.Qfilll~to 11 KairOs. Barcelona, 1986. p.13. 

(19) Cfr. Sagan Carl. "Cosmos". Ed. Planeta. Barcelona, 1984. 
p.294. 

<20) lbldem. p. 294. 

(21) "Este tipo de ruido se traduce en la interpretación Sll1J.ivo
cada de mensajes •.. hay discrepancia entre los cbdigos utilizados 
por el codificador y el decodificador, aunque el mensaje se 
reciba exactamente tal cual se envió." <Cf"r. Haroldsen, Edwin y 
Slake, Reed. Ta><onamla de conceptos de la comunicacibnº. Nuevo-
mar, 1975. pp. 14-15. ~ ~ ~ ~~~~--~-

<22> Este hecho tiene mayor preponderancia en las ciencias exac
tas o naturales; en tanto los investigadores de las discipl.inas 
sociales carecen, por las caracteristicas propias de sus objetos 
de estudio -los cambiantes seres humanos-, de una rigurosa unif"i
cacibn de categor\as conceptuales. 

l23J Sagan, Carl. op. cit. p. 294. 

<24) L6pez 8eltr~n, Carlos.~ Creatividad @..!} l~ Divulgación &@ 
l.i!. ~LL'. en Naturaleza 5/83. p.294. 

<25) Haldane, J.8.S.C6mo escribir~ ~rtlculo .Q!'! divulgasi6n 
cientif"iG.e. Selecciones~Prenci, 1979-1987. Bolet1n informativo 
del Centro Universitario para la Comunicaci6n de la Ciencia. UNAM 
1987. p. 1. 

<261 Einstein, Albert.''Relatividad especial''. Ed. Planeta, 1985. 
pp. 205-206 ----

<27) Cfr. Gamow, Gearge. "El se"'nor Topmkins en el E.~ de las 
maravillas". FCE. México, 1985."" pp. 

<28> Pl"'ieto, Daniel. op. cit. p.175. 

(29> lbi dem, p. 175. 

<30> Por cierto que este tema también puede expresarse con im3-
genes en movimiento, implicando los códigos televisivos, tal como 
acontece en el capitulo 8 de la serie COSMOS, asunto al que 
volveremos posteriormente. 

<31 l Estrada, Luis, et al . .::J..a ~ilci.Qn !le la ci.eJJJ:~ p. 59, 

(32) Tienen cabida aqu\ los nombres de George Gamow, Jacob 
8ronowsk1, Carl Bagan, Martin Gardner, Fred Hoyle, cienti~icos 

cuya capacidad de divulgacibn es reconocida ampliamente. Aunque 
no puede afirmarse que sean muchos los cientlficos-divulgadores, 
como tampoco existen un gran n~mero da periodistas que hagan 
labor de divulgacibn cientifica. <Cfr. Al len, Christine. 11 Cinco 
dificultades ~ 12. divulg~QD &@ ~ cienE~ Memorias del ler. 
Seminario de Periodismo Cientlfico). 

66 



C33> Faber, un per'"SOnaJe de la novela de Bradbury, que vivib en 
la época anterior a la de la suppremacA de la telev1sibn mural 
expresa: " ••• El televisor· es (real). Es inmediato, tiene dimen
sión. Te lo dice a gritos • .!::@ .Q§ 1.§.oª-!. raZÓfu .Efil:.fil;.g _tg.!1§.r.l.~L:. Te 
hostiga tan apremiantemente para que aceptes tus p1·opias conclu
siones, que lu mente no tiene tiempo para protestar, para gritar: 
Qué tonter ! c1 • • 

(34> En 1a terminologla func:ionalista, un llder de opini;on es 
aquella persona cuya autoridad en ciertos asuntos <otorgada por 
su saber y cercan\a a los mismos) es aceptada por un gran nOmero 
de personas que siguen con interés sus comentarios, los cuales 
pueden in~luir en las opiniones de ~stas Oltimas CveAse Schramm, 
Wilbur • .::!::.2 ~iencia g§ lª ~Qll!:!.Qicaci~ b~~ Grijalbo. México, 
1986. 

(35> Krauze, Ethel.''La Televisi6n Ladrona". Excélsior, 28 de 
enero de 1988. Sec. C~u~~ 

(36} CabriAn Herreros, Mariano,''lntroducci6n .el Lenguaje~ ~ 
Televisi6n. Una ~~r~~S11~~ ~~~tic~ Edit'":-- Pir~mide. Madrid, 
1979.P:llii 

(37> Dor~les, Gillo.~!:!.~l~~ y ~mántic~ ~ ~ publicid~d tele
visada" en la "Ventana Electrónica. TV y Comunicacibn". Eu:fe;;:
México, 1983. p 45. 

<38> Es interesante observar que los autores consultados no 
tratan de manera aislada lo referente al sistema linguistica, 
sino que lo ven inserto dentro del sistema sonoro (como CebriAn 
Herreros> o lo vinculan directamente al mensaje como Eco. 

(39) Eco, Umberto."Indagaci6n Semiol6gica del mensaje televisivo" 
en "La Ventana ElectrOnica. TV y Comunicaci0n'4

• Eufesa. México, 
1983. p. 31 

(40l Eco, Umberto op. cit. p. 31 

<41) Eco, Umberto op. cit. p. 32 

C42l lbidem. p.33 

(43) Medina Avila, Virginia. Vizzuett, Juan. '1 Propuesta ~ téc
nLc...as par.a la ~e~cJ1iEiJ:~~J..Qn .da mensa tes Lele:id.s.Llc~ Material 
fotocopiado. M~xico, 1987. p. 65 

<44> CebriAn Herreros, Mariano. op. cit. p. 104 

(45) lbidem. p. 103 

(46) Ejemplos de ello son los temas principales de pellculas corno 
"Doctor Zhivago" <tema de Lara>, 11 2001 Space Ddissey" ("As\ 
hablaba Zaratustra") o de series televisivas como "Viaje a las 
estrellas". 

67 



(47> Las tipolog1as musicales tambi~n responden a convencionalis
mos sociales y de ~pocas. No obstante, s8 acepta por ejemplo que 
"Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi se asocien reiterada
mente a paisajes campestres. De igual forma, la llamada mllsica 
electroacóstica se relaciona con los viajes espaciales. 

(48> Eco, Umberto. op. cit. p. 34 

(49) Toran, Enrique. "La inf'ormaci6n ~ !.~.!_evisibn" Col. Te><tos 
de Periodismo. Edit. Mitre.-S~l~~ 1982. p. 101. 

C50l Eco, Umberto. op. cit. p.33 

(51) CebriAn Herreros, Mariano. op. cit. p. 113 

C52> lbidem. p. 72 

C53> lbldem. p. 123 

(54> Taran, Enrique. op. cit. p.55 

C55> VeAse Oorf'les, Guillo. 11 Televi.§.~!l ~ videoarte" en "La 
Ventana electrOnica'' p. 97 

(56> Investigaciones al respecto no descartan la posibilidad de 
que en un futuro no muy lejano, tambi~n el olf'ato participe de la 
recepciOn de mensajes televisivos. Se piensa lograr mediante una 
cambinaciOn de colores determinados,ciertas emanaciones olTati
vas. 

C57> Barba.chane Panca, M. :rerminatorL Test~onio ~~f.!_~~ 

Cienci~ E.!_cci6n" Excélsior Secc. Cultural. Julio 31 de 1985. p. 
2. 

(58) Este parece ser el axioma seguido por los productores de los 
11 videoclips'', aunque sus pretensiones sean m~s del tipo comercial 
-en su mayorla- que artlstico. 

<59) Oorfles, Guillo. op. cit. p. 99 

<60> lbidem. p. 103 

(61) Tasi, Virgilio."Manual ~ .Qine CientH=.ico" p. 152 

~e~! ~~r~~~~r~~n:~?~nqh: ~!~?:dbªmf~}~~~~~~~,melbc~~:I la estruc
posi bi lita 
cantidades acostumbrarse a ver sólo telenovelas, pellculas. 

industriales de sucesos deportivos y ''espect~culos· 

entonces un excesivo respeto a una costumb1·e implantada 
instituciones televisivas, creadoras de mitos v .-itos-:i 

<63> Tosi, Virgilio op. cit. p. 125 

No será 
poi· las 

C64) En opini6n de Pedro Ramlrez, je~e de la unidad de Televisi6n 
del CONACYT, la realización de programas divulgativos para TV, 

68 
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CAPITULO TRES 

ANALISIS DE DOS FORMATOS DE PROGRAMAS TELEVISIVOS 
DE DIVULGACION CIENTIFICA 



3.1 Raviata informativa. 

Este formato emplea dos g~neros periodlsticos informativos: 
la nota y el reportaje. La primera, breve y precisa, ubica al 
perceptor sobre el asunto a tratar, le dice qu~, qui~n, por qué, 
cómo, cuAndo y dónde. No incluye opiniones, se da la informacibn 
sin mAs. En cambio, el reportaje, aparte de recoger las caracte
rlsticas informativas de la nota, incluye una investigaci~n mAs 
amplia, traducida a una crónica de los hechos, insertando en 
ocasiones entrevistas con eKpertos en el tema central del repor
taje. 

En el caso de una revista informativa transmitida por tele
vis16n, los reportajes son br-aves, resal tan los aspectos que a 
Juicio de los productores son los mAs relevantes. Desde luego, la 
solecciOn de im~genes y musicalizaci6n son fundamentales para que 
el reportaje adquiera relieve, ademAs de un s6~ido ritmo narrati
vo. La mayor1a de los trabajos que conforman una revista informa
tiva son narrados por voces en "offº -es decir, por locutores que 
no aparecen en pantalla-, aunque suele haber un presentador 
encargado de introducir de manera general cada reportaje. Su 
labor de enlace resulta compleja, pues deben hallar la relación 
que permita concatenar temas tan dispares como pueden ser las 
nuevas tecnologlaa en telecomunicaciones y los avances en biolo
g1a molecular. 

La revista informativa de divulgación cient!fica puede tra
tar temas variados o bien enfocar su atención a un sbla tópico, 
de manera monogrAf ica. 

Este formato a~n no se consolida como tal. Aunque en M~xico 
es el mAs empleado. CAMBIO, "Una ventana al conocimiento", 
"Reporte de ciencia", son alguno& ti tul os de programas nacionales 
que se ajustan a el formato de revista informativa. 
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3.1.1 CAMBIO. Revista inrormativa del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnologla CCONACYT). M~xico, 1988. 

A pesar da que la producción cientlfica en nuestro pals 
resulta de primera linea en algunas Areas (astronomla o flsica de 
materiales por ejemplo>, su divulgación a través del medio tele
visivo es a~n raqultica. Sblo tres programas le dedican espacios 
que no rebasan los 100 minutos a la semana. '1Graduados IPN", "La 
Ciencia y el Hombre" y CAMBIO, presentan en sus contenidos el 
quehacer cientlfico y tecnolOgico nacional; los tres son respal
dados por instituciones federales orientadas a dichos Ambitos: el 
Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnolog!a CCONACYTI. 

Si bien es ciar-to "Graduados IPN" y "CAMBIO" ya han si do 
objeto de una valoracibn en el trabajo de Miguel Flores Ribot 
"Producción y Evaluación de Programas de OivulgaciOn Cientl.fica 
por TelevisiOn" <1987), consideramos pertinente ahondar en los 
aspectos ~ormales y de contenido de CAMBIO, la ~nica revista 
inTormativa del acontecer nacional y mundial en materia de cien
cia y tecnologla, principalmente porque sus m~s de cuot1·0 años de 
transmisiones en canales estatales, constituyen una valiosa expe
riencía. 

Hay que recordar que este progr~ma es producido por el 
CONACYT y sus antecedentes mAs remotos se sitóan en 1971. Como ya 
mencionamos en el primer capitulo i, en ese tiempo se realizaron 
programas experimentales de divulgaciOn cientlTica, los cuales 
füeron transmitidos por los canales 4 y 11. Sin embargo, siendo 
el CONACYT un organismo descentralizado del gobierno Tederal, el 
ritmo de producciones se ha visto sujeto a los cambios sexenales 
de administración. Y lo que inicialmente fueron programas expli
cativas, se convirtieron a través de los a~os en meros noticie
ros, escuetos y sin mayor trascendencia. No obstante, a partir de 
1982, se da inicio a lo que podrlamos llamar una produccibn 
sistemAtica con "CIENCIA Y DESARROLLO" 1 una revista informativa, 
hermana audiovisual de la publicación homónima del CONACYT. En 
1984, la revista informativa tiene un nuevo nombre y un nuevo 
estilo! CAMBIO, este programa es responsabilidad de la Subdirec
ción de Medios Audiovisuales, a su vez dependiente de la 01rec
ci6n de Comunicación Social del CONACYT, cuya Tunción sustantiva 
consiste en: 

'' ••• La difusión y divulgación de la ciencia y la tecnologla 
entre todos los estratos de la población no especializada en la 
materia ••. .,~ 

Transmitido por algunos canales del Instituto Mexicano de 
Televislbn C!MEVIS!ON), CAMBIO sale al aire el 16 de agosto de 
1984 Su estructura consiste en la presentación de varios 
reportajes autónomos encaminados a: 

·• •.• Difundir los avances cientlficos y tecnológicos que se 



llevan a cabe en Mhwico, sin olvidar los fen6menos y los aspectos 
cientlf!:os universales .•• '' 4 

Debido a los bajos presupuestos que se le destinan, la 
histo,...ia de CAMBIO, bien podr\a intttular-se como "La sobreviven
cia da una revista de divulgaciOn cientifica en la TV mexicana''. 
Sujeto a horarios poco convenientes que le designan los direc
tores de programación y contando con una in~raestructuFa mlnima 
(los estudios se acondicionan en una sala de conferencias>, 
CAMBIO cumpla con un papel institucional ciertamente, paro ea uno 
de los pcqutsimos ecos que existen sobre nuestra ciencia y tecno
logla y llaga a pbbllcos mayoritarios. 

Durante 27 minutas -en loa cuales se transmiten de 4 a b 
reportaJea- el pbblico pueda enterarse de los adelantos ecolb
gtcos que se logran en las /""eservas bibticas del pa1s o sobre los 
'ultimes adelantos en superconductores alcanzados en el Instituto 
de Flaica de la UNAM. La tem~tica a tratarse ea elegida por los 
productores generales, Pedro L6pez y Gerardo Mares, aunque se da 
preferencia a temas de actualidad a i nteré!s nacional. De cada 
reportaje se encarga un equipo formado por guionistas, camaro
gr~fos y editoras. De acuerdo al tipo de reportajes que se elabo
ren se clasi~ican: 

a) Reportajes de videoteca: elaborados con base a] material del 
archivo audiovisual que posee el CONACYT. 

b> Reportajes consecutivos: en los cuales un tema se analiia 
desde diferentes Angulas. Su transmisibn se efect~a ya sea de 
manera monogrAfica o bien se incluyen en di~erentes programas de 
CAMBIO. 

Ahora bien, los reportajes son presentados por un conductor, 
anteriormente se narraba sblo con voz en "o.ff", pero por lo 
general en los óltimos ahos se ha contado con conductores encar
gados de introducir y vincular loa temas da los reportajes. Oe 
1984 a 1988 las personas que han fungido como conductores de 
CAMBIO tienen en com~n pertenecer a alguna disciplina cientlfíta 
o tecnol6gtca o bien, desarrollan una labor en el ~mbito de la 
divulgación. El primer conductor del programa ~ua el doctor 
Federico OrtSz Quezada y posteriormente asumie~on ese cargo el 
doctor Mauricio F"ortes <editor de "Ciencia y Oesarrollo 11

), 

Leopoldo Mendlvil (director de Comunicacibn Social da! CONACYT 
hasta 1988>, el doctor Rodolfo Nari Vela y por filtimo Guadalupe 
Rulz Avila (subdirectora de publicaciones del CONACYT>. 

Es importante eehalar que al Tinal de cada programa se 
solicitaba la participacibn del p~blico para que envlase suge
rencias o preguntas. De acuerdo c;on el ja.fe de la u.ni dad de 
televisión del CONACYT, Pedro L6pez, m~g que sugerencias llegaban 
preguntas sobre los temas tratados. Ast, al canalizar las dudas 
de los espectadores hacia los eKpertoa, CAMBIO se convert1a en 
mediador entre el p~blico y los cientl~icos~ El programa va 
dirigido principalmente a un pbblico joven, con cierta prepara
ci6n. CAMBIO por desgracia, carece de recursos espectaculares 



debido, como ya dijimos, a las limitantes institucionales y por 
ende presupuestales. 

No es nuestra labor generar juicios sobre si el programa ea 
bueno o no. Nos interesa primordialmente examinar su formato y a 
partir de ello, obtener algunos elementos que sirvan a nuestra 
propuesta de guibn, el cual presentaremos en la parte ~inal de 
nuestra investigacibn. 

3.1.2 Anlliaia da la revista Informativa CAMBIO. 

En primer lugar reiteramos que de ninguna manera es nuestra 
intencibn equiparar los programas COSMOS y CAMBIO, ya que serta 
desleal de nuestra parte. Puesto que los programas estAn confor
mados con distinta forma, es decir, sus objetivos y el manejo del 
lenguaje televisivo (uno es un serial y el otro una revista 
informativa>; asi como el rubro de presupuestos de produccibn 
resulta considerablemente dispar entre los dos .. 
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CAMBIO 

<REVIBTA INFORMATIVA> 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

MEXICO 

EMISION !Ob 

SINOPSIS 

El programa inicia con un collage de im~genes, el titulo del 
mismo y sus respectivos cr~ditas. Mediante un efecto especial se 
forma el logotipo del CONACYT, inatitucibn que producla dicho 
programa. Segundos m~s tarde sale a cuadro la·conductora da esta 
emisiOn, Guadalupe Rulz, quien habrA de dar una introducciOn 
general a cada uno de los cinco reportajes que se presentan en 
asta emislOn. 

REPORTAJE UNO: INVESTIGACION DEL PLANETA MARTE. 

Se describen los experimentos efectuados con las muestras 
obtenidas por las naves "Vikingo" cuando, en la d~cada pasada, 
descendieron sobre el planeta Marte. Se explica que dichos mate
riales pueden ser fundamentales para comprobar si existiO o 
existe alguna peculiar forma de vida en ese mundo. 

REPORTAJE DOS: PROCEDIMIENTO DE AUTODIALISIS DEL RINON. 

Se in~orma sobre uno de los mAs recientes adelantos en 
medicina: la posibilidad que los pacientes con problemas renales 
sean capaces de e~ectuar, con aparatos especiales , la propia 
limpieza de la corriente sanguinea en sus rit1ones, ello sin 
descuidar otras actividades de trabajo o estudio. 

REPORTAJE TRES: CENTENARIO DEL ALUMNIO. 

La importancia de este material, eu historia, obtencibn y 
funciones son explicadas en este breve reportaje. 

REPORTAJE CUATRO: AVANCES EN EL TRANSPORTE. 

Los avances que se han logrado en la tecnolog\a del trans
porte, particularmente en Europa, y la posibilidad da que en poco 
tiempo -quizAs una década- se cuente con trenes electromagné
ticos, mucho mAs rApidos que los actuales, son descritos en esta 
parte de la revista in~ormativa. 
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REPORTAJE CINCO: SEGURIDAD EN LA INVESTIGACION DEL ESPACIO. 

Se describen los estudios que actualmente llevan a cabo los 
centros da investigación espacial con el objeto de evitar Tuturos 
accidentes. Se menciona el caso del transbordador "Chal Ienger 11 y 
se menciona la posibilidad de aprovechar los avances de esa rama 
para aplicarlos a los sistemas de transportación terrestre. 

Cabe mencionar que entre el espacio que media entre cada 
reportaJe, la conductora aparece y vincula un tema con otro. Al 
finalizar los reportajes, se da entrada a un mininottciero. Se 
vuelven a utilizar un collage de imAgenes, las cuales ilustarn 
visualmente notas sobre: 

a> La hambruna en la India. 

b) Los robos Trecuentes de marcas y patentes da inventos. 

e) El desarrollo de tecnologla de autom6viles capaces de emplear 
como combustible agua y tierra. 

Al finalizar el programa, la conductora da una breva conclu
sibn general y despide la emisibn, no sin antes de invitar al 
p6blico a que anvie sugerencia y preguntas a la direccibn del 
CONACYT. 

Aparece un collage de imAgenea similares a las del principio 
(del universo, moléculas,aceros, Tlora y Tauna, etc.> y se sobre
ponen loe créditos. 
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3.1.3 Sistemas y cbdlgaa televisivos empleados en el programa 
CAMBIO. 

La estructura de esta revista informativa se conforma como 
ya vimos, de cinco reportajes independientes entre sl y de un 
br-eve noticiario cientlfico, todo este material intenta se:n ... rela
cionado por la conductora del programa, la licenciada Guadalupe 
Ru1z. 

Veamos ahora cómo ~ueron utilizados en la emisión eKaminada 
los sistemas que constituyen el lenguaje televisivo. 

3.1.2.1 Slstema visual. 

Las imAgenes empleadas para ilustrar los reportajes y las 
noticias de esta emisibn de CAMBIO son en su mayorla, material 
facilitado por la Agencia de Prensa de Alemania DemocrAtica 
<OPA>. De hecho, el material icbnico forma parte de reportajes 
elaborados en Alemania OemocrAtlca. Las explicaciones dadas por 
vocee en "o-ff 11 contribuyen para que el receptor pueda decodificar 
el discurso ic6nico que presenta cada reportaje, dicho discurso 
sigue una linealidad en el desarrollo de los sucesos. No obstan
te, al ejemplificar los beneficios de los conocimientos cient1-
ficos aplicados a la vida cotidiana, las imAgenes por al mismas 
no aclaran tal intencibn. Tal ea el caso cuando se nos muestra en 
pantalla a un hombre sentado, leyendo pl~cidamente un diario y 
teniendo al lado una bolsa con suero. QulzA si nos atuvieramos 
estrictamente a la imagen podrla interpretarse como un hombre 
convaleciente. Sin embargo, el discurso verbal nos aclara que se 
trata de un paciente a quien se le ha aplicado uno de los avances 
mAs signiTicatlvos de la medicina de los óltimos atios: un equipo 
ambulante para que el paciente eTect~e sin ayuda m~dica, la 
diAlisis de su sistema renal (es decir, la limpieza de la corrien 
te aangulnea que pasa por los rihones>. 

Loa planos utilizudoc on la mayor1a de las im~genas se 
caracterizan por ser tomas muy abiertas o muy cerradas, elabora
das desde diferentes perspectivas y angulaciones: long shots o 
tight shots de trenes en movimiento, de naves espaciales o del 
Universo; full shots o medium shots de personas realizando acti
vidades de investigacibn, etc •. 

No hay efectos especiales, los cortes entre una imagen y 
otra son directos en todos los reportajes. Por lo que respecta al 
manejo visual que media entre los reportajes, se efect~an ~ni

camente tomas que van del medium shot al medium clase up a la 
conductora~ Apenas nos damos cuenta de la escenografla <una 
sencilla sala de conferencias donde ea encuentran algunas panta
llas y el logotipo del CONACVT>. 

QuizA los momentos mAa signi~icativos visualmente hablando, 
los constituyan los collages de im~genee utilizados para introdu
cir y despedir el programa, al igual que el empleado para dar pie 
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el breve noticiero sobre suceGos cientlficos. La funci6n de las 
imAgenes no es otra que indicar y explicar icbnicamente lo que Ge 
est~ diciendo. En este sentido, el programa tiene similitud con 
las emisiones eminentemente informativas <como ea el caso de los 
noticieros en general>. Aai pues las imAgenes ubican al p~blico 
al contestar a las preguntas qu~, qui~n, cbmo, cu~ndo y dbnde. 

Aunque ciertamente hay momentos en que las im~genes no son 
fAciles de decodificar y por ende provocan confusibn, en general 
no dan pauta a interpretaciones subjetivas. Es factible identifi
car sin mayores problemas lo que vemos en la pantalla. Claro que 
esto responde a la hipbtesis de que el pbblico que ve el programa 
cuenta por lo menos con una educaclbn media bAsica. 

El subcOdigo de montaje sigue como ya mencionamos lineas 
arriba un sblo sentido, no hay intenciones de estructurar mAs que 
un reportaje visual que cumpla can una funcibn especifica: infor
mar. Algunas im~genea pueden considerarse bellas por s1 mismas, 
pero es notoria la ausencia de un manejo del subcbdigo est~tico. 

Adem~s la coherencia narrativa cae en un empobrecimiento gradual 
puesto que se llegan a repetir en demasta algunas im&genes o 
bien, se mantienen largos lapsos en pantalla, lo cual le resta 
indudablemente dinamismo. 

3.1.2.2 Sistema sonoro. 

CAMBIO posee una r6brica que se utiliza al inicio y al final 
de cada emisión. La m6slca empleada como fondo en todos los 
reportajes se caracteriza por ser e~tradiag~tica, son temas fA
cilmente reconocibles por ser utilizados en otros programas o en 
anuncios publicitarios. En la emisibn analizada pudo constatarse 
que el estereotipo musical empleado cabe en la llamada m~sica 
"electrbnica", y por desgracia, no se escuchan sino fragmentos 
sumamente conocidos de obras como "0><1geno" o "Equinoccio" de 
Jean Michel Jarre. 

Las voces encargadas de la narraci6n en cada reportaje 
alternkndose una voz masculina can una femenina- se limitan a dar 
la informaciCln sin mayores matices, lo cual por momentos las 
vuelve monOtonas. No ocurre ae1 con la conductora quien intenta 
imprimir a su discurso verbal ciertas inflexiones. Na se da uso a 
efectos sonaros especiales en ning~n momento de esta emisibn. 

3.1.2.3 Bl•t•ma llngu\etlco. 

Los reportajes presentados en este programa han sido tradu
cidos del alem~n, por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta si ea 
encuentran apegados a la que originalmente se estructuro como 
discurso linguistica. No obstante, la narracibn en espa~ol se da 
en un lenguaje sencillo, directo, se utiliza en gran medida la 
descripcibn 1 aunque no se da un manejo de figuras ret6ricas. En 
general el estilo es llano, directo. Cabe mencionar que por los 
contenidos de algunos reportajes, se llegan a utilizar t~rminos 
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propios de una área especlTica (medicina, metalurgia>, aunque 
inmediatamente se procede a la explicaciOn: 

11 
••• Hoy se sigue aplicando el proceso de electrbliais, desa

rrollado por Veroul y Moss. El alumnio que contiene la bauxita es 
como un polvo blanco. En una tina de hierro revestida con carbOn, 
se desprenden a altas temperaturas el aluminio de la materia 
prima, la energla necesaria es tres veces mayor que la necesaria 
para producir hierro. A los segregados de la diversiTicaciOn 
Tundamental se les agrega silicio o magnesio. En poco mas de una 
hora se obtienen diez tonealadas de aluminio que luego es enfria
do con agua y por último es aplanado hasta redu=irse a tres 
millmetros de espesor ••• "<reportaje 3). 

La -función principal del lenguaje en este caso es la indi
cativa-explicativa. Quedan Tuera valoraciones que permitan obser
var la TunciOn expresiva del lenguaje. Asimismo no aparece la 
TuncLOn lódico-poética. El discurso es impersonal, acaso sea la 
conductora quien se re-fiera al público como interlocutor al 
despedir el programa e invitarle a participar Con sugerencias. 

Por otra parte, hay momentos en que no existe una correspon
dencia directa entre los sistemas visual y sonoro. Las imAgenes 
no tienen coherencia con su contraparte linguistica o bien, la 
mbslca carece de Tuerza para insertarse en el discurso audiovi
sual. 

3.1.2.4 Sistema T6cnico-Ret0rico. 

El estilo del programa as netamente informativo- descripti
vo, la conjunción de los sistemas visual, sonoro y linguistica 
cumple estrictamente con esta funcibn. No obstante, como mencio
namos llneas arriba, hay fragmentos en los reportajes donde no se 
concreta de hecho el sistema técnico-retórico. 

Por lo tocante al maneja de temas, vemos que cada reportaje 
sigue un sentido lineal, se explican las causas y los eTectos sin 
m~s. Si bien es cierto que visto en conjunto, el programa carece 
de una eer.uencia que se apegue a un tema en general y se diversi
Tica en distintos tbpicos, no debemos olvidar que ello es vAlido 
porque el formato de revista televisiva as1 lo permite. 

El manejo del tiempo narrativo se efect~a de manera conven
cional, es decir gracias al trabajo de montaje puede verse en 
pantalla un mensaje que ai bien ee caracteriza por representar 
una condensaciOn temporal <digamos por ejemplo, lo relativo al 
reportaje donde se nos muestra la investigaciOn en torno a un 
problema de salud>, ello no manifiesta una intenciOn est~tica en 
el tiempo narrativo sino una cuestibn pr~ctica. 

En cuanto a los mensajes, podemos observar que cada repor
taje gira alrededor de una idea n6cleo: la posibilidad de vida en 
Marte, el centenario del aluminio, avances en medicina, etc •• No 
se va mAs alla'de la idea central, hay muy poca reiteraciOn de la 
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misma, lo cual conduce a que el espectador na logre comprender el 
reportaje a menos que lo vea por completo. 

Creemos importante enfatizar que el hilo conductor de todo 
el programa lo asume la conductora, pues es gracias a su discurso 
como nos enteramos de lo temas a tratarea y de la posible vincu
lacibn entre loe mismos: 

" ..• Estos medicamentos y éstos tratamientos son el germen da 
la medicina del mariana, la calidad y el grado de excelencia 
dominarAn la medicina del futuro. V pasando a otro terreno, en la 
industria metalórgica se cumplió un centenario. Un metal, el 
aluminio lleg~ a los cien atice ••• '' 

No estA por demAs satialar que no se redactaron guiones para 
la conductora, quien debla encargarse por si misma de elaborar
los. 

En suma, el sistema técnico-retórico en CAMBIO no tiene 
mayores pretensiones mAs que cumplir con su cometido de estruc
turar un sencillo programa informativo de divulgaciOn cientlfica. 
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3.2 Serial. 

Generalmente aste formato se caracteriza por tener un nümero 
limitado de cap\tulos en los cuales oe van desarrollando diferen
tes aspectos de un mismo tema. Asl por ejemplo tenemos series 
cuyo contenido global gira en torno ~ tópicos como la vida animal 
<vr, gr. Reino Salvaje>, los oc~anos <Los viajes de Jacques 
Costeau>, di~erentes aspectos de la naturaleza <Nova> o bien, 
versan sobre cuestiones de lndole histOrico CCivilizaciOn). 

Dados los elevados costos de produccibn que este tipo de 
programas conllevan, su realizacibn se efect~a por lo comUn en 
palees industrializados, donde de hecho ya existe una tradicibn 
en la producibn do materiales divulgativas en sus sistemas de 
televisión. Tal ea el casa de la British Broadcasting Corporation 
en la Gran Bretaha o del Canadian Broadcasting Carporation en el 
CanadA. Desde luego lo anterior no quiera decir que en loa paises 
llamados subdesarrollados no exista interés eñ la producción de 
series divulgativas; ciertamente hay trabajos de este tipo, sin 
embargo no se cuenta con el apoyo ~inanciero gubernamental o 
privado <vla fundaciones o grupas particulares> que impulse pro
ducciones cuya cantidad y calidad les permita ser difundidas 
tanto a nivel nacional coma internacional. No es extratio por lo 
tanto, que las series de divulgac1bn en estos casos cuenten casi 
siempre con el respaldo de las universidades locales, y su difu
si~n no transgreda, las mAs de las veces, el campus universita
rio•. 

Respecto a la estructura formal de las series, observamos 
una evolucibn a partir del modelo documental muy en boga en las 
series extranjeras de los sesentas 7 , en las cuales una voz en 
"off 11 se encargaba de narrar y de sel"' i bi I"' di versos fenbmenos 
ilustrados con im~genes especlflcas destinadas sblo a informar 
visua Imante sobre el contenido verbal. Sin emba1'"go, en los seten
tas series como Nova: 

" ••• intentb inicialmente un cambio radical, al romper con 
los formatos de salOn de clase, contando con una espl~ndida 

fotografla pero con un tono narrativo aoporlfero y 
autoritario ••• ''º 

A pesar de ello, hubo otros trabajos que fueron mejorando 
gradualmente su estilo; en primer t~rmino se especifico el n~mero 
de capltulos, a fin de abordar un solo tema pero con variadas 
perspectivas. Adem~s se introdujo la modalidad de que un conduc
tor fuera el encargado da establecer nBMOB entre las secuencias, 
narrando a la vez de una manera menos solemne asuntos complejos 
de biologla, matemAticas o flsica. La serie que inaugurb esta 
tendencia fue El Ascenso del Hombre de Jacab Bronowsky. 

Instalados ya en los dinAmicoa anos ochentas, loa 
toras de series de divulgaciOn cientlfica se abocaron a 
narraciones anecdóticas, entrevistas, drama o ficción, 
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animados o bien imAgenes logradas por computadoras. Los mate
riales resultantes obtuvieron en muchos casos, altos niveles de 
calidad. Gracias a los variados recursos expresivos proporciona
dos por la tecnologla del video, la retroalimentación conceptual 
de temas cientlficos para póblicos no especialistas, se torno mAe 
sencilla, a la vez que colaboró a imprimir un sello particular a 
cada serie. 

La mayorla de los programas seriados de divulgaciOn recien
tes poseen una caracterlstica en com~n: el tipo de locaciones 
utilizadas. Raramente observamos a los conductores efectuando su 
labor en un estudio. La selva, los oce~nos, regiones aisladas 
como los polos o bien el universo (abordado imaginariamente 
gracias a ~otomontajes) son los escenarios habituales desde donde 
los conductores introducen o eKplican los temas. Asimismo, 
quienes deeempe'1an este papel son o cientl-ficoe con "presencia 
eecl!nica" o actores capaces de explicar amenamsnto temas como la 
importancia del AON en la reproducciOn celular. En realidad es 
dificil encontrar buenos conductores para este tipo de series, 
precisamente porque la inTormaci6n que se transmite requiere una 
profunda responsabilidad: 

'' •.• Gracias al pavoroso poder de la TV, el observador pone 
su fe en la persona que dirige el programa hasta un punto no 
imaginado por éste Ultimo. Es probablemente debido a ésto qua 
se le llama el lldar del programa, una persona que como el 
flautista de Hamelin, puede encantar a sus escuchas y dirigirlos 
a donde él desee. Este es el origen de la extraordinaria respon
sabilidad del anunciador, el cual ..• personifica con su imagen en 
loa programas cientlTicos a la ciencia en su totalidad, mhs que 
a sl, mismo. (Profesor Sergei Kapitza 1 de la Academia de Cien
cias de la URBS, presentador de programas de ciencia en la tele
visión sovi~tica>.q 

Es Trecuente que las series eKtranjeras vistas en los Ulti
mes ahos, tengan por conductores a los responsables directos de 
las mismas, es decir cientlTicoe que actüan simultAneamente como 
directores generales del proyecto o como escritores de los pro
gramas. Este qutz~ sea un intento para evitar tergiversaciones en 
el contenido de las series o bien, que ~ctac se conviertan en 
productos sensacionalistas cuya popularidad se sustente en un 
tratamiento falseado del conocimiento cientlfico. Asl pues, se 
observa que detr~s de cada serie existe una investigacibn exhaus
tiva, la cual es conjuntada con el trabajo artlstico de guionis
tas , dibujantes, cineastas, muaicalizadores, ate. Ahora que los 
temas abordados también inTluyen para definir el manejo expresivo 
del mensaje; la aceptaciOn de las series depende asimismo de la 
proximidad del asunto reTarido respacto al póblico potencial. 
Posiblemente esa sea la razbn por la cual los programas sobre 
problemas m~dicos tengan tanta aceptacibn en nuestro pala, donde 
loe problemas de salud aTectan a grandes sectores de la pobla
ci~nªº· Desde luego que en tales casos no se espera un alta 
impacto eetAtico, no obstante suelen provocar interés aquellas 
series que hablan sobre transplantes de Organoa, avances en el 
control de enfermedades inTecciosas o de las llamadas incura-
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De lo anterior se desprende que 
series tratan t6picos especl~icoa, 
aislados del conte~to social en el 
espectadores. De hecho, la relaciOn 
contribuye a una positiva repercuaibn 
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3.2.l COSMOS. Se~ial de la Publlsh Sroadcasllng System, Estados 

Unidos. 

Breve hJ. sto1· 1 a de un v 1 a Je par-sana 1. 

En J977 un astr-onbmo se dispuso a realizar un peculíar viaja 
a tr~véa de la historia da l~ eatronomla, abarcahdo en su re~o
rrtdo deacie el primer segundo da la explosión q~e diO origen a 
nuestro universo hasta loe m~s recientes atontecimientoa de la 
historia cantemporAnaa. Ese vtaje sintetizado en trece programas 
de 59 minutos cadd uno, resulto una de las series mAs extraordi
nari~a realizadas para televisibn. 

COSMOS (un viaje personal>, se convirtib en un eléaico del 
g~ne~o de programas de divulgacíbn ciant1iica. Luago da tres ahos 
de pYoducci6n, con locacionas en Egipto, Grecia 1 India, Estados 
~ii'.!tioa, Holanda, Alemania Fedel'"al, la UniOn Soviética, Italia, 
e\_·. 1 la serie fue transniitid<l en diversos paises;, logrando un 
rotundo éxito. A tal grado que en 1980, 4ho de su estreno, se 
estimaba contar con una audiantia de 140 millones de telespecta
dores en todo el planeta 1 ~. 

~a historia de l~ gastaci6n y realización de esta ~mbiciosa 
seYiS televisiva es de suyo interesante. El doctor Cárl Sagan, 
printipál promotor, escritor y conductor de COSMOS dice: 

va sabia positivamente, por s~pariencia propia que 
existe un enorme interés global por la exploración de loa 
planetas y por muchos temas cientifico~ relacionados con 
alla~··Y estaba seg~ro que se pod1a estimular esta interés a 
tr~v$s dsl medíQ da tomunicaciOn más podeYaso: la tslevi
sibn'' 13 

Con ~lguno$ colegas al doctor Carl Sag~n foYmó una compa~ia 
productora dedicada prec1s~meMte a la divulgatibn de la ciantia. 
Para realizar COSMOS la compah1a se asocib con una ramá del 
Se•vlclo Pbbllco da Radlodi~usi~n de Jos Angeles <PBS, siglas en 
ingl~s)~ la KCET 14

, misma qua lea o~rec16 un proyecto ~corda a 
sus intereses, as detir, la producciOn da trece cap1t~lcs que 
versasen $Obre el desarrollo histórico de la clencia astronómica, 
pero que al misma tiampo, contemplara al conte~t~ en el cual ésta 
ae iba dando. Asimismo, se tonsiderb come fector clave a los 
percaptot"es: 

Su dastinatario oaf'la un páblico popular, tanta que 
producir impacto desde el punto de vista visu~l y mYsital y 
tenla que a-fectar tanto al corazbn como a la msnte". 1 ~ 

Para hallar el equilibrio emottvo-intalectu4l del mensaje se 
~equiri6 de un gran y consi$tenta equipo da produccibn. que 
inclula cineastas, cient1ficos, eSCYitoree, pint~Ye9, guionistas

1 
mtlsic:oa, técnicoa 1 etc •• Dicho equipo aigui6 a pie juntillas el 
lema del programa: 
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El públlco es mucho mbs inteligente de lo que se 
suele suponer; las cuestiones ciantlTicas mAs proTundas sobre 
la naturaleza y el origen del mundo excitan los intereses y las 
pasiones de un número enorme de personas. 1116 

Loa capitules no siguieron un orden estricto en lo reTerente 
al tratamiento cronológico de los temas. No obstante, su interre
lación era estrecha, aunque cada uno por el mismo conetitula un 
tema auton6mo. Si el titulo da la serie resultaba sugerente, no 
se quedaron atrAs los subtitulas de cada uno da los episodios, a 
saber: 

1).- En las playas del océano c6smico. 

2).- Una voz en la Tuga cbemica. 

3).- La armonla de los mundos. 

4).- Cielo e in~ierno. 

51.- Blues para un planeta rojo. 

6).- Historias de viajeras. 

7>,- El espinazo de la noche. 

B>.- Viajes a trav~a del tiempo y el espacio. 

9).- La vida de las estrellas. 

10).- Al Tilo de la eternidad. 

11).- La persistencia de la memoria. 

121.- Enciclopedia Gal~ct!ca. 

13).- Quién habla en nombre de la Tierra?. 

COSMOS resulto un acertado esfuerzo capaz de mostrar la 
interrelación entre el macro y sl microuniverso: 

'' ••• Desde el origen de la materia, la colisión 
continentes, loe misterios de los hayos negros, los 
universos, la vida en otros mundos, loa viajes en al 
hasta las óltimas fases del universo. 1117 

de los 
"otros' 
tiempo, 

Por otra parte, COSMOS venia a afirmar la linea establecida 
por las también excelentes series inglesas Civilizacibn y El 
Ascenso del Hombre. Acreedora de varios reconocimientos a su 
calidad 1 ~, COSMOS sin embargo, no fue muy bien recibida por una 
parte de la comunidad cientlfica: 

" ••• Algunos 
serle COSMOS y 

cient1Ticos eMpreaaron su desaprobación a la 
hasta la llegaron a llamar el "circo de Carl 

SS 



Bagan:" .1. a 

Incluso las opiniones a favor no dejan de remarca~ cierto 
recelo por los fuertes apoyos econbmicos que sustentaron a la 
serie. Y en efecto,tree a~os de produccibn efectuando desplaza
mientos por distintas del partes del planeta, no podiAn financiar
se sblo con buena voluntad. Adem~s cabe recordar que el Publish 
Broadcasting System CP88) estA establecido "por suscripcibn de 
fondos de gt·andes empresas y grupos privados preocupados por el 
impulso a la cultura'' 19

• Asl pues, participaron como coproduc
tores financieros la Atlantic Richfield Company y las Fundaciones 
Arthur Vining Davis y Alfred P. Sloan. Tambt~n hubo colaboracibn 
nada menos que de la British Broadcaating Corporat1on (la famo
slsima BBC de Londres> y de la Polytel International. Por otra 
parte, al mismo tiempo del estreno de la serie televisiva, se 
editb un libro cuyo contenido era casi el mismo -incluso las 
ilustraciones- pero con la salvedad de que los temas se abordaron 
con mayor detenimiento y profundidad. COSMOS, el libro, alcanzb 
grandes ventas tanto en los Estados Unidos como en otros paises. 
Tambil:!n se comercial izb un disco conteniendo i'a banda sonora de 
algunos capitulas de la serie. No ae necesita ser economista para 
deducir que estos productos reportaron grandes ganancias, propias 
de intereses comerciales. Las criticas adversas en este sentido 
pueden ser v~lidas, aunque quienes las hacen hubieran realizado 
un producto equivalente a COSMOS únicamente con Tuertas dosis de 
entusiasmo?. Hasta donde sabemos, ning6n critico de la serie se 
ha distinguido en la produccibn de un programa de divulgacibn de 
igual o mejor calidad que COSMOS. 

Nuestra opinión al respecto, es que pocas veces se ha hecho 
tan buen uso de los apoyos Tinancieroe y pocas veces tambi~n, 

~atas han estado al servicio de una empresa intelectual tan 
abllda como COSMOS. 

Ahora bien, serla injusto otorgar todo el crédito del éxito 
de COSMOS al doctor Bagan. El gigantesco equipo humano con que se 
contb ~ue Tundamental. Por ejemplo, en un programa participaban 
de tres a cuatro cineastas o directores de televisión quienes 
diriglan igual o m~s n~mero de secuencias. AdemAs los escenogr~
Tos a quienes les correspondib la reconstruccibn, en un foro, de 
la Biblioteca de AleJandria (Capitulas 1 y 13) o el Calendario 
Cbsmico (Capitulo 1) realmente aportaran una gran vistosidad al 
trabajo visual. Lo mismo resulta para los encargados de las 
Totomontajee basados en pinturas de galaxias, cuAsares, hoyos 
negros, nebulosas, etc.. La recreacitln de los ambientes donde 
vivieran famosos astronbmos coma Kepler, Huyguene o Humasen, 
corresponden a un Tidelidad asombrosa. AdemAs el tratamiento de 
los temas revelaba una cuidadosa investigación - punto fundamen
tal en las labores divulgativas- y la inclusibn de lo m~s recien
te al respecta. Los eTectos especiales, la animacibn, el hAbil 
manejo de la imagen y la muaicalizacibn, jugaron como veremos mAs 
adelante un papel clave en el impacta televisivo de la serie. 

COSMOS fue doblado al espa~ol y se transmitió en México por 
primera vez en enero de 1982, ocupando un horario triple ''A'' en 
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el canal 5 de Televisa los Tinas de semana <S~badoe 19:00 hrsl. 
Contb con el patrocinio de una institucibn bancaria y de una 
marca de Trituras. Esta primera emisibn abarcb de enero a abril 
de ese at'lo. 

Curiosamente en mayo da ese 1982, salió al aire un programa 
titulado "Videocosmos'', algo asi como una miscblanea cultural que 
se apoyaba en gran cantidad de imAgenes de COSMOS <lo cual sigue 
sucediendo hasta Ja fecha) 2 º. En el mismo 1982 hubo una repeti
ci6n de la serie, ubicada dentro de una barra del canal cultural 
de Televisa <en ese entonces el canal 8>. En esta ocasión se 
intercalaron los comentarios del doctor en ~laica Luis Estrada 
actual director del Centro Universitario de ComunicaciOn de la 
Ciencia de la UNAN- y de una locutora. Oe nuevo ~ueron emisiones 
semanales, con la salvedad de que se realizaron dos programas 
extras con la selección de las secuencias que se consideraron de 
mayor trascendencia. Dicha selección corrió a cargo del doctor 
Estrada, y el objetivo de esos programas Tue: 

11 
••• Destacar los aspectos mAs relevantes de la seria y 

pro.fundizar en la e><.pl icaciOn de tales secuencias ..... ~-.. 

En 1984 COSMOS ~ue de nuevo dl~undido por la televlsiOn 
comercial, aunque en estas ocasiones (julio y diciembre>, los 
trece programas de la seria se transmitieron diariamente, de 
lunes a viernes durante casi tres semanas. Oe nueva cuenta la 
transmisión corrib a cargo del canal 5 de Televisa. Cabe se~alar 
que parte de la musicalizaci6n original de la serie, ~ue empleada 
con fines publicitarios en la radio local. 

Como ya mencionamos, algunas imAgenes de COSMOS aón aparecen 
en nuestras pantallas actualmente (1989>, de hecho son el apoyo 
visual de "Videocosmos", programa que es calificado por sus 
productores como "la enciclopedia electr6nica del -futuro", tltulo 
que por cierto se asemeja al de un capitulo de COSMOS <cap. 12, 
"La enciclopedia galhctica). 

Hasta la ~echa, y si bien se han transmitido otros importan
tes programas de divulgacibn cienti~ica <en su mayoYla extran
jeros>, no ha habido otra serie con la repercus16n de COSMOS, 
cuya versibn impresa sigue circulando con ~xito en las libYerlas. 
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3.2.2 Analista da los sistemas y codigos empleados en un 

capitulo de la serie COSMOS. 

Hemos seleccionado el capitulo 8 de los trece que integran 
COSMOS, puesto que 11 ViaJes a través del Tiempo y el Espacio" 
constituye una peculiar versión audiovisual de la teor\a rela
tivista planteada por Albert Einstein y podrla considerarse una 
eMtensibn en im~genes del relato analizado en el capitulo segundo 
de nuestra investlgaci0n~2 • 

A -fin de comprender la estructura de "Viajes a través ••• 11
, 

presentamos en primer término una sinopsis. Posteriormente, efec
tuamos el desglose de las 18 secuencias que abordan el tema de 
la relatividad espacio-temporal, desde diferentes perspectivas1 
histOrica, flsica e incluso la que el hombre camón posee del 
espacio y el tiempo en los cuales se desenvuelve. AdemAs sa alude 
a las Yepercusiones TilosbTicas que estos conceptos originan en 
el hombre contemporAneo. El desglose secuencial nos permitirA a 
su vez aislar los sistemas visual, sonoro, linguistlco y técnico
retórlco del discurso televisivo global; ello hara factible estu
diar los cbdlgos lmpl\citos en todos los sistemas. 
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COSMOS 

<A PERSONAL VOVAGEl 

CAPITULO S 

VIAJES A TRAVES DEL TIEMPO V EL ESPACIO. 

SINOPSIS. 

El conductor de la serie, el doctor Carl Bagan, explica la 
teorla de la relatividad propuesta por Albert Einstein como clave 
para comprender los conceptos de espacio y tiempo. 

La historia da inicio al amanecer en una playa, Bagan nos 
introduce al tema aehalando que siempre hemos sido viajeros en el 
tiempo y en el espacio; empleando una met~fora visual -miles de 
granos de arena suspendidos en el aire se transforman en estre
llas-, se inicia una travesta que nos permite observar la evolu
ci6n de las constelaciones desde el pasado, el presente e incluso 
a millones de ahos en el futuro <todo esto gracias a la animación 
computarizada). Se enfatiza la importancia de la observaciOn 
astronbmica, la cual ha posibilitado comprender que en el macro
cosmos no existe el inmovilismo y que al hombre com~n no se 
percata de ella, pues una vida humana resulta un instante m\nimo 
comparada con la vida del universo. Asimismo, se explica que la 
velocidad de la luz se halla estrechamente relacionada con la 
posibilidad de viajar en el tiempo y en el espacio. Precisamente 
esta constante flsica, da pauta para que Sagan se traslade a la 
regiOn italiana conocida como la Toscana, donde Albert Einstein 
pasb una ~poca de su vida en la cual se interesb por la velocidad 
lumlnica (300 000 km/seg>, lo que a la larga le conducirla a los 
postulados bAsicos de la teorla de la relatividad especial. 

La Toscana es tambi~n escenario da dos historias que ilus
tran algunos efectos relativisticos: 

a> La imposibilidad de rebasar el limite de la velocidad de la 
luz y 

b) La dilataci~n del tiempo para un viajero que se acerque a esa 
limitante flsica. Para ello se vale de una adaptacíOn del relato 
de George Gamow, ilustrando a la vez el efecto Ooppler 
<corrimiento del azul al rojo de los objetos que se desplazan a 
velocidades cercanas a la de la luz, segón un observador en 
reposo}. 

En ambos caeos, Bagan se convierte en participe de las 
acciones. M~s adelante, en el Museo de Vinci -ubicado en esa 
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regibn italiana-, Sagan alude a las posibilidades tecnolbgicas 
planteadas por el genio renacentista Leonardo da Vinci <como la 
de inventar una mAquina voladora), las cuales fueran imposibles 
en su época, pero per~ectamente reales en la nuestra. Lo anterior 
da pie para erectuar una analogla respecto a los posibles viajes 
a ot~os mundos y sistemas estelares¡ viajes que si bien pueden 
e~ectuarse en nuestra ~poca, por razones de lndole tbcnico
aconbmico-pol ltico, no se han realtz~do todavia. 

Posteriormente, se vincula el aspecto del espacio con los 
viajes en el tiempo, mismos que hasta ahora han sida solamente 
temas de ficcibn. Se incluye una reconstrucci6n de la m~quina del 
tiempo de H. G. Wella. Se especula sobre las consecuencias origi
nadas por un viajero que en el tiempo se trasladara al pasado y 
alterara un hecho histórico por ejemplo el descubrimiento de 
AméYica por CristobAl Colón). También se especula respecto a lo 
que ser1a nuestra historia presente ai se hubiera evi~ado la Edad 
Media; probablemente estarlamos vi~Jando a otros sitias en al 
universo. Se invita al auditorio a traGladaree a miles de mi
llones de a~os en al pasado para testi~icar · la evoluciOn da 
nuestra galaxia y nuestro sistema solar. Sa da paso a una secuen
cia animada que sintetiza la evolución de la vida en la Tierra. 
De nuevo, las estrellas dan origen a otra metAfora visual: se 
convierten en chispas que caen sobre la playa donde se inícib la 
historia. Ea de noche y Carl Sagan rafls~iona sobre la impo~tan
cia de qua nuestra espacie ~econozca la tYascendencia de au lugar 
en este tiempo y espacio. Hay una toma an perspectiva y el 
conductor as aleja. 

Cr~dltos. 
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3.2.1.1 Sistema Visual. 

las imAgenes que se muestran en el programa analizado, 
provocarian una multiplicidad de connotaciones si carecieran del 
auxilio veYbal qua las explica. Pues si bien un espectador iden
tifica. la mayor ta de las im:.tgenes (mar, estrellas, paisajes, 
etc.l, no podrta dacodi~icar la relacibn que se establece en 
ellas, ya que no eKiste un seguimiento lineal que facilite una 
sola interpretación semAntica. Un ejemplo lo es la secuencia que 
nos muestra, a través de animación computarizada, las movimientos 
de las constelaciones en el tiempo y desde difet""entes perspecti
vas en el espacio. La puYa imagen "par se" no pYoporciona la 
información suficiente que permita la total comprensión del tema. 
Otro caso lo constituye l~ diversidad de escenarios en los que ae 
desenvuelva el conductor del programa, Carl Bagan; su imagen 
aparece a la largo dal capitulo, por lo qua se deduce que es un 
personaje importante (recuérdese que Began cumple ~unciones tanto 
de narrador como de actor). Sin embargo, si Sólo nos atenemos a 
la imagen, resulta confuso el hecho de que en un principio 
aparezca en una playa y luego, de sóbito, ea traslada a un estu
dio televisivo o a una campitia ltalianti. 

Veremos a continuación algunos de los códigos y subc6digas 
icbnicos empleados en este programa. 

a> Subc6dlgo lconol6gico. 

Las im~genes de las astronaves Csecuancia no. B> y las de 
los mundos hipotéticos (sec. 12> denotan viajes espaciales, lu
gares desconocidos para el hambre e incluso la bóequeda de inte
ligencias e~traterreat~ee. Entretanto, los ancianos qua aparecen 
en dos secuencias diferentes (6 y 9), remiten a considerar el 
tranacu~so del tiempo, o bien a la antiguedad o el paso impla
cable de la historia. 

Por su parte, la secuencia referente a la transformación de 
diferentes seres vivos a parti~ de organismos unicelulares hasta 
el "hamo sapiens", da pauta a leer o decodi-fic.:ir que esas imA
genes ilustran la teor\a de la evolucibn. 

Es necesaYia enfatizar que la interpretaciOn de las im~

gancs, segbn hemos anotado, corresponde a un cbdigo ya estable
cido que posibilita ol espectador cla~taa avocaciones anta cier
tas tconoa. Desde luego que el páblico espectador debe manejar 
ese código; es deciY, no podemos culpaY a alguien por no compren
der le secuencia da la evolución, si nunca ha leido o escuchada 
in~ormaci6n al respecto. Esto es lo que llamamos marco común de 
re~erencia en el uso de los c6dígos. 

b> Subcbdigo estético. 
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Algunos momentos de belleza visual en COSMOS son las imb
genes del universo con las cuales inicia y Tinaliza el programa. 
Es de suyo conocido que el panorama interestelar ejerce una 
Tuerta atraccibn est~tica sobre muchos individuos e incluso es 
Tuente de inspiración para algunos artistas (pintores sobre to
do)~3. Asimismo, las metdforas visuales - vr. gr. la arena 
convertida en estrellas- o la vista de las olas rompiendo lenta
mente en una playa al amanecer, son elementos que propician un 
goce estético. Lo mismo acontece cuando se noe muestran paisajes 
de una campitia o al observar la lenta calda de gotas de agua 
sobre un riachuelo (secuencia 5>. 

Cabe aehalar que en la lectura de los subcbdígos est~tícos 
se insertan elementos subjetivos del espectador, pero estos obe
decen en general a una interpretacibnb aceptada sobre imbganes 
capaces de provocar una sensación agradable en quien las mira. 

e} SubcOdigo erbtico. 

Dado el tema de que se trata, no hay elementos de esta 
naturaleza. 

d) Bubc6digo del montaje. 

Podemos considerar a cada secuencia como un sintagma visual 
construido a base de diTerentes encuadres y movimientos de cAma
ra, a los que llamaremos paradigmas, es decir im~genes seleccio
nadas y combinadas de tal manera que den un particular signi~ica
do a cada secuencia o sintagma <tambi~n lo podemos entender coma 
un enunciado en im~genea>. Estos óltimos al conjuntarse farmarAn 
el texto visual general del programa. 

Repetimos que la lectura de los sintagmas visuales será 
confusa sin el apoyo de loa cbdigos sonoros y linguleticos, ello 
a pesar del dinamismo existente en el desarrollo visual logrado 
gracias a una e~ici8nta edición de las imAgenes. 

Cabe resaltar que una de las oecuencias donde es notable el 
trabajo de edíciOn, ea aqu~lla donde se explican los eTectos 
relatlvisticos de un viajero que ae desplaza a la velocidad de la 
luz (sec. 6). El empleo de cAmara r~pida y Tatos Tijas,, adem~s 

da los efectos especiales (im~genea captadas por un lente 
auperangular, halos lumnlnicos en rojo y azul, etc.> contribuyen 
a explicar claramente al ~enOmeno de la relatividad. 

Ea interesante observar que las imAgenes de todo el programa 
Tueron captadas tanto con pellcula cinematogrAfica <vaciada luego 
a talecine) como con cintas de video. El producto final de mon
taje apenas deja percibir la di~erencia de materiales; adem~s el 
material visual se caracteriza por se completamente original (no 
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se recurre a material de archivo) y es presentado por completo a 
colores. La ediciOn da "Viajes a tra.vbs del tiempo y al espacio" 
corresponde lógicamente a un discurso linguSstico que se desarro
lla en ~arma espiral -punto que analizaremos mAs adelante- y por 
lo tanto es uo subc6d1go ic6nico supeditado a otro no icbnico. 

3.2.l.2 Sistema Sonoro. 

La mósica, los efectos sonoros especiales o ambientales, as1 
como al tono de voz del narrador, resultaron elementos de gran 
peso que otorgaron al programa en general, fuertes connotaciones 
estéticas a nivel auditivo. Por lo menos ésa es la impresiOn que 
da el trabajo de musicalizac10n. 

En e~ecto, el uso extradiAgetico de diversas tipolaglae 
musicales parece dirigido a hallar un equilibYio entre lo tradi
cional y lo vanguardista, cyiterio acorde a las explicaciones 
sobre la evolución da las ideaa respecto al espacio y el tiempo. 
Asl se emplean composiciones musicales de corte clásico <vr. gr. 
"La& cuatyo esta.e iones" de Antonia Vi val di) coma -fondo en secuen
cias donde se narra la visión qua prevalec1a en el siglo XIX, en 
torno a la naturaleza de la luz y de cOmo habrlan de influir en 
el pensamiento de un Joven alemAn que seria el autor da la teo~1a 
de la relatividad. Por otra parta, temas musicales generados a 
partir de teclados elactr6nicos y ointetizadorea, vienen a cons
tituir el fondo sonoro de secuencias relacionadas con aspectos 
~uturistas como lo son los viajes en el tiempo a a trav~s de las 
galaxias. Cabe hacer notar que algunoe da estos temas fueron 
elaborados originalmente para la serle, y los autores son recono
cidos exponentes de la llamada "mlJ.sica electrbn!ca" (entre el los 
Isao Tomita, Vangelis y Jaan Michel Jarre>. 

COSMOS cuenta con una Yóbrica propia -con la cual se abre y 
fina.liza cada capitulo. En "Viajas n tra.v~s ••• 1

' ae incluyen 
cuatro tipologlaa musicales que ae intercalan a lo largo de las 
18 secuencias. Lo anterior que podria signi~icar una pobreza 
musical en un programa de 58 minutos, no lo es porque se sabe 
mezclar los temas y no se satura al escucha con un constante 
cambio de mósica. 

Por lo que respecta a la voz del narrador encarg~do dde 
doblar a nuestra lengua el discurso original en inglha, observa
mos que pasee una modulacibn y una riqueza expresiva que supera 
en mucho, la voz del doctor Carl Sagan~ Ciertamente la correcta 
diccibn y algunos giros expresivos (interjecciones o pausas>, le 
imprimen gran naturalidad a la narración. 

En tanto, los efectos especiales de sonido refuerzan la idea 
de movimiento en algunas secuencias. Tal y como acontece en la 
secuencia donde se nos habla da lea viajes hacia al pasado. La 
multiplicaci6n de im~ganes, acompatiada par un efecto sonoro simi
lar y eimult~nec, propicia un mayor dinamismo en el conjunto 
audiovisual. Asimismo, la inclusi6n de sonidos ambientales como 
el da las olas al romper en la playa, contribuyen a que al 
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mensaje sea decodi~icado como algo real y propio de la naturale
za. 

Creemos importante resaltar que laa secuencias o sintagmas 
v1suales no se presentan aisladas, sino que existen im~genes que 
cumplen la ~uncibn de nexos, ello lo abordaremos al examinar el 
sistema técnico-retbrico. 

Cbdigos kin~sico y prox~mico. 

Es innegable que los gestos y movimientos de nuestro cuerpo 
contribuyen a en~atizar Los mensajes verbales que emitimos.Cuando 
se explica alg~n hecho, el movimiento de las manos. las muecas y 
gestos del rostro ayudan a mantener la atenci6n de nuestro inter
locutor. 

Sucede 
conductores 
parlantes", 
ces en aras 
y veracidad. 
el tedio del 

frecuentemente que en µrogramas divulgativos los 
suelen caer en lo que Vlrg1lio Tasi llama 'ªcaras 
es decir, marginan por completo sus recursos kinési
de darle a su discuYso una ~uerte dosis de sobYiedad 
La mayorla de las veces este acartonam1ento provoca 

pltbl ico. 

En CO~MOS ocurre que el agonte narrador, el doctor Carl 
Bagan, aprovecha constantemente el movimlento de sus manos y sus 
gestos faciales para re~orzar sus explicaciones. Asl acontece en 
la secuencia n~mero 3, donde nos setiala el tiempo que le toma a 
la luz de la estrella Bata Andrómeda llegar a nuestro planeta. Al 
e~ectuar movimientos verticales de arriba-abajo y de atr~s hacia 
adelante con ambas manos, Sagan produce la sensaci6n de algo 
lejano que se acerca. En este caso es la luz de osa estrella. 
Probablemente la experiencia que el doctor Bagan tiene como 
profesar universitario, le proporcione esa naturalidad kinésica 
al narrar los hechos <es combn entre maestros utilizar, las m~s 

de las veces inconscientemente, sus mansos, gestos, mimlca, etc. 
come au><iliares discursivos). 

El constante desplazamiento de Bagan en los escenarios, ya 
sean ~reas abiertas o en el estudio, contribuye a darle dinamismo 
a su narración. Su imagen no permanece eatAtica, lo cual propi
cia el seguimiento y en consecuencia, la participación visual 
dei e~pect~dor. Un ejemplo lo constituyen las secuencias 4 y 4 
bis, donde Sagan adopta el papel de un ciclista que pasea por la 
campitia italiana. El público se convierte en su acompa~anta y por 
momentos, cuando se utiliza el "point o-f view" de la cAmar"a, 
asume el lugar del ciclista (imaginariamente por supuesto). 

La prox~mica manejada -la captación de espacios gracias a la 
cAmara- act6a como Tondo para la comprensi6n visual de lo que 
sucede en la pantalla. La ubicaciOn en sitios abiertos, paisajes 
vistos desde diferentes Angules, p1~actucen sensaciones de pro><imi
dad, leJanla o vastedad, y coadyuvan a situarnos en el contexto 
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T1sico de la narraciOn. Muestra de ello es que en la secuencia 
n6mero 4, el espectador no duda de encontrarse en la regi6n 
italiana de la Toscana, cuando observa una carreta que se despla
za por una vereda~ Ello gracias a que previamente se le ha ubica
do en Italia, mediante un modelo del globo terrAqueo en el cual 
se hace un "tight shot" de ese pa1s. 

Otro acierto en el uso de la proxémica lo encontramos en la 
re~erencta visual en la que se efact~a un slmil del oc~ano con la 
vastedad del espacio interestelar <secuencia n~mero 1> 

3.2.t.3 Siatema Linguistica. 

El discurso lingutatico del programa e~aminado es una tra
ducción da otro discurso que se estructura en lengua inglesa. 
Ciertamente, so podrla objetar que las traducciones no siempre se 
apegan al mensaje original e incluso alteran u omiten palabYas, 
si no es que caen en eYrores de sintaxis. En el caso que nos 
ocupa no ocurre asl. La traducción al espa~dl del capltulo de 
"Viajes .•• " resulta a-fortunada.; ae mantiene Tiel al discurso 
original*. Por otro lado, las ~iguras retóricas, anAlogaa a las 
dichas en inglbs, adquieren mayor belleza gracias a la emotividad 
con las que las pronuncia el locutor ancar·g.:ido del doblaje; cabe 
mencionar que no se manejan t~rminos rebuscados. En general, el 
léxico empleado es comprensible para pbblicos con un nivel medio 
de educación en adelante; es decir, lo puede decodificar desde un 
estudiante da secundaria, 6iendo mAa a~inada dicha decodiTicaci6n 
en tanto sea mayor el nivel cultural del perceptor. 

Abundan las frases sinónimas: 

11 
••• el cosmos tiene riquezas sin limite. El nómero total de 

estrellas en el Universo es mayor que todos los granos de arena 
de todas las playas de la Tierra." 

y se insertan algunos giros del lenguaje aatronbmico: 

11 
••• Del Sol al centro de la Vla L:ict.ea. hay 30 000 a'hos luz. 

De nuestra galaxia a la galaxia espiral m~e cercana, M31 1 tambi&n 
en la constelacibn de Andrbmeda, hay 2 000 000 de ahos luz. 
Cuando la luz que vemoG actualmente de M31 partió de al11 hacla 
la Tierra, no habla hombres en nuestro planeta, aunque nuestros 
antepasados estaban evolucionando rápidamente hacia nuestra forma 
actual. La distancia de la Tierra aa las quasars m~s remotos es 
de ocho o diez mil ahos luz. Los vemos tal como eran antes de la 
acumulac10n que creo a la Tierra, antes ds que se ~oYmara la Vla 
L~ctea. 11 

No obstante, el uso del lenguaje especializado va diluy~n
dose en la medida en que se da paso a eMplicaciones que ae valen 
de la narración de tipo anecdOtico, la cual no le hace perder al 
discurso linguistica su contenido cientt~ico. Al contrario, lo 
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enriquece, sobre todo cuando combina ~iguras ret6ricaa, como la 
met~~ora, con eKplicacianes de fenbmenos naturales o teoria cien
tlficas. Un ejemplo de lo anterior es la eKplicacibn de la teorla 
de la relatividad de Albert Einstein. Anal icemos el siguiente 
~ragmento que introduce el discurso linguistica del programa: 

"Vamos a la deriva en un gl""an oc~ano de espacio y tiempo. En 
un océano en que los acontecimientos que darAn forma al futuro se 
desarrollan por sl solas. Cada crlatura y cada mundo, hasta la 
estrella mAa remota, deben su eKistencia al curso de las potentes 
e implacables -fuerzas de la naturaleza, pero también a 
circunstancias ~ortuitas. 

Somos llevados por nuestro planeta alrededor del Sol. Desde 
su origen la Tierra ha completado m~s de 4 000 millones de ciclos 
alrededor de nuestra estrella. El Sol mismo viaja por el centro 
de la galaKia de la Vla LActea. Nuestra galaxia se meuve entre 
las otras galaxias. Siempre hemos sido viajeros espaciales. 

Estos ~inos granos de arena son mAs o menos uni~ormes en su 
tamaf1o, se han producido de rocas m~a grandes a trav~s de los 
siglos de roces y colisiones. 

las ralees del presente yacen enterradas en el pasado. 
Somos tambibn viajeros en el tiempo.'' 

La función poética del lenguaje es evidente. Al comparar a 
la especie humana con viajeros que se deslizan en un oc~ano 

interestelar de espacio/tiempo, Bagan abandona de entrada loe 
Asperos tecnicismos de la flsica relativista, propia de eKpertos. 
Su discurso se torna accesible en cuanto aplica tambten el senti
do lltdico del lenguaje. Ello se mani-fiesta en la alternancia de 
lo poéticc-16.dico con lo racional. Se habla. de 11 viaJeros espa
ciales" pero se remite al postulado cientl.fico de que nada perma
nece estAttco en el cosmos. En tanto, al re~ererirse a nuestra 
condición de "viajeros en el tiempo", el autor incluye una mat~
..fora po~tica: " ••• laG ralees del presente se hallan enterradas en 
el pasado". Esta oración se convierte en el punto de partida del 
discurso lingulstico que abandona un desarrollo lineal para adop
tar una estructura donde los elementos se combinan de tal ~arma, 
que dan como resultado un discurso en espiral. Para emplear una 
analog1a propia de la mOsica, diremos que hay pasajes discursivos 
en "allegro vivace", como el re.ferente a la descripcibn del 
ciclista que aumenta ''su'' velocidad a la de la luz. O bien, hay 
un pasaje "model""atto" cuando se habla de Leonardo da Vinci. En 
general los movimientos se alternan, como en una obra sinTbnica. 
Desde luego no se desecha la ~unciOn referencial valorativai 

" .• ,Viajar a la velocidad de la luz! Qué pensamiento atrac
tivo y ~ascinante para un chico de excursibn por una c~rretera en 
el campo salpicado e inunda.do por la luz del Sol! .•• *' 

Uno puede o no compartir la idea anterior, empero los cali
~icativos resultan atrayentes. Se cumple asimismo, la TunciOn 
expresiva del lenguaje, conocemos la posici6n del autor, la cual 
ea aqu\ de profundo asombro y admiración ante las ideas del joven 
Einstein. Vale la pena mostrar otro ejemplo de ¡a funcibn eKpre
stva, dada la honda re~lexi6n que conlleva el siguiente enuncia-
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do: 

"Somos materia estelar que ha tomado su destino en sus 
manos 11

, 

La conjugación del verbo en primera persona del plural, 
constituye una 1nvitac10n a participar de dicho pensamiento. lo 
mismo sucede cuando se plantean preguntas o el conductor se 
dirige al p~blico, en un supuesto diAlogo. 

Es conveniente aclarar que el discurso lingulstico se ajusta 
a un determinado tiempo narrativo, no cubre de principio a fin 
todo el programa, permitiendo la aparición de puentes musicales, 
efectos sonoros y silencios. 

No estA por demás aclarar que producir un discurso lin
guistica que entrará en interacción con otros dos <visual y 
sonoro) a fin de complementaree, entratia otras combinaciones del 
c6digo (signos 1 ingulsticos). mismas que lo diferenciar~n de 
aquel discurso destinado sólo a la lectu1-a de signos escritos. 
AdemAs, sólo adquirir~ fuerza y sentido verdadero al transmitirse 
oralmente. La entonación y la intensidad con la que sea pronun
ciado le darA una signi~icaci6n muy diferente; en otras palabras, 
quien lo diga, le otorgarA con su voz una peculiar gamma de 
connotaciones emotivas, las cuales ser~n interpretadas por quien 
reciba dicho discurso. 

El repertorio de signos lingulsticos con los que se estruc
tura el discurso de COSMOS sigue, como ya se dijo, una trayecto
ria espiral, equilibrada. Si bien retoma el tema una y otra vez 
<viajes de espacio/tiempo>, no se torna aburrido gracias a los 
diversos enfoques con lo que es tratado. su ritmo ascendente/des
cendente na cae en la monotonta. Existe entonces relieve. Gracias 
a ello, lo que pudo haber sido una simple narración, se convierte 
en una especie de charla, cuyos argumentos bien hilvanados la 
hacen atractiva y por ende comprensible. Desde luego hay una 
correpondencia directa entre los códigos visual y sonoro con 
respecto a las palabras que ae van diciendo, de hecho se sujeta a 
ellas. Sin embargo, la simbiosis palabra-imagen-sonido, resulta 
una suma lbgica y a la vez bella, expresada en la unidad estruc
tural que se concreta en el capitulo objeto de este anAlisis. 
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3,2.l.4 Sistema t~cnico- retbrico en COSMOS. 

El sistema t~cnico retórico en COSMOS, ea decir la suma 
total de las estructuras discursivas ic6nicas, sonoras y 11n
gu1sticas, resulta una rica imbrincacibn de todos los sistemas y 
cbdigos que ennumeramos anteriormente. Tan diversa y din~mica 

simbiosis estructural se condensa en una compleja produccibn 
televisiva; no obstante, relrne los requisitos de claridad, 16gica 
y belleza. Gracias a ello, logra transmitir con fluidez su conte
nido de divulgaciOn cientlfica. 

De tal suerte, la unidad técnica-retorica -el programa en 
s1- se caracteriza por su estilo, el tratamiento de su mensaje y 
la continuidad narrativa con la que es presentado. Examinaremos 
estas facetas a fin de comprender la coherencia del discurso 
global del capitulo ''Viajes a través del tiempo y el espacio''• 

a> AnAllsis aatillatico. 

Una sentencia publicita.ria sef'lalaba que "el estilo hace al 
hombre", ciertamente podemos hacer extensiva tal afirmaciOn a las 
producciones televisivas. En el caso de COSMOS, su estilo discur
sivo en general lo ubica en un lugar aparte dentro del género de 
programas divulgativos. 

En efecto, los detalles discursivos <sean a nivel icOnico, 
sonoro o linguistica) se conjugan de tal manera, que otorgan una 
gran ~uerza expresiva a todo el capitulo. Dichos detalles no se 
captan en un primer momento, se perciben en conjunto. Aunque 
quiz~ cada espectador identifique algunos, ser~ necesario ver 
varias veces el programa para efoctuar una clasificacibn esti
llstica y comprender el por qu~ determinado pasaje del programa 
resultb atrayente. Veamos un ajemplo. 

Las imAgenes de las constelaciones moviéndose rApidamente 
<sec. 3), acampa~adas de müsica generada con un sintetizador y 
una modulada voz masculina que nos cuenta: 

Hace mucho tiempo, antes de que descifraratnos que las 
estrellas son soles distantes, nos paracla que formaban figuras 
en el cielo. Sencillamente sigamos los puntos ... es la constela
c:iOn lama da "Gran Cucharón". Osa Mayor an No1· te.J.m~r i ca. Ha te ni do 
muchas otras encarnaciones; cada cultura, antigua y moderna, ha 
colocado sus emblemas e interpretaciones en los estrellas; desde 
un bu~Ocrata chino hasta una carreta alemana. Pero las culturas 
antiguas hubieran visto diferentes constelaciones, porque las 
estrellas se mueven con relacibn unas de otras.'' <Ver figuras 1,2 
y 3) 

Son recursos expresivos entreniezclado5, capaces de mantener 
la atencibn del espectador durante los breves instantes que 
aparecen en la pantalla. Por un lado, la rApida secuencia, anima
da por una computadora, obliga a un seguimiento visual y, a la 
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vez, a escuchar con atención lo qua se dice, a ~in de comprender 
laa imAgenes. La mósica act~a como un factor mAs para atraer la 
atención auditiva del póblico. Los detalles visuales y sonoros 
otorgan cierta esteticidad a la explicación sobre un Ten6meno 
astyonbmica. 

Existe asimismo, una univeraalizacibn de conceptos 23
, tal y 

como sucede al afirmarse que las leyes de la flsica relativista 
son vAlidas en todo el cosmos. Podemos afirmar tambi~n que se 
hace uso de la universalizacibn discursiva al aludir a toda la 
especie humana como una sola civilizacibn planetaria que se 
cuestiona sobre sus or1genes. 

Por otra parte, hay pasajes discursivos donde se personali
za al p~blico. Ello ocurre cuando el conductor del programa se 
dirige a sus interlocutores no s6lo en términos visuales (ver 
subc6digos kinésicos y pr6xemicos>, sino cuando se dirige a los 
espectadores como si verdaderamente compartiera con ellos el 
mismo tiempo narrativo: 

" ••• Supongamos que alguno de ustedes viajara al pasado y de 
alguna manera evitara que sus padres se conocieran, entonces 
ustedes probablemente no hubieran nacido, lo cual es una contradi
cción esencial puesto que eat:t.n ustedes allt."<sec. 9) 

Otro detalle importante que se utiliza en el programa 
11 Viajes a través ..• •• es la adaptacibn libre para televisiOn, del 
relato "Velocidad mA><ima" de George Gamow 24

• esto constituye un 
ejemplo de que la actuación no se encuentra rehida con las expli
caciones cienttficas. De hecho aclara visualmente los efectos 
relativistas que un viaje~o experimenta al desplazarse a una 
velocidad cercana a la de la luz <que en la adaptacibn televisiva 
es de 40 km/h). El relato visto por televisión cumple con las 
funciones referencial explicativa y referencial valorativa: se 
nos ubica en un lugar donde ocurre una acción determinada. En 
nuestro caso es el viaje que realiza un Jovencito alrededor de su 
pueblo 1 un recorrido que no tandrta nada en particular si no es 
porque su desplazamiento se efectüa a una velocidad cercana al 
del limite Tlsico establecido. Mientraa que para el personaje y 
el póblico han sido unos cuantos minutos, para los habitantes del 
poblado 1 escenario de los hechos, han transcurrido dé.cadas. Lo 
anterior se ajusta a uno de los postulados de la teor1a yelati
v1stica (para un viajero que se acerque a la velocidad de la luz 1 

el tiempo se dilatarA; en tanto que para un observador en reposa 
tenderA a transcurrir normalmente>. Se juega aat con el tiempo 
narrativo y el tiempo psicológico del perceptor ~e. De tal mane
ra, se enriquece el contenido cient1fico con los códigos involu
crados en la adaptación, d~ndole mayor proTundidad narrativa al 
mensaje. 

En esa misma secuencia, tiene cabida la funciOn poética, 
pues al final del recorrido el personaje principal reconoce en un 
anciana a su paquei'1o hermano, que dejó 11 minutos 11 antes de iniciar 
eu paseo. Can el acercamiento a los ojos lAnguidoe del anciano a 
los que se sobrepone la vivaz mirada del otrora pequet\o, se 
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finaliza este ejercicio mental. 

Cabe mencionar que las funciones lódica y poética, no 
muy explotadas en otros programas de divulgación cientlfica 
pero como se ve, resultan de gran utilidad. 

san 
'..':.U 

' 

Otro factor que refuer~a el estilo del programa es la 
ambientacibn. Los espacios abiertos empleados como escenarios -
una playa, la campiha italiana, el mismo universo- favorecen el 
surgimiento de una sensación de relajamiento. La belleza de esos 
lugares activa la imaginacibn del póblico, instAndalo a trans
portarse a esos sitios. 

Ahora bien, el constante uso de lo lüdico y poetice no 
desv1rtlia el contenido racional. Un ejemplo lo constituye la 
secuencia fotogrAfic:a donde se ilustra el efecto "Doppler'', 1~e1a

cionado con las ondas lum1nicas emitidas por objetos que se 
acercan o se alejan del receptor 27

• 

En otras 
pregunta; se 
bien, provocar 

partes del programa se hace uso adem~s de la 
busca asl enfatizar algunos aspectos complejos o 
la reflexiOn en torno a especulaciones planteadas: 

Qué hubiera ocurrido si esa luz que apareció en el 
MediterrAneo Oriental hace unos 2 500 a~os no se hubiera extin
guido? Qué hubiera ocurrido si el método cientlfico y la experi
mentación hubiesen segu1do vigorosamente 2 000 aNos antes de la 
RevoluciOn Industrial, nuestra RevoluciOn Industrial? Y d6nde 
estarlamas si ese nuevo modo de pensar, el método cientlfica, 
hubiera sido generalmente apreciado? ... " tsec. 10) 

Por otro lado, la inclusibn del auditorio en el discurso (el 
agente narrador no dice "voy 11 sino "vamos"; no dice "soy" sino 
''somos''), le da un giro de proximidad al programa. Hay entonces 
un reconocimiento previa al póblico y probablemente el deseo de 
que exista una integracibn entre el emisor y el receptor. 

Los recursos retoricas -metAforas o comparaciones-, los 
efectos especiales sonoros o icOnicos y la música, son detallas 
que mantienen el ritmo del programa, conjugando lo racional con 
lo emotivo. La mOsica Juega un papel importante en ~sto liltimo, 
puesto que colabora a dar un acabado artistico a algunds secuen
cias. Una muestra la es el conjunto audiovisual que retrata la 
calda lenta y suave de un chorro de agua sobre un riachuelo. La 
fotogra~la endoscOpica, entrelazada a una melod1a renacentista, 
da como resultado un producto con fuerte denotación estética. 

Una carac:ter1stica b~sica de COSMOS es la blisqueda de repre
sentaciones reales de abstracciones cientlf1cas. No es sencillo 
representar la unidad de tiempo y espacio, sin embargo la imagen 
del telar es una analogla correcta. No obstante, cuando no es 
posible corresponder conceptos con realidades cotidianas, se 
maneJan especulaciones o se alude a relatos mitolbgicos. 

En general, el estila de la serie y en particular el del 
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cap\tulo examinado conjugan esTuerzos creativos de un gran equi
po. Incluyen caracterlsticas cinematogrATicas (la variedad de 
angulaciones y movimientos de c~mara>, pero no pierden su sentido 
televisivo. Gracias a los recursos técnicos de este medio <anima
cibn computarizada por ejemplo>, ae obtienen dinamismo. En COSMOS 
se identiTican resabios de otras series que le antecedieron -como 
el "Ascenso del Hombre" de Bronowsky- pero no es una copia. Oe 
Tacto aTina y propone ciertos rasgos estllisticos, aprovechando 
la intuicibn de sus predecesoras respecto a la riqueza discursiva 
global que puede generarse en una praduccibn de divulgación 
cient\fica. 

b> Anlliais del Mensaje (Estructuras BAsicaa). 

A partir del titulo del programa, conocemos de qué se va a 
tratar. "Viajes a travlls del tiempo y el espacio'1 podrla parecer· 
un buen nombre para una serie de ficcibn. Sin embargo no ea aslt 
el mensaje que se transmite a lo largo del capitulo gira en torno 
a una idea nficleo: la explicacibn de loa conceptos de espacio y 
de tiempo -y de la unificacibn de ambos-, como factores esen
ciales en la teorla de la relatividad especial de Albert Eins
tein. A la vez, ésta es presentada como la clave -fundamentada 
cientlTicamente- para efectuar verdaderos viajes interestelares, 
lo cuales son también viajes en el tiempo. 

La predicaciOn del mensaje no es lineal. Valiéndose de la 
anécdota o refiriéndose a aspectos colaterales, el mensaje se 
transmite a través de un discurso espiral, interconectado por 
hilos conductores que unen todos los elementos involucrados, 
Desde el inicio, en una playa al amanecer, hasta el final, en ese 
mismo tiempo pero al anochecer, se da pauta a que el mensaje 
principal se vaya enriqueciendo gradualmente, En algunos momentos 
se tiene la impresión de que se ha abandonado la idea n~cleo; sin 
embargo, sucede que la relaciona con aspectos hietbricos o rela
tos literaYios. Se intenta asl ampliar el gr-ado de re.feren
cialidad, redundando tambi~n las e~plicaciones sobre el tiempo y 
el espacio. El mensaje no se petrifica, sino que se ajusta a una 
explicacibn m~s completa 2 ra, desde luego no lo sui-iciente como 
para que quien la entienda se considere experto en relatividad 
especial. 

Hay otra idea nó.cleo latente, la cual, durante el desarr-ollo 
del programa y al final del mismo, adquiere tintes manifieGtoa~ 
Dicha idea versa sobre la importancia de que la especie humana 
comprenda cabalmente su lugar en este tiempo y en este planeta. 
Esta idea evidencia la posiciOn personal del autor, por lo qua 
resulta eminentemente subjetiva. 

Ea interesante observar que el mensaje esta estructurado 
desde el punto de vista da un cient\fico, de un astronbmo. Sin 
embar-go, su discurso no se halla cifrado en un lenguaje incom
prensible. De hecho, al contextualitar algunos fenómenos de los 
que habla, ~acilita su comprenslOn. 
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Siguiendo algunas consideraciones de Umberto Eco, tenemos 
que el mensaje de COSMOS cumple con una Tuncibn estética en 
cuanto a que: 

indica sobre todo a la propia estructura como el prime
ro de sus signiTicados y es, entonces, autorreTlexivo Ces decir, 
cuando no estA solamente organizado para comunicaY" algo, sino que 
estA Tormado par-a formar. " 29 

Asl pues, el mensaje de COSMOS va mAs allA de las ideas 
nücleo aunque éstas predominan. Hay también una básqueda de 
equilibrio entre lo que sabemos y lo que no. Digamos por ejemplo 
que el p~blico sabe que es posible apreciar la luz de las estre
llas lejanas; no obstante, no es factible asegurar que todos los 
espectadores estén conscientes de que debido a las grandes 
distancias interestelares, al ver las estrellas vemos literalmen
te al pasado. Existe entonces lo que Eco llama ''una dial~ctica 

entre obviedad y novedad":.10
• 

Por óltimo observamos que el mensaje adquiere mayor consis
tencia gracias precisamente a la estructura espiral del discurso 
que lo transmite. 

e> Análisis de la continuidad narrativa. 

Retomando el concepto vertida por Daniel Prieto respecta a 
que la narratividad busca poner en pr~ctica: 

'' •.• la capacidad de hacer atractivo un discurso, sea a 
través de distintas Termas ewpresivas, sea mediante la utíliza
cibn de enTatizadares verbales (visuales y sonoros>, sea por la 
inclusión de algó.n relato, de alguna tensión en la que está 
contando; sea en fin por el uso de todo tipo de yecuY-sos destina
dos a sostener' la atenciOn del perceptor. ""'-' 1 tenemos que en 
''Viajes a trav~s .•• ·· la continuidad narrativa, la coherencia del 
discurso, no decae, pues la variedad de recursos expresivos se 
halla concatenada por nexos que amortiguan los saltos tem~ticos 

<pasar por ejemplo de una playa a un paisaje cbsmico). Debido a 
ello, el espectador se deja llevar por la diversidad de inTorma
cibn que se proGent~ en l~ pantAlla, pero sin pet'der el sentido 
esencial del mensaje. 

El ''viaje personal 1
' que el conductor realiza a lo largo de 

la serie, caracterizado por la nave de la imaginaciOn, se con
vierte en un viaje colectiva al propiciar una constante actividad 
imaginaria, lo que CebriAn Herreros llama ''tiempo ps1col6gico''. 
En el caso del capitulo 8, esta factor es Tundamental para no 
perder la continuidad de la nat'rac16n 1 ademAs de entender el par 
qu~ de las reTlex1ones Tinales: 

" .•. Somos materia estelar, materia estelar que ha tomado su 
destino en sus manos. El telar de tiempo y espacio ha logrado la 
transformación mAs asombrosa de la materia, nuestro planeta es 
una peque~lsima parte de ese vasto tapiz cósmico. Una tela estre-
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llada con mundos a~n por desarrollarse ... En nuestro pequeho 
planeta en este momento nos enfrentamos a un punto crltico en la 
historia. lo que hagamos con nuestro mundo en la actualidad se 
propagar~ a través de los siglos y aTectarA poderosamente el 
destino de nuestros descendientes. EstA al alcance de nuestro 
poder el destruir nuestra civilizacibn y tal vez nuestra especie 
tambi~n. Si sucumbimos a la supersticibn, a la avaricia o a la 
estupidez, podremos hundir nuestro mundo en una obscuridad m~s 

profunda que la ~poca entre el colapso de la civilizacibn cl~sica 
y el Renacimiento. pero tambi~n somos capaces de usar nuestra 
compasibn y nuestra inteligencia, nuestra tecnolog\a y nuestra 
riqueza para proveer una vida abundante y significativa, para 
cada habitante de este planeta, para acrecentar enormemente nues
tra comprensibn del Universo y as\, llegar a las estrellas." 

El tiempo psicalbgico requiere de una gran creatividad por 
parte del narrador. la lOgica discursiva conjugada can un estilo 
particular de contar algo, afecta la imaginación del perceptor, 
haci~ndole asociar lo que ve y escucha con ideas propias. Esto es 
vAlido en cualquier obra creativa. Asl por ejemplo, una buena 
pelicula se diferencia de una p~sima por una acertada articula
ción de secuencias, las que a su vez se sustentan en un gu1bn 
consistente que verdaderamente cuenta algo y lo cuenta bien. 

Hay por lo tanto una estrecha relacibn entre el tiempo 
narrativo <la sucesibn de los hechos vistos en la pantalla> y el 
tiempo psicolbgico (lo que el espectador va creando en su mente>. 
El buen manejo del primero es vital si se desea provocar la 
recepcibn activa del póblico. Con respecto a COSMOS, podemos 
constatar que el tiempo narrativo se ajusta las siguientes 
modificaciones: 

Existe una condensacibn en algunas partes del mensaJe. Ello 
ocurre cuando se nos muestra la evolución de las constelaciones¡ 
este fenbmeno se ve reducido a su mlnima expYesibn temporal - no 
mAs de 4 minutos - cuando en realidad ese hecho requiere de 
millones de a'Mos para desarrollarse. El tiempo narrativo si nte
tiza al tiempo real del fenómeno y el espectador se ve compelida 
a comprender que estA viendo algo que ni en toda una vida humana 
podrA apreciar parcialmente <tiempo psicolbgico). 

La distensión también es empleada para contar hechos cuya 
duración real, brevB, casi imperceptible, impide obs~rvar su 
verdadera significación. La cAmara lenta ayuda a percibir la 
trayectoria que sigue un lAtigo al ser lanzado violentamente, al 
mismo tiempo escuchamos un sonido alargado respecta a su duración 
real.· Este recurso del tiempo narrativo se utiliza en el programa 
aanalizado para establecer un stmil entre la velocidad sónica y 
la velocidad de la luz <sec. 4 bis>. 

El empleo del :f!e!!D back" se manifiesta en las escenas 
donde se nos remite a los viajes al pasado a al ser testigos del 
desarrollo evolutivo de la vida en nuestra planeta <sec. 15). En 
tanto los "-flash -forward" se hallan presentes en las secuencias 
donde se ;i;;;-¡:;;b~J; exploración de mundos hipot~ticos en 
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otros sistemas estelares. O bien, al mostrArsenos los resultados 
de un viaje relativista <sec.6). 

Es claro que el montaje de todas las secuencias involucra
das, constituye la directriz fundamental de la continuidad narra
tiva. Va en otro lugar hablamos asentado que depende del discurso 
língulstlco; sin embargo, no deja de tener un paso propio al 
momento de articular todos los elementos significativos sinteti
zados en los 58 minutos del programa. 
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- lrr<u;n de "' rcctfroilo girotorio 
- Cl.C63r sdJrc el qx rµirccc el titulo de la serle ''Canm11 

- Irmgcn del csrn:io d:nlc se sdJf'CJX%lC el título ''lh Viaje Pcrs::ntl.11 

- 7.m= cl espacio !fil estrello (l'<NC de ln IJrcuimclál) 
- IJmcm del cspoc!o, ocbrcilrprcsiál del Utl.llo del C<llÍ!ulo ''Viajes n travfu del ticipo y 

el c:spocio" 

2 -Di vcroas ÍJTÚfflCS tk: la pleya y el occá:o al mr:n:x::cr 
- Cl:lrl So¡;n (O:nh:tor) nos int.rodxc nl tom 

K::tiiforo viarll de m ¡::uixb de aran la'Yl.a:b n1 aire <µ:! se o:nvicrtc m cstrcllro 

- I.oo cxu>tclacicn:s (rutrclloo) rrcdiailc minnc.iéri OOTp.Jtali:racb se mi nucstxa el m:wi
"Z mimto de lru mírnu:;, m. el p;:&dl, prcsmlc y futuro 
U - lt:táfora vi.stnl. Un¡xirnciál de las cstrcl.lro an lu:icnqr,.n 

- ltd:lo estelar de hrlraocd:l, m el o...ral ~ C.arl &uI1 

- lh arriero de ln Tooc:ma col=i las bri<bs nl aballo 
- Divcr.:-..oo lrn'caics del a:btllo y el tndJrc (Clooc tp y TI¡>Jit mot) 
- O:uTcta m rrovimlmt.o JXlr un Vt!l'CCb 00 la caJJÜfa 4 -Ciclista (C:u-1 S<ufl) se diripp por olrn ""'D'.b de ln mlS!U cmpifu 
- V:rioo tmm de cicUnta y bicicleta 

- - Vista d:: loo calle::; ctl I\.dJ.lo (fbint of vicw UJrO s.i fucr'au:s la ci11nru) 
- Efecto de luz m loo cqXE re loo árboles 

Esta o:x:u:n:ia i'.BJC.intiva cxntin..n nós ai:tlinlc. 

- 'Ibm del 111..ibro ixµ.tlar de Cicn:ia ltltural11 00 Dcrralcin (TirJlt sh:it) allclTn a:n MlJ de 
So¡;n 

e - Efecto cspccinl de 11.17. en el lxnµo 
g - 'Itrrn del boocµ:: ccn ru pcxµ:fu rioctuclo 

- TOTU ariDcq>ica (Cámra lrnbl) de las gol= de a¡,n C<\}'arl> de entre un llll'D. Se nllcr
m an OJ de la nmo y TS de gol= de a¡,n n1 caer 



Continuación de la secuencia asociativa 

- El ciclista y lo carreta se al tcrnan en di fcrentes planos 
- Imagen de las veredas que se unen 
- Diversos planos de los dos objetos en movimiento 
- Llegada del ciclista y la carreta en el punto de unión de las veredas 

El ciclista evita el choque esquivando la carreta que hace al to total 
- Ciclista al caer (congelación de imagen} 4 - Llegada de los dos objetos en movimiento al punto de unión de las ve-

redas . En primer término el ciclinta que esquiva la supuesta carre-

b..-lf ta, que el espectador no alcanza a ver, en segundo término llega la -
carreta 

- Carl Sagan explica lo sucedido 
- Tight shot en cñmara lenta del látigo en movimiento 
- Imagen de la pareja en la carreta. Desaparecen 

Tight ehot del letrero del Pueblo de Vinci en I tnlia 

- Sagan llevando la bicicleta en las manos utravicm1 la plaza 
- Se sienta a ln mesa de un Café al aire libre 
- Toma de un grupo de niñoo y jóvenes platicando y jugando 
- Uno de elloo aborda la motonctn y se despide de au hermano menor 
- Pasen por los alrededores del pueblo 
- Efecto especial del chico en la motoneta rodeado de una <lUra de luz 

azul 

6 - Chico que se aleja en la motoneta rodeado de una oura roja 
- Mujer que observa al chico alejarse 
- Imagen del paisaje 
- Efecto especial donde el. paisaje se observa a través de un lente gran 

angular, rodeado por uno luz azulada 
- El chico disminuye la velocidad de su motoneta y se observa como el 

paisaje tomn sus dimensiones normales 
- Acelera y se repite el efecto del gran angular 
- Toma del pueblo vacío 
- Imagen del chico junto a un anciano 

Sagan cotaciona su bir.iclcta en las afueras del musco de Leonardo da Vinci 

- Sagan subiendo las escaleras 
- Se abre la toma y se observa el paisaje del pueblo de Vinci 7 - Sagan en una habitación del musco 
- Sagan frente al busto de Leonardo da Vinci 
- Toma de los diversos planos y modelos de los inventos de Vinci 



- Imagen de Sagan al dcacnrrollnr unos planos sobre una mesa del musco 

6 - Toma de los dibujos y plnnos de naves copncialcs del f'uturo 
- Mismos planos 1 pero n colores. Se al teman un plano en blanco y negro 

con planos a colores 

- Se observa la sombren de un hombre introduciéndose n una puerta pro-
fundamente iluminada 9 -Cnrl Sngan entrando a un estudio por la misma puerta 

- Multiplicación de la imagen de Sagan 

10 

11 

12 

'~ 
14 

15 

- Imagen de un telar (TS) que se alterna con: 
- Rostro de una anciana (CU de ojos y manos) 
- Timbre postal con el rostro de Cristobal Col6n 
- Sobreposición del tclnr en el timbre de la corte cspaílola 
- Timbre de la Reina Isabel y Colón 

- Máquina del tiempo de Wclls conducida por Cnrl Sagnn 
- Imagen de una nave espacial futurista con caracteres griegos en el 

costa do ( TS ) 
- Máquina de Wclls 

- Imagen estelar en movimiento 
- Mediante animación computalizada se observa ln ronnación del Sol 
- Luego la formaci6n de los planetas 

- Di versos dibujos y planos n colores de mundos hipotéticos 
- Imagen de Sagan sobrepuesta en el plano de un mundo hipotético 

- Di versos planos de la crcaci6n de nebulosas 

- Imagcndc de la evolución • al fondo el detrito estelar. Mediante anima
ción se ve la evolución de las especies. ( bacterias, seres unicelula
res, gusanos, tunicadoo peces, ccdentcreos, rcptíles. maroíreros y pri
mates) 

- Plano de los dinosaurios 

Metiif'ora visual donde las estrellas se convierten en chiapnu al caer sobre la 
playa al anochecer 

16 - Sagan sobre la playa 

- Sagan r.:c aleja y desaparece 

17 - Imagen del Universo se sobreponen los créditos 



NOTAS DEL TERCER CAPITULO. 

(!) V~aee el punto 1.2.2. 

t2) Véase 11 EL CONACYT HOY 11
, folleto informativo. Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnologla, M~•lco 1984. p.8. 

<3> Velo Cabalas, Carlos. "CAMBIO, !:!1J programa sobre ciencia y_ 
tecnolpgla". Ciencia y Desarrollo No. 64, Jul-ago. 1986. p.56. 

(4) Ibldem. 

(5) Datos proporcionados por Pedro LOpez, jefe da la unidad de 
televlalbn del CONACYT. (1988>. 

(6) Afortunadamente, la uti 11 zaciOn de lae tranemisionae vla 
satélite permite que no solo sean universitarios quienes vean los 
programas, tal y como acontecla con loe circuitos cerrados; 
p~blico que cuente con antenas parabólicas puede captar la se~al. 
Un ejemplo lo son los programas de actualizaciOn m~dica produci
dos por TV-UNAM y la facultad de Medicina transmitidos a unlver
sidactea del interior de la repüblica a trav~s del sattdite 11 More
loa 1". De acuerdo a sus productores, la ael"\al ha sida recibida 
por pbblicos extrauniveraitarios quienes han mostrado un inter~s 
creciente por este tipo de transmisiones <Informacibn obtenida 
del programa televidente dedicado al tema 11 La utilizacibn de la 
televlelbn en la educaclbn". Canal 13 de IMEVISION, silbado 11 da 
febrero de 1989, 13:30 hre. l. 

<7> Ve:Sae, Zamarrbn Guadalupe. 11 La Ciencia .l?9.!: Televisibn 11 Natura
leza 5/83 pp. 303-305. 

<8> Ibldem. 

(9) Toe!, Vlrgl l lo. "Manual de Ci na Clent!Hco", UNAM 1987. p. 
156. 

<10) El doctor Romeo GonzAlez Castaheda, conductor de la serio de 
actualizacibn m~dica de TV-UNAM, explicaba en una entrevista que 
temas como •• De qué se muere el me>eicano 11

, '' Epilepsia 11 o " 
Violacibn " captan inmediatamente el interés del pO.bl ice por que 
son asuntos directamente relacionados con su conte>eto social, 
porque el inter6s existe y no ha sido lo su~iciantemente atendi
do, en algunos casos debido a prejuicios muy arraigados. 

(11) Consideramos que serla conveniente que cuando este tipo da 
asuntos sean abordados, se le aclarara al pbblico que muchos de 
ases tratamientos se encuentran en ~ases experimentales. Cuando 
sean series e>etranjeras deber~ evitarse presentarlas como orien
taciones in~alibles, pues de tal manera se alentarian falsas 
esperanzas en la poblacibn local. 
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<12) Bagan, Carl. "Cosmos 11
• Ed, Planeta. Barcelona, 1984. p. 

XII l. 

<13) Ibldem. p. XIII 

(14) La KCET y sus ramales cumplen una funcion similar a la que 
en nuestro pais realiza XEIPN-TV Canal Once. 

Cl5) Bagan, Car!. op. cit. p. XIII. 

C16) !:.!!§ Brown's Encyclopedia of D¿. Les Brown's N.Y. Zoetrope, 
U.8.A. 1982. pp. 109-110. 

<17> Entre otros premios, COSMOS recibió tres 'Emys; el Peabody, 
el de la Academia de Cine y TV familiar de loe E.U. y el del 
Consejo Americano de RadiodifusiOn. <Shewer, Steven H. et al. 
~ "1bf! l.o TV and ~. Facts and File Publicatlos,U.B.A. 1983) 

< 18) Nudelstejar, Sergio.~ .!:@lQ mlstic:o .fill. · las narr-aciones" 
EKcélsior, Sec:. Cultural. 9 de agosto de 1986. p:-4:° 

(19) M~ndez Acosta,Mario.TelevisiOn ~Sociedad p. 2. 

(20) Para mayor i nformac:iOn respecto a "Vi deoc:osmos", véase el 
trabado de Herrera Arguelles, Héctor. "AnAlisis ~dos programas 
.Q§.1 canal cultural gg Televisa" .ENEP Ac:atl.\n, 1987. 

C21) Entrevista con el doctor Estrada. Agosto 30 de 1988. 

C22> Ver punto 2.3.1. 

C23) De acuerdo con Daniel Prieto, la categorla de la universali
zaciOn ''busca reunir a numerosos individuos (o c:onceptos) en un 
solo atributo, en una sola caracterlstica." (C-fr. "La -fiesta del 
lenguaJe 11 p.\g. 185>. 

<24) Resulta interesante con-frontar el relato escrito con el 
relato visual. Este óltimo 1 a pesar de las variantes, facilita la 
ocmprensión del tema aunque coarta la creaciOn de imAgenes origi
nales en la mente del perceptor. En otras palabras, tenemos que 
el es-fuerzo mental se reduce pero -por -fortuna- no se elimina por 
completo. 

(25) Ver lo re-ferente a lenguaje televisivo, especlficamente lo 
tocante al sistema técnic:o-retOrico. 

(26) Cabe anotar que algunas producciones recientes de este 
género incluyen los dibujos animados c:omo elementos lbdtcos de su 
discurso, tal y como acontece en los programas de la serie italo
britAnica ''El Cuerpo viviente•• (1986). 

(27> Se llama e~ecto Ooppler al ~enómeno ac~stico caracterizado 
por el cambio tonal de agudo a grave, registrado en un objeto 
emisor de ondas sonoras al acercarse y alejarse de un observador 
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en reposo. Pi~nsese en el sonido de una sirena de ambulancia 
cuando se acerca o ee aleJa, el sonido va de agudo a grave. Hay 
una correspondencia de este efecto con las ondas lumlnicas de 
objetos en movimiento. Asl tenemos por ejemplo que las gala~ias 
que se acercan a nosotros emiten un espectro con corrimiento al 
azul <tono agudo>; mientras que las galaxias que se alejan regis
tran un corrimiento al rojo (tono grave). Por lo tanto, la analo
gla con el efecto Ooppler es acertada. 

(20> Al especular con otra opcibn histOrica en la cual un viajero 
del tlempo hublese lmpsdido que CrlatobAl Colbn se convirtiera en 
el descubridor oflclal de Am~rlca Caec.10l, Bagan hace mencibn de 
las potentes fuerzas hloetbricaa, sociales, econbmicas y pollti
cas de la bpoca, mismas que ocaalonarlan irremediablemente que 
los europeos llegaran a lo que hoy es Am~rica a fines del siglo 
XV o a principios del XVI. 

<29> Eco, Umbel"°to. 11 Indagacibn semiolOgica del mensa fe televisi
~ en 11 La Ventana ElectrOnica TV y comun~caclOn. ".. Eufesa. 
M~•ico lq86. p.36. 

C30) lbidem. p. 37. 

(31) Prieto, Daniel. "La Fiesta del lenguaje". p. 235. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUS!ONES 

Como hemos v1sto a lo la~go de nuestro trabajo, examinar el 
vlnculo que se establece entre dos lenguajes complejos, -el 
televisívo y el c1entlftco- al generarse el discurso aud1ov1sual 
de divulgoci6n de la c1enc1a, implica ubicarse en una linea de 
investigación que apenas despunta. En consecuencia, los elementos 
te'ot"1cos propios para anali~ar mensajes divulgativos son escasos; 
se requie~·e entonces it'"los construyendo a par-t1r de lo ya existente. 

En ese sentidof nu~stra investigac1bn ha resultado un inten
to por aglutinüY las aportaciones ds diveYsos autor-es que se han 
interesado, aunque separ-adamente, por el lengua.JE'? de la televi
siOn y poi· la divulgacibn de la ciencia. Ahora bten, en ambos 
casos las ~uentes bibliográ~icas son en realidad escasos y por lo 
genel""al plantean a manera de diagnOstico, lo que deberlan ser- ya 
sea la producción televisiva a la divulgación cientl~ic~ <elabo
rada para cualquier medio de comunicación). Asimismo, los textos 
consultados han permitido vislumbrar las pasibles metodologlas 
ütíles en el estudia de un problema especlfico -mensaje televisi
vo-, pero en n1ngún c~so hemos encontrada anteceden~es estricta
mente apl ic:ables a nuest.ro DbJeto de 1?stud10 -proqr"am-3.S televisi
vos de C1vulgaci6n c1entlF1ca-, 

As1 pues, se presentó la necesidad de conjugar una serie de 
conceptos ve~tidos por investigadores de la comunicas1ón respnctG 
a la manera. de analizar mensajes en genct·al, como lo plantea 
Daniel Prieto, y particularmente telev1sivos 1 =orno lo hacen 
Umberto Eco y Mar"iano Ceb1·1~n Herreros. Al mismo t.iempo, esos 
conceptos se combinaron con los apartes de quienes se dedican de 
lleno a la divulgación cientl~ica, entre otYas Virg1lio Tos1 y el 
grupo del doctor Luis Estraa.a. El n~sultado ha sido un esquema de 
an~lisis que nos ha permitido el acercamiento a l~ estr·L1ctut·a, 
-formal y de contenido, de dos pt'aqramas representativas del 
g8nsro, obteniendo con el lo elementos que habremos de apl 1car en 
nuestro gu6n de propuesta. Desde luego no pretendemos afirmar que 
ese esquema constituye una herram1enta metodológica acabada, 
Conside~amos que es un instrumento en vtas de peri-eccionarse. No 
obstante, nos ha. servido para efectuar l.:i lectura de mensajes 
complejos, que 1·epres~nt:an la. b-aducc:i6n de un lenguaje aún mas 
compleJa como lo es el cient\~ico. Aunémc~!e A lo anterior el 
hecho de que el esquema planteado nos pe1>mitiO delinea~- las 
diYettrices que orientan el lenguaJe de l~ televisiCn tes decir 
los distintos sistemas y cOd1gos>, logrando con ello desentrahar 
en gran medida la Yeal1dad paralela que percibimos como una 
totalidad a trd.v~s del d1scut·so televisivo. Cabe acla1-.:ir que 
analizar un mensaje de televisión del género seleccionado repre
sento una singular dificultad, porque a. semeJdnz.a oe una constru
cción gestAltica, el todo es más que la suma de sus paYtes. 
AdemAs, a pesar de la gY-an cantidad de Ct" 1 ti cas en Lov no a la 
televísiOn en general, persiste lo que Gi 1 lo Dor·Fles 1 lamd anal
~abetidad televisiva, en cuanto a que si bien captamos la totali
dad del mensaje, al momento de aislar consc1entemente sus compo
nentes (imágenes, secuenc2 as, so ni das, di scu,·so verba 1 , efectos 
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especiales, etc,1 el mensaje original se desintegr·a en mblt1ples 
mensajes aue en primera 1nstanc1a parecen no relacionarse con el 
or1q1nal. 

Qu1z~s µot la d1f1cultad intrinseca que constituye aislar 
los dlve1·sos ~lementos del lenguaje televisivo -hecho que no se 
logra poi· completo- ex1s~en muy pocos estudias referentes al 
m1smo. Los ttabaJas real1=ados adolecen, por cierto, de abundahte 
term1nolog\a que var\a de un autor a otro, aunque al ~inal se 
refieran a una misma cosa. Por otra parte, los esquemas de .1.n~

l1s1s suge1·1dos por quienes se han adentrado en el estudio del 
lenguaje televisivo son en ~u mayorla de corte s1nc1·6nico y no 
1·ebasan el nivel de crlt1ca. C1ert~mente no podemos menospreciar 
la validez de tales incursiones; empero, creemos que son sumamen
te necesarias las propuestas concretas, sobre todo en el casa que 
nos ocupa: programas de divulgación cient1fica. Como ya apunt~

bamos en el segundo capitulo, la complementaciOn de los lenguajes 
cientlFico y televisivo se sintetiza en un orogr·a1na de divulga
cibn capaz de proporc1onat· al público aspectos 1nfot"mat1vos y a 
la vez un goce estético de la ciencia. Para lograrlo se ~equiere 
un p1·a:ur1do c8noc1m1ento del medio televisivo, de sus cu~lidades 
e.-:pn~s1vas y de un manejo pr·nfe,;;1onül del ccJnten1do. Esta labor 
no :::s •__:'l es.fLtBl":!O 1nd1v1dua\; de hecho hacer- televis16ri 1nvoluc1·a 
trabajo de equipo, y hacer televisibn con temas cient\ficos, 
conlleva a una labor 1nterd1sc1plinarta. En efecto, un productor 
necesitat·a la asesor1a de cient1~icos s1 no quiere cori-et· el 
r1esgo de terg1ve1·sar los contenidos a divulgarse. De igual 
manera, quienes tienen experiencia en el c~mpo de la comunicacibn 
televisiva pueden b1·1nda1· una importante colaboracibn a aquellos 
grupos cientlf1cos inte1·esados en emplear la telev1sibn como el 
medio idbneo para difundir sus conocimientos a püblicos vastos y 
no especialista. 

Es comün afirmar que la televisiOn es en nuestros d1as el 
medio de mayor penetraciOn, por cubrir grandes auditorios. Para 
la divulg-'1::16n de la ciencia, ha sido un terreno donde han pros
perado pocos p1·oductos en comparaciOn con las medios escritos. 
Las causas van desde cuestiones económicas ( la televi~iOn divul
gativa es una de las m~s carasl, hasta una falta de tradición de 
este tlnn ce praq1·amas en las emisiones cotidianas de las cadenas 
tele·.,1s1vas, como es el caso d& r,ucstro pA-\s, que llegan a trans
mitir las esc~sos materiales (casi todos extranjeros> en nor·a~ios 
con un baJo nivel de auditorio. Sin embargo, como hemos visto, si 
se han producido e~celentes programas de este g~nero, y la res
puesta provocada en el püblico ha sido muy pos1tiva, demostrando 
asi el inter~s latente de los grandes n~cleos de población por 
asuntos de ciencia y tecnologia. 

Los programas más exitosos se caractpr1zan por el cuidado 
eKhaust1vo en los diferentes aspectos de su producci6n y, desde 
luego, por la Cr"eatividad de sus autor'es al traducit· los conoc1-
mientos cientlf~~-C~-discurso que los explique clar-a y amena
mente §iD 1fU:.!l.!.;'.§..!:~lQ§· Es evidente que la pt·oducci6n televi
~iva en cualquier género, requiere de grandes dosis de imagina-
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c:ibn y talento pat·a combina1· acertadamente los cbd1gos del len
del medio. Ello s1 él o los autores deciden hacer de su 
algo ms que un mensaJe-mercancla, otorgandole en cambio 
art\st.1ca. 

guaje 
tt·abaJo 
calidad 

De tal suerte, la telev1siOn oue divulgue temas c1entlf1cos 
exige un mayar esfuet·zo de prodL1cc16n po...-que, qu1eYase o no, 
participa en la competencia pot· atraer aud1tor"1u can otro tipo de 
mensajes, cuya espectacularidad suele incidir en las p1·eferencias 
del p6blico. Sobre ésto ya hablaba Javier Este1nou, ~l eslablecer 
los ejes principales en los que se sustenta la programac16n de la 
televisi6n mexicana: deportes, melodramas y vat·iedades. Ante este 
panorama, quien incursione en la divulgación cienttfica deber~ 

abandonar el criterio de que dichos mensajes, para se1· efectivos, 
deben fincarse en A~udiciones o en versiones superficiales a 
simplistas. De no hace1·lo, se~la improcedente queJat·se de }3 
indiferencia o rechazo de los receptores. El g~nero examinado 
exige asimismo, delinear con precisibn los alcances y preten
siones del formato elegido¡ no es igual esti·uctur-at" un noticiario 
o una revista informativa que un documental o una serie. La red 
de relaciones que se establece entre los sistemas ~ cbdigos 
televisivos varia en cada caso. siendo mayo1· la riqueza e~p··esiva 
en las fo1·matos que conjuguen los avances t~cnicos del medio con 
las aportaciones provenientes del lenguaje cinematogr~f1co, como 
son precisamente los documentales y las series. En esos foYmatos 
es donde lt:i. ciencia adquiere tintes estéticos y por lo t.-3.nto. el 
mensaje alcanza una din~micA que pL1ede volver-lo at1·acl1vo ~ loe 
ojos del espectadoY. 

No podemos soslayar que, er1 el ca~o de la divulQ~C16n, cadA 
pt·ograma Yesulta un expe1·imento en vit·tud de la v.astedad de temns 
que la ciencia genera. Sin emba.Ygo, consideramos que es factible 
gar-anti:!ar c1et·tos rn~rgenes de aceptacibn si subyace un detallado 
proceso de investigac10n que cubr'a tanto lo Yefe1·ent;-c.\l-m:;r;-z;-j; 
del lengua;e televisivo como al contenido espect.fico del mensaje. 

Otro aspecto relevante que debe considera1· quien dese/: pr·o
duc ir p1·ogramas del g8ner-o estud1 ado lo conforma 1 a ne ces l dad 
fundamental de conte}(tual izat· la temAt1ca, en otras palabras, 
decirle al póblico como le afecta el aspecto cientlfica o tecno
lbgico que se trata. 

El cómo se cuenta, la narraciOn, tambi~n desempena ur, pdµ~l 
preponderante para mantener la atenciOn del perceptor. El estilo 
narrativo se determina por la interacciOn de los 1-ecursos escogi
dos por el autor para darle a su discut·so consistencia, y que van 
desde el uso de -figuras retbricas <visuales. auditivas o ver
bales), nasta la incorporac10n de relatos o dramati:aciones. Lo 
anteriot· no signi~ica que el mensaje pierda ser1edad en aras de 
-facilitarle sob1#emanera ·~d pUblico la comprensibn del contenido. 
Si asl lo hicieramos, obslaculizartamos en gran medida la pa1·ti
cipacibn del pbblico, minimizando su capacidad de decod1ficacibn. 

Cabe resaltar el hecho de que por desgracia, los prog1·amas 
de divulgac16n son fragmentos que se insertan enmedia de una 
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.:-.ar·tal.;-··a.. ;:ir·Cc:;p e~ ~··couctos de entr·eten1rn1ento v evas16n. Como 
ce~os:··O el s~~er·o a~~l:s!S estadls:1co awe afectua~os el 
Or"tme·· ca~lti....lo ,;;-, tai-n::: ~ •_1na ser--·ana :J.: n··o~1·amac:bn, la nvalan
cha oe O':•"OS ;ere,.os ecl ::isa mucnas veces laS mensc:.Jes Olvulgat1-
.as que s·=- co.,f':l"'a-:::::s, 3~2m~s. a hor·a··1os escasamente estela•·es. 
~;~r:~~a=~men:e ~':a:e un l~terés al aue cebe ··esponderse con un 
~·e~oacer8 :omo··=~!~O p··~fes1on~l por :a del1cado que cuede resul
ta~ la in~~r~a:t~n c1entii1ca. Sabemos de antemano que la d1vul
gac10n ce la :lencia ~e persigue obJet1vos de r·~n~ab1l1dad ni 
taTOC~~ su··;e er un terreno enter·amente ~értil; no obstante, 
.;:3~t.a --·..i=no po..- riacer pa..-a que ocupe el impo..-tante lugar que le 
c=··,·es~once en la =ultu··a contemoorAnea. 

ª~=··a =1er, =:~cunsc··1~i~ndonos a los anAl1s1s que efec
tua~os e~ :o··~c a u~a revlsta informat:~a y a una se..-1e de d1vul
gactb~ =ie~~!ftca. podemos puntualizar algunos comentarios fi
nales a~ ··ss~ecto, ,o sin antes insistir una vez m~s en c~anto a 
aue -:-g~r momento p..-etendi~os equ1pa~ar dos formatos tan 
d1.::er-.::r':.es en!::· e s! :a.r::o en su estr·u.ctura, como en sus posio1· 
li::!aCes ::e :::~c-:u:::c~~..-· y en la h1sto..-ia que en ellas subyace. 

:.· .... ·9:~. la r-evtsta 1nfor-mativa del Consejo Nacional de Cien
::1a • Te.::n::::cgta de Me:-:11::0 (CQtJACYTl, na sido un esfve1·:::: ccnsi
:e~~=:e =J·· =~upa~ los t~em~os conceCtdos a )J =1vL1lgac10n c1en
t~::=5 ==-· :3 ':.e!e~is:~n estatal. Sin embargo, na s1do tamb1~n un 
··e.::;:::: :e . c1 :a!ta de a':enc1bn en la estt·._,ctura de un programa 
=:::- : -:en=: ;:;.-ie:; átvulgaitivas. Del an~l 1s1s desa~·1·ol lado, podemos 
des:~e"Ce~ =~e CAMBIC carec\a de 0n ritmo coherente en sus 
s,.,..::::=-~s. = ... es:o aue no =xistla un verdadero maneJo del lenguaJe 
:e:e. ~:::,o, :;:. :s':.ta aco:;a una est:.r·uctu,·ac1bn muy elemental de los 
dL;er·s::s sts':.ernas -v cbdl~cs- que lo ccnfor·man. 

:=-~ o=;ervamos e~ !a emis16n analizada, CAMBIO incurre en 
!:~ =.::~~s :~~uestos ~o·· ctras em1siones de lndo!e :~~or·~a':.1va, 

las =·Jales 5<::: ::onf'ormar. ::on describir- de modo verbal los aconte
:~"":".:e"''::::-s, 3..,.: l;.;.ndose Ce \m~genes que intentan ! lustra..- los 
.1su~!~e~:e. ;~, lo gereral ese au~1l1c visual proviene de v1oeo
ceca; -en a~~unos casos resulta anac..-tn1co- y no siempre es 
&!~1:-e-:e :e:=ctfi::able por el espectador, soore todo cuando 
~-~~e 5 -a..-=~: ~e~ererc1ales ~Janes (=orno pueden ser acontec1mien 
:::s :;::•_. .. ,·:-::as er. el e..-tra~Jerol, Es cierto que en la rev1st.a 
i~for~a::.a o~e ros ocupa, ~ay 1nvest1gac1bn detr~s de algunos 
··e~~··:aJes, pero car desg..-ac1a exis~en muy pocas 1magenes origi-
nales; :,.. TllSiT'O podemos dectr del sistema sonoro: voces sin 
-3::-::i::s ; -1or:,1cs musicales su-;amente tr1 l lad'.Js t.oar lo menos en 
e: ;:.-:.;··a-~ e'>'.:J'T':-acoi. P::.- ctr"a parte, :""' :r·ar.srn:;::On de mate
':a. ~,~~a-:erc, ~~s!-:a~e-:e el prc~e-1ente ae ~leman1a ~edeYal. 
s~ e~ectla =c~o u-a ~e~a ~raCucc10n en l~ =~al ne se incluye~ 

::::i"e-:.;··:-::;;. iocaies o ur . .a ..-:ncu!ac10n c:Jn la c~oblemA~.1ca na
==~-a:. ·ia ~~erem~s ~ue ello acuse de nueS~r"a c~··te Jna act1~uO 

=-a~1:-:~:a ce ~ec~azo a ~sos ~a~e,·:ales, oe~o creemos que 
1a.j'!3 l~ cera Or"Ofu~diz~r er esos 'epor~a1es Que oerm1te~ 

:=-==~' O~l"'o~a~a ~e! ~ue~ace·· c1ertlf1cc e~r""opeo. 



son car"actey).,,t1cas r:1e un .. 1·ev1sta informat1vc:1. al set lll?v-HJa a 
la telev1~10n este fn1·mato se ve en desver1ta1a frente a sus 
homOlogas 1mpr"esas, pu8sto que estas ólt1mas pueden dar" g1·andes 
saltos tem~ticos sin altera1· en demasla la atención del lectoY, 
quien en óltirna instancia puede establecer' los nexos corres 
pendientes 51 es que los hay. En la telev1s10n hacer lo mismo 
conduce a Lin-3. g1·ave d1spe1·s1tln, a Cr"ea1· m1 rn-pt ogramas dent.1·0 del 
progYama. A pesa~ de que en CAMBIO, poY lo menos en su última 
epoca, se intento ev1tal" tal falla, no se logr"tl del todo. C1erta
menl:e la labor de quien se encaY-gaba de conducir" cada emisitin iba 
01·1~nt.ada a 3tenuar" dicha d1speY-sibn; sin embar"go no se daba el 
s11·Ficiente apoyo escé!n1co pa1·a que asl fuera. Desde luego es 
1mport.J.nte resal t.<-'ll" que los conductot·es asum i et·on un-3 actitud 
pt"ofesional al construir el los mismos los discur$OS que introdu
c\an y vinculaban los contenidos de los repoYtajes, sobre toado 
pat·que no eran locutores pt"o-fesionales sino cienttficos , o como 
en el caso de la licenciada Guadalupe Ru\z 1 funcionarios del 
CONACYT. Lo ante1·ior" viene a con~iYmar que CAMBIO carecla de una 
buena organizacibn al momento de establecer los componentes del 
pt"ograma en general, tanto en el aspecto formal como de conteni
do. 

CAMBIO se caracteriza ademAs, por" la linealidad discursiva 
presente en sus r"eportajes 1 tos cuales se cii"1en Unicamente a 
informar visual, sonoYa y ver"balmente sobre un ttlp1co c1entlfico. 
Podr\a objetat"se que de tal maner"a el progr"ama cumple con su 
obJetivo esencial: in1-orma1·. Empero, el hacer" uso de un géner-o 
period\stico tan t·ico como lo es el reportaje y por otra parte, 
el que dichos materiales se transmitier"an diferidos, no justifica 
la pobl"eza e~presiva. Desde luego, no perdemos de vista la limi
tantes econOmicrln ~u.e mucho influyen al momento de planear" una 
em1s10n telev1s1va 1 peYo cr"eemos que CAMBIO merecla sel" un mejor" 
orograma; ello se hubiese logYado si ver"daderamente se hubiese 
apoyado la CYeñtividad propia del equipo r"eali:::adoY y de quienes 
colabaYaron como conducto1·es. Adem~s creemos que -fue necesario 
considera1· los antecedentes que ya se hablan dado en mater-ta de 
divulgacibn cientlfica por televisibn producidos por el mismo 
CONACY1. 

Por desagracia, CAMBIO viene a confirmar- que los esfuerzos 
institucionales de esta nat.ur"aleza suelen t·egirse par" decisiones 
de agentes exteY-nos a la producci6n, desinteresados en indaga.Y 
sobre las potenc1al ida des enormes de los programas del qénero 
analizado. Seria 1njusto omitiY, por" otro lado, que CAMBIO, a 
pesar" de todo, tenia póblico -principalmente entre los Jóvenes-. 
el cual solicitaba infor"mac10n sobre algunos temas tratados; 
incluso, algunas emisiones fueron solicitadas pat"a emplearse coma 
mater"ial didhct1co en escuelas secundat·ias y p1·eparator"ias. 

En s\ntesis, CAMBIO r"epresenta, dentYo de:il g8ner"o de pro
gramas de divulgaciOn cient\fica, un formato pleno de buenas 
intenciones, per"o con una gran linealidad expt"esiva y con Y-esul
tados muy regulat"es en el manejo del lenguaje televisivo. Entre 
lo rescatable de este programa, se encuentra la amplia variedad 
tem~L1ca que puede abordarse a lo largo de la propia estYuctura 
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de revista inf'o1-mat.1.va, la cual pe•-m1te incluir- reportajes y 
notas dive1·sas so~Jt·e tOp1cos de c1enc1a y tecnologla. Aunque 
desde luego, ello debee efectuarse con mayor sentido oer-iodls
tico, es decir, con investigaciones de ve1·dadera profundidad 
sobre el contenido y la meJor- manet·a de i lust1~arlo 

audiov1sualmente. De esa ~arma oadr\a evitarse la r1g1de2 y el 
tono sopot·\fer-o derivado de la pt·esentaciOn de im~genes, sonidos 
y voces en ''off''', comunes en algunos repo1-t~Jes de CAMBIO. As\ 
pues, se deja abierta la posib1l1dad de crear una revista 1nfa1-
mativa para televisiOn capaz de atorgar· a cada r-epot·taJe una 
dimensión propia, aprovech-3.ndo con el lo el reta cr-eat1·.ro que 
plantea cada tema de ciencia o tecnalogla adaptado par-a su divul
gaciOn telev1s1va, Queremos puntualizar de que no se trata de 
incurrir en alardes espectaculares, pet·o habrA de reco~-dar-se que 
un progr·ama in~ormat1vo de d1vulgaci~n por muy sen=1llo que sea, 
no tiene por- que caer en la s1mpl1cidad expresiva. 

Indudablemente, cada ~ar-mato par-a real!zar program~s del 
g~ner-o divulgativo entraha d1st1ntas pos101licades desde el punto 
de vista del lenguaje de la televisión. Un caso concr-c;to le 
constituye la serie COSMOS. 

Luego de un intenso an~l1s1s de uno de sus capitulas, pode
mos constatar que COSMOS viene a ser muest~~ de un acertado 
empleo del lenguaJe tele•.1is1vo al se1·v1c1u Ce la d1vulgac:16n do 
la c1enc1a, Su gr-an •·iqueza y comoleJldad e~pres1va as1 lo 
evidencia. El an~llsis del cap1tu:o ~~~iLJ_~ ~ ~~~g§ ~§l 1l~~QQ ~ 
gl §.§2.2slQ~, permitió descuOr-ir que su discursa eslr-ucturado en 
~arma espiral le otorga un mayor dir1amismo a su 1·1tmo narr-ativo, 
a la ve= que posib1l1ta tocat· temas colaterales sin per-det· la 
pauta ~undamental de la serie (d!vulgac16n astro~Omic~;. A3i, al 
abordar un tema dificil cam:-~ lo es la Teoi-la de la "·elat1vidad 
Especial, COSMOS dem~u?str-.:. que la 1ncl-..1s10n ae ~ecuencl-3.s al 
estilo c1nematog~~f1co, pa~~ nat-i·ar d1=ho conoc1m1ento, le im
prime ~mplias posibilidades de ser comor-endido y tambt~n de 
provoca~ un fuerte impacto estético. Las met~~or-as y otr-os aspec
tos retbr1cas, tanto visuales como verbales, leJos de ca01· en 
rebusc-3.m1entos, .f.:,.cilitan !a carnpr-enslO~ de c1e1·tos p,:;;;."JE'S. 
Adem~s la cor-recta corr-espondenc1a entre los sistemas del len
guaJe del medio televisiva con la acertada traducción del ~spe~a 

lenguaje cientlf1co, pone de manifiesto el sumo c•Jidado que se 
aplicO en el rubrQ da p1oducc16n. Claro que los r-ecur-sos mdte
rtales y el tiempo disponible para l~ real1=aci6n de COSMOS niucho 
tuv1er-on que ver en los óptimos r-esultados obtenidos. Pero como 
ya menc1onamos anteriormente, posas ve~es se ha hecho Lin usa tan 
convincente de técnicas expresivas combinadas cor1 un apoyo finan
ciero digno de una superpt·oducc1bn • 

.. OSMOS eJempJ 1+1c.:. adern,3s, 

niel k~~!et.o en ::.uant.o a conslde1·a· ¡-3 est:• et.u•' 1":• dE.: Jr'I 

discurso coma un ejerc1c10 IUd1co penri;t1do poi el ¡e'"~~·aJe. Ld 
carga po~tJca impregnada a las re~le~1ones sobre los conceptos de 
e-:;oac1i:i tiempo, la BY'.elente +otor¡r-3.f.ta. y la ml1s1ca acot·de al 
O¡scurso visual, son E'lJemplos cabales de ur1 pecul iav- e1ercicio 
lódtco pa~a presentar un mPnsaie de d1vL1lg~c1~.~. Es as1rn1smn, un 
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ejemplo de dom1n10 na~rativo que conjuga lo propiamente tele
visivo con lo cinematogt·~~1co, y a la vez v1ncula lo eminentemen
te cientlfica con lo emotivo v la cotidiano. En Yet:;umen, COSMOS 
representa un buen t1·ab~ja interdisclplinario d1r·1gido a la cons
truccibn de un mensaje divulgativo de gra~ ~~1to. 

Queremos asentar· que las anteriores aseve1·ac1ones se gene1·an 
a partir de la disecciOn de una emisión producida hace ya cas1 
diez a~os. Sin embargo, 3ón conset·va gran actualidad expres1va <y 
en algunos aspectos su contenido sigue vigente). No pot· el lo 
puede constderársele como el mejor programa de todos los tiempos 
en el género que nos ocupa, aunque sl result~ refe~enci~ obli
gada, y probablemente sea ya un clAsico. Qu1z~ alguna mejor\a 
extra obtendr1an programas de esta naturaleza s1 se diera mayor 
peso a dramatizaciones a cargo de actores profesionales, pero 
desde luego, el lo depende de las intenciones del em1so1·. 

Un aspecto de suma importancia en COSMOS e~ su sentido de 
universalización que hace del conocimiento cient1fico. Creemos 
que esa debe ser una pauta fundamenta 1 al proponet·se la real i z ,3-
ci6n de programas que intenten divulgar a p6blicos heterOgeneos 
el acontecer de la ciencia y la tecnologla alej~ndose asl del 
supuesto elitismo de eslos ~mb1tos. 

Consideramos que nuestra investigaciOn quedarla incompleta 
si nos conformasemos con los an~l isis. Aunque c1e1·tamente estos 
son un primer acercamiento a los prog1·amas de divulgacibn cien
tifica vistos desde la perspectivA del emiso1· 1 es factinle y 
necesario elaborar una propuesta. 

De tal suet·te, creemos impot·tante culminar nuestro trabajo 
proponiendo un guiOn sobre un tema de ciencia que ha.br~ de divul
garse por televisi6n. Después de todo, si se quiere que estrl sea 
para la ciencia un verdadero medio de divulgaci6n, es imp~esc1n

dible efectuar las adaptaciones correspondientes de los conoci
mientos cientlficos que cristalicen en los prog1·amas divulgati
vos. La televislOn paYa la ciencia, pera desde luego s1 
previamente e~iste ciencia pa~a la televisión. 

Sabemos de antemano qLle las posib¡Jjdajes dP real12aci6n de 
los guiones de este tipo de programas no son muy favorables, pues 
actualmente los sist~mas ~elev1s1vos de nuestro pats centran sus 
intereses en lo comercial, en lo rentable. Sin embargo, negat·se 
la oportunidad de sugerir ideas conduce a un estancamiento que a 
la larga sen pern1cioso; sobre todo porque 1~ divu!gacibn c1en
tlfica, a pesar de los avatares y vicisitudes que ha enfrentado 
en nuestros medios de comunicaciOn, ha empezado a cobrar Fuerza, 
fundamentalmente en los medias impresos. Es de espet~arse que en 
las prbximos ahos tambi~n se abrirAn mayores espacios en los 
medios electrbnicos. 

Por lo tanto, hemos decidido elaborür un gui6n en torno al 
espectacular fenQmeno astronQmico que se veri.ficard, en M(:>dco en 
julio de 1991: un eclipse total de Sol. Pi·etendemos aprovechar 
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los resultados de los ~n~l1&1s de los +ormatos c¡ue sel~ccionamos; 

cor otra pay tF., y :J f 1 n de que el gu iOn tenga Ltn sus ter.to obJet 1 -
va y sOl1do, contamos con la asesorla de destacados investiga
dores del 1~1st1tuto de Astronomla de la Untve....-si dar:! Nacinn,Jl 
Autbnoma de M8x1co. 

Es evidente que e~ ese gui6n se Je1·t1r~n algunas ideas 
obtenidas t~nto de CAMBIO como de COSMOS. Lo anterior no s1gn1-
f1ca que sea una copia o un hibr1do de ambos, de hecho el ,ormato 
tendt".'l modif1cac1ones sustanciales. Se trata de propone1· un guibn 
sobre un programa especial sobre el fenOmeno aludido pero funda
mentado en el conocimiento cientlfico y del medio a utilizarse. 
Nuestra 1ntenci6n es bás:c~mente maneja~ las peculiaridades del 
lenguaje televisivo al estt·ucturar un mensaJe cient1~ico dirigido 
a un p~bl1co no versado (o no especialista> en estos hechos. El 
objetivo del programa sera explicar a la población (jóvenes y 
adultos princ1paln1ente1 el ~enOmeno dstronbmico, pe~o vinculAn
dolo con aspectos nistOricos y literarios que permitan introducir 
~spectos estéticos en la narración. 

Resulta cla1·0 que nos hemos centrada en nuestro papel de 
agente emisof·, de h3Cedores de mensaJes. Lo anterior no s1gnif1ca 
que no nas interesemos en el póbllco, quien en óltin1a instancia 
determina la aceptación o el rechazo de un pt·ograma. No obstante, 
el .:inál1s1s del auditorio putencial o el de lo5 r-esultados de= ld 
em1s10n -~ ce cualquier otra del género- son temas para ~uturas 
i nvest i gac iones. 

Como ya ase nt..:i.mos ante..- 1 ot·mente, los programas de to l ev is i Oñ 
de naturaleza d1~ulgat1va 1mpl1can un 1·eto a la creatividad de 
todo un equipo de prooucc:On, ~undamentalmente de los guionis
tas. Asl pues, nuestro gu16n 1nt.enta ser un ejercicio lódico, un 
experimento por estructurar un mensaje especifico de d1vulgaci6n 
de la ciencia. El nuestro no es un gu16n c¡ue SL(rge de lo empir1-
co, sino que se deriva del estudio de los sistemas del lenguaje 
televisivo y de la trans~ormaci6n del lenguaje cient{fico al de 
d1vulgaci6n. Estructurarlo no ha sido sencillo ciertamente, pero 
est.amos convencidas por completo de que es necesario hacerlo. 
Ello involucra adembs un fuerte compromiso profesional sobre todo 
porque es muy probable que llegue a ser producido por TV-UNAM; en 
consecuen~1a, es factible que sea visto por el pUolico al que va 
dirigido. 

Por otro lado, la propuesta concentra de manera prActica, 
las conclusiones generales a las Que hemos llegado luego de 
nuest1·a investigac10n. 

Existe mucho por hacer para consal1dar una telev1s16n dedi
cada a d1fund1r de manera accesible la ciencia y la tecnologla. 
La presente investigaciOn se constituye en un primer ace1·camiento 
de \ndole teOrica y practico sobre esta labor. 

Asimismo, es necesario considerar que en la ~ormacion de los 
futuros periodistas y comunicologos se capaciten cuadras profe
sicnal~s los cuales generen mensaJes de divulgac1on de la ciencia 
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con creatividad e imaginacion, que sean capaces de competir con 
mensajes cuyos objet1vos no son precisamente fomentar el conoci
miento, sino el consumo a traves de una supuesta diversian. 

Hemos de sehalar Tinalmente, que a pesar de que en M~xico 
divulgar ciencia no cuenta con grandes apoyos <menos ahora en 
época de c..-isis), nuestra actitud coincide con el optimismo de 
quienes a ella se dedican y esperan un saludable desarrollo de la 
misma. Lo anterior se lograt·~ s1 se multiplican las propuestas 
tanto de cient\Ticos como de especialistas en comunicación, y si 
de manera real isla se i nlentan conjuga1~ esfuer2os. Creemos que 
sólo asl se podrA luchar y exigir mayor apertura en todos los 
medios de comunicación. 

El germen de la divulgacibn se extiende paulatina y vigoro
samente: e~iste ya una Sociedad Mexicana para la Oivulgacibn de 
la Ciencia y la ecnica <SOMEDICYT) y ya algunos cientl~icos 

mexicanos -na muchos todav\a- dedican parte de su tiempo a divul
gar sus conocimientos a pUblicos diversos. Indudablemente nuestra 
población requlere de un verdadero pr·oyecto de divulgación cien
t~ica capaz de proporcionarle elementos para la Tormación de 
Juicios criticas y razonados sobre los quehaceres de la ciencia y 
la tecnologla. Sin duda tambLén, la televisión desempe~a un papel 
preponderante en esta actividad. Es nuestro sincero deseo que 
esta tesis contribuya modestamente a ese esfuerzo. 

MSxico 1 D.F., oto~o de 1989. 
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ANEXOS 



PROPUESTA GUION PARA UN PROGRAMA ESPECIAL DE DIVULGACION CIENTIFICA 
(ECLIPSE TOTAL DE SOL, MEXICO 1991) 



ACLARACIONES PREVIAS SOBRE EL ANTEPROVECTO DE GUION. 

Que!"'emos señalar que el anexo correspondiente al gu16n de 
pr"opuesta es, como su nomc1·e lo 1nd1ca un anteproyec~o para la 
realización del prog1·am~ sobre el eclipse total de Sol de 1~ 0 1. 

De tal suer·te. aón adolece ne 1Jna ~~lta de det~lles de ln~ole 
t~cnica, no obstante, pensamos que las tnd1cactones gene~ales que 
se inser·tan bien pueden ser" la pauta para u~ ~esglose, mAs preci
so, de instrucciones t6~nicas <tanto de audio como de video>. 

Como se ver~. lo anterior incluye el aspecto de rnus1cal1za
ciOn. Unicamente incluimos ciertas tipologlas que consideramos 
pertinentes. Desde luego, paro atenuar· los s-'lltos continuos en la 
müsi ca, se p1·opone que en su mayo1· la sean i ntel"pr·etac 1 ones de 
corte s1n~Onico (por ejemplo inclu1r ft·agmentos de m~s1ca de 
Bartok, Revueltas, Debussy, o adaptaciones de los mismos pero con 
una 1nstrumentac1bn actu~li=ad~: vi-. gr. l. Debe quedar claro que 
éstas son sólo propuestas susceptibles de modificarse de acuerd~ 

a las necesidades de producciOn. 

Por 1 a que 1-especta a 1 a adaptaciOn del cuento de Augusta 
Monterroso, no se desarrollan estrictamente los aspectos visu~les 
en virtud de la necesidad de dar fin a la f3se de el~boraci6n del 
anteproyecto. Pese a ello, creemos que la idea de :nvolL1cra1· la 
narración en im~genes de un relato literario concern1ent.~ al tema 
tratado (el eclipse>, permitir~ al productor un maym· din.Jmismo 
en la continuidad narrativa. 

Por Ultimo, agradecemos a la maesr.ra Chr1st1ne Al len la 
revisiOn técnica del anteproyecto de guión. Asimismo, damos las 
grac1~s al doctor J. Rubén Hern~nde: Cid por proporc1onarnos 
valiosos infat·~es sobre el eclipse sola~ acontecido en ma~~o de 
1970. 



ANTEPROYECTO DE GUION 
ECLIPSE 1991 

PROPUESTA PREELIMINAR 

VIDEO 

FADE IN 

LONG SHOT DEL ESPACIO 
ESCULTORICO Al MW'JECEíl. 

TIGTH SHOT: CONTAACCION TEMPORAL 
DE LA TI1AYECTORIA SOW! DESDE El 
DESPUNTAR DEL Ali\>\ HASTA UN PUNTO 
DElERMINADO DE UBICACION EN El 
CIELO. 

ZOOM IN Al SOL. EFECTO DE 
CONT!lASTE DE LUZ Y SOMBRA. 
APARECE El TllUlO DEL PROGllAIW\ 
TI1AVEL COMPLEJO DEL ESPACIO 
ESCULTORICO 

FULL SHOT DEL CONDUCTOR. QUIEN 
OBSERVA El SOL • come A MEDIUM 
SHOT DEL CONDUCTOR QUIEN MIM DE 
FRENTE A LA CAMAAA. 

LA CAMAAA SIGUE Al CONDUCTO!l 

TIGHT SHOT DE REPRESENTACIONES 
ANTIGUAS DEL SOL Y LA LUNA. 

AUDIO 

RUBRICA DEL PllOGllAMI\. SUBE LENTAMENTE Y SE 
MANTIENE EN PRIMER PtANO. 

BllJA RUBRICA. FONDEA 

Simbcios de elemldod, ctjelos de lemo<es y de 
clitos, el Sol y la luna ocupan en la his1o<la un 
lugar nv¡ especial como ponlos de partida en el 
coooclm\enlo de nuestTo Un/ve<So. 

DESAPARECE MUSICA. 

Múttlples asplroclones humanos se l>0n reflejado 
en los rep<<lSénloclooes mítieos y reriglosos de la 
estrella m6s cercano a nosol!os y del saléltte 
na1ural de nuesfto p!onela. 

SE INTllODUCE MUSICA DE FONDO.(ClASICA DE 
CORTE RELIGIOSO) 

idef1tlficados como los dMnidodes proclpa\eS en 
mueres culfu!as ontlguas, estos Oblelos 
aslron6micos lambién han rep<esentodo la 
dualidOd rLiosóftca que p<oyectan los conceplos 
del bien y dGI roo!, ~mbolizOCIOS en el dio y la 
noche. 

SUBE MUSICA 5". !!NA Y FONDEA. 

Abundan los leyendas, lóbulos y otras creaciones 
fonlóst!cas sobre la varleda<l de ~gnificados que 
ambos asiros hon adoptado desde las p<lmeras 
concepciones del ser humano sobre su enlOlno, 
hasla 1eclenles creociOnes artísticas. clande se 
mcnlfiesta esa ancestro! reverencia en la que se 
subrayo la in'lXl<lancla de la cósmico en la \'Ida 
cotidiano. 



VIDEO 

DISOLVENCIA. TOMA DEL CIELO Al 
ATARDECER, SE APílECl'\N El SOL Y lA 
LUNA. LONG SHOT DEL CONDUCTOR. 
ZOOM IN HASTA MEDIUM SHOT 

INTílODUCCION DE SECUENCIA 
ANIMADA DEL MílO CHINO QUE 
ASOCIA El ECLIPSE CON EL DMGON. 

LONG SHOT DEL SOL VISTO A TílAVES 
DE DIFERENTES ESCULTURAS DEL 
CENTílO CULTURAL · UNIVEílSITARIO. 
DIVERSOS ANGULOS. 

AUDIO 

SUBE MUSICA Y SE MANllENE. BAJA Y FONDEA 

El día y la noche señoJan ciclos en el 1tanscunlr 
de un lfempo que parece lnatte¡able. Ese 
oparenle equfüb<lo en los clelo5 atrae 
poderosomeole la atención del ser hUmonO. P0!o 
sin ClUdo la ott0!ocl6n que producen los ecnpses 
en ese devenir pe¡teclo, hO provocado o lo largo 
de la hiSfo<lo, uno serle de lonl6s1lcos 
Jnle¡prelocJones, los cuales se reloclonon m6s con 
el pensomlenla m6glco que con el conoclmlenlo 
científico de esfos fenómenos. 

DESAPARECE MUSICA SE INTílODUCE OlllA. DE TIPO 
OíllENIAL Y SE MANllENE DE FONDO. 

El m6s remolo registro que se ttene sotxe un 
ecUpse de SOi, proviene oo la onliguo Chino y 
dota de hoce m6s de cuatro mil años. Se cuenlo 
que el fenómeno otenorlzó a lo población, pues 
crelan que un drog6n, él onimol mnlco por 
exc~lo. de\/Ofaba al SOi. Anle su 
lncapocldad por predecir lol ecUpse, los 
asltónomos /mp0!10les lue<on decopilodos. Al 
porec0! sus suc050<es aprendieron la leccl6n y 
rueron capaces de señalar con exactitud los 
fechas de los slguJenles 32 ecnpses. 

SUBE MUSICA SE MANTIENE 5• BAJA Y DESAPARECE. 

El ocuttamlenlo del Sol por lo Luna ha sido siemp<e 
un especlóculo exltoordinarlo. Mucho m6s que los 
eclipses lunares, aunque éslos paseen lambién 
cle<fa losclnoción. 

PAUSA. EN PíllMEíl PlANO UN SONIDO QUE ALTERNA 
LO GílAVE Y AGUDO, TONO MElANCOLICO. 

lQué rara belleza llenen los eclipses? lCuól es su 
pecUllaf encanlo, capaz de despertar lemor y 
osomb<o en los hab«onles del siglo velnle, 
argu\loso !lempo de desrrlffficaclones? 



VIDEO 

LONG SHOT DE SELVA. 
CONlllAl'ICADA DE UNO. ZONA 
AAQUEOlOGICA lv'AYA 

TIGTH SHOT A DIVERSAS ESTELAS 
MAYAS Y A FIGURAS DE 
PERSONAJES DE ESTA CULTURA 
(PUEDEN TOMAílSE COMO 
EJEMPLOS LOS MUIWES DE 
BON>IMPAK}. 

DA INICIO LA SECUENCL'\ 
DONDE SE LLEVA A CABO LA 
ADAPTACION DEL CUENTO DE 
AUGUSTO MON!ERROSO: "EL 
ECLIPSE" 

AUDIO 

EN PRIMER PI.ANO ENmAN SONIDOS DE 
INSTRUMENTOS PREHISPANICOS. BA.JA Y FONDEA. 

SI bien es cle<to qua somos hemdeios de 
creencias mÍtiCos generados en épocas onflguos, 
ol m!SmO llempo hemos recibido el volloso \egodo 
de cMl\zoclones CU'y<) ovonce en lo ciencia 
asflooóm\Co no se hallaba 1eñldo con sus 
lnl"'Pfefoclones de '1dole rn6g\Co o 1e\iglosa. POI 
ejemplo, las obse1Yodoms del cielo en los 
reglones de lo Aménca ¡:xehispón\Co, llegaron e 
pos0e1 uno exactttud enlOdlab!e en sus 
conoclmlenlos os1ron6m\Cos, misma que 
iTIP<9'kln6 a los conqulstodO!es europeos del 
siglo XVI. 

DESAPARECEN LOS SONIDOS. ENTRA MUSICA 
PREHJSPN•ICA. BA.JA Y FONDEA. EFECTO SONORO 
DEL SllBAll OEL VIENTO. SE ENTREMEZCLA CON LA 
MUS/CA DE FONDO. 

/'J Sll'esle del toottO!lo mexicano, dominando la 
península de Yucolón, emergen los portenlosas 
ruinas de la cMllzac!óo moya. Genllnelas de una 
ctilura ya perá>:la en el label\nto de lo hls!O!lo, 
son muestro cla10 de un posado donde se 
en~eleje el m6s preclo10 conoclmlen1o 
asflooóm\Co y un p¡esenle que lnlenlo cons!tUi1 
hipótesis sobre el atto grado de desarrOllo cuttural 
alcanzado po¡ esa cMllzaclón. 

SUBE MUSICA 1 O". BIUA Y FONDEA. 

Quienes hoblloroo en esos magnificas ciudades, 
fU0fon !estlg<>s de eclipses, sabían de lc6 
maWnienlos celestes. No obslonle, se hallaban 
lejanos de lo Idea med10val que conside1obo 
1rmutab!es a loo cielos. lCuól seóo lo sorpreoo de 
los c:onquls!OdO!es espaOoles, lmpregnodOS de 
ciencia arlsfolél\Ca, onle eso orlginal y 
lundomenlodo posición? 

LA MUSICA SE MEZCLA CON SONIDOS AMBIENTALES, 
LOS CUALES GRADUALMENTE VAN PASANDO A 
PRIMER PI.ANO. 



VIDEO 

lA ACCION SE DESAílllOLlA EN 
EL DIA. LOS AClORES 
ESCENIFICAN UN DIAl.OGO DEL 
QUE APf.NAS SI SE ESCUCflllN 
lAS VOCES. ES A lAAVES DE lA 
EXPRESION CORPORAL COMO 
VAN DANDO SIGNIFICACION AL 
RElATO. 

CLOSE UP A lA CABEZA DE UN 
SACERDOTE MAYA. SE 
SOB!lEPONE UN TIGHT SHOl DE 
U/IV\ ESCUUURA (CABEZA DE 
PALENQUE). MISMA QUE GIRA 
SOBRE UN PEDESTAL • 

LONG SHOT DE UN PAISAJE 
DIURNO. CORTE A MEDIUM SHOl 
DEL CONDUCTOR. lRAVEL DEL 
CONDUClOR. 

INICIO DE lA SECUENCIA DE 
ANIMACION COMPU1AAllADA 
SOSRE EL DESAAROLLO DE UN 
ECLIPSE TOTAL DE SOL. 

AUDIO 

h'loQlnamos a un mlslane!a español, educado a 
la usanza medleval, perdido en la selva maya 

La Idea generalllada de los conqu~tadores 
espafloles no e<a la de reconoce< preclsamenle 
el avance de los conoclmlenlos de los habitantes 
del nuevo ITU1do. AsJ pues, na serla 
descabellada pensar que ese misionero, 
que<tenda dOi muestra de su suprema saber, 
lnlenlara asustar con sus predicciones sabre un 
eclipse sala a esos Infieles de extrañas 
coo1umb<es. 

lEI Sol desapareceda? lSeóa ttagado por la Luna. 
como mues!lO del podeóo dMno al seMcla de un 
clé<lgo europeo en pos de la conquista 
ldeol6glca o mejor dicho ... de su supervivencia? 

SONIDCS AMBléNlALES. SILENCIO. 

lEI llnal de la hls1o<ta? Probablemente na resutt6 
muy agradable para el conquls1odo< que acabó 
siendo el conquistada 

SUBE MUSICA. SE MIANTIENE DE FONDO. 

Esta 1iCcl6n dejo ver algo muy real: el dominio 
maya en el arte y ciencia de la predlcci6n de 
eclipses lunares y de Sol. 

SUBE MUSICA SE MANTIENE DURANlE EL PANEO. 
9AJA Y DESAPARECE. 

A pesar del gran canoclmlenlo que actualmente 
se tiene sob!e vatlados fenómenos ostron6mlcos, 
los eclipses siguen motivando cle<1os temores. NO 
obslante, aho!a sabemos que un ecnp:;e de luna 
a de SOi es un feo6mena notural alejado de 
repe<cuslones moJlgnas en cualqul0f 6mblto de la 
vida humana. sencillamente un ecnpse solar 
sucede cuando hay una ocultación del Sol por la 
Luna. Aunque para que és1o acontezca se 
requieren condiciones especiales. Veamos. 

ENTRA MUSICA DINAMICA. DEL TIPO QUE SE GENERA 
CON SINT81ZAD011ES 



VIDEO 

SE CUADAICUIA 1A PANrALlA. SE 
MUESTRAN FASES DEL ECLIPSE. 
DISOtVENCIA. 

N'AAECE PA!St>JE CAMPIRANO, 
ES DE DIA. 

LONG SHOT DE MIAHLIATl.AN. 
FRAGMENTOS DE PELICUIAS Y/O 
NOTAS PE!llODISTICAS 
REFERENTES Af SUCESO. 

AUDIO 

Como sabemos, IO Tle!To desctibe uno 6'btto 
olrededo< del Sol; OI pleno de eso 6'bito se le 
llomo eclíptico. Pcxo que ocuno un ecfipse total 
de Sol es nec0SO<lo que lo Ólbifo de lo ttrJO 
nleicepte o IO eclíptico precisamente cuando IO 
Luna se holle en fose de luna nueva. Esto ocune 
COdO 223 iunoclooos, lo que equivale O 
dieelocho años oproxlmodomenlo. A dichoG 
ciclos se les llamo soros y al cump/Use tiene Jugo¡ 
el ocullomlenlo del Sol por nuestro soléltte natural, 
y en consecuenclo se PfodUCe un ec!ipse. 

SUBE MUSICA 1 O'.BAJA Y FONDEA. 

1'J suceder este len6ineno lo tuno proyeclo SOb!e 
lo Tle!To uno somblo que cuble LnO lona cuculo! 
/lomodo umblo. Poro los observadores ubicados 
dentro de 0'..o óreo, el disco SOiar quedO cubierlo 
por completo. Sin embargo, el ecfip:se es de cooo 
dutocl6n porque lo umbro se desplazo 
rópidomente debido al rn<Mmlento comblnodO 
ele lo tuno y lo rolocl6n de nuestro plonelo. to 
móxtma duración de un ecfipse total ha sido de 
Slele rninut05 con cot0<ce segundos. ocurrió en 
junio oo 19 7 3 aunque no fue llisible en México. 

B.A.lA MUSICA. SE MEZCIA CON OTRA DE TIPO 
CAMPIAANO. SUBE l O' BAJA Y FONDEA 

En lo que va del slgl:>, en nuestro pe~ han Sida 
visibles d05 eclipses totales de SOi, de los cuales el 
m6s espectoculot fue el ocunlclo oquí, en 
Mlohuotlón Ooxoco, en morzo de 1970. 

SUBE MUSICA 1 O'. lY\JA YFONDEA 

En eso ocasión. miles de P<lf'OOOS, presenciaron 
el espectacular suceso. Gran perle de IO 
comuniclod ostron6mlco lnlemoclonol se dio ctto 
en este pOOlodo, ol Igual que gran conlldoó de 
lutistos noclonoles y extronjefos, quienes en un 
ambiente alegre y testtvo oboorvoron el ec~pse. 

SUBE MUSICA 10'. BAJA Y DfSAPAAECE. 

Pero lqué sucede exoctomente en lo lona 
donde se Obselvo el fenómeno? ¿Qué cambios 
se regisllon en lo no!urolelo duronle el desonollo 
de un eclipse total de Sol? 



VIDEO 

INICIA SECUENCIA QUE MUESTRE lAS 
MODIFICACIONES GRADUAi.ES 
REGISTRAOAS EN LA NATURALEZA Af. 
PllOOUCIRSE UN ECLIPSE TOTAf. DE SOL 
(SOBRE TODO AQUEllAS QUE TIENEN 
LUGAR EN LA ZONA DE LA UMBRA). 

AUDIO 

ENTRA EFECTO DEL SONIDO DEL VIENTO, SE 
MEZCLA CON LA MUSICA QUE llAJA Y DESAPARECE. 
SE MANTIENE EFECTO COMO FONDO. 

lo sucesión de dios y noches del'ne nuestro 
senlldo del tten"po y o lo vez propooo una se<le 
reiterada de comportanlentos en !OCIOS los seres 
'<lvOO. 

SUBé EFECTO 5" BAJA Y FONDEA. 

CUondo Clb<t4:>tamenle osctHece en pleno CÍKJ, los 
esquemas del reloj blológico de múltiples 
especies se atteron. lo naturaleza odqule!e 
gradualmente pe<fles de una noche que en 
minutos dejoto de serlo. 

ENTRA MUSICA MEZCLADA CON El EFECTO. 

En los primeros minutos del contacto. es docr, 
cuando lo Luna errplezo o cutxtr el disco solar. 
no se reglshon cambios en et pollO<omo. Aunque 
ot acercoise et momento de lo totalidad, se 
perciben pa<jo11namente modificaciones 
significativos en et po!soje. 

SUBE MUSICA 1 O', BAJA Y FONDEA. DESAPAAECE El 
EFECTO. 

Lo luz nolutal tongcldece repentinamente, lo 
temperatura bojo y los tonolidades del ambiente 
se osemejon o los obooM:Jdos en m crepúsculo. 

SUBE MUSICA. SE MANTIENE 10" 6A.JA Y FONDEA. 

lo notl.falezo se preparo pom recibir o lo noche. 
Los plantos entornan sus hqos, los p6joros se 
recogen en los ábotes y sus cantos se contl.11den 
con U'lO olgoroblo gene<ot. Mientras, lH1 fono gr1s 
perfilo toda lo zona de lo urroro. 

CAMBIO DE MUSICA. SE MANTIENE 1 O • BAJA Y 
DESAPARECE. ENlTW>I EFECTOS SONOROS PROPIOS 
DEL CAMPO. 



VIDEO 

SE INICLI\ SECUENCLI\ EN LA 
CUAl. EL CONDUCTOR ILUSmA 
AYUDADO CON UN IW\PA LAS 
ZONAS DONDE SEAA VISIBLE El 
ECLIPSE. 

El CONDUCTOR MUESTRA 
Al.GUNOS OBJETOS CON LOS 
CUAl.ES ES POSIBLE OBSERVAR El 
FENOMENO SIN CORRER 
RIESGOS. 

AUDIO 

lnstonles pr&.ios o la oscuridad total, aparecen 
súbitamente gran número de misteriosos sombras 
que recorren rópldo y slnuooomente el suelo. Es!as 
sombras donzar'ros o volantes, de vida breve, 
desaparecen en escasos segundos ... Y entonces, 
Lrl pal()lamo lontóstlco se presenta onte nuestros 
ojos: la oscUlclad total ha llegado. 

SUBE MUSICA l O". BA.LI\ Y FONDEA. 

Es posible oboervar el cielo lleno de es!rellas. El Sol 
es lXl disco negro remarcado por uno brillante 
ourecio que entattza su ckcunrerencla. Durante 
breves minutos lo oscuridad prevalece. luego, 
poco a poco, la luz Inunda de nuevo el paisaje, 
anunciando asl que el eclipse ha terminado. 

SUBE MUSICA. SE MANTIENE 1 O". BA.LI\ Y SE MEZCLA 
CON MUSICA SIMILAR A LA RUBRICA. MISMA QUE 
FONDEA. 

El 11 de iuft0 de 1991 tandeemos la oportunidad 
de vMr es!a experiencia. Un eclipse talol de Sol 
S016 ~ en gran parte de México. De hecho. la 
lrarja de la un'b!a cubór6 las reglones centrales 
del país. Desde Baja Catnomia Sur, pasando por 
las estodas de Jafcsco, Michoac6n , Puebla, hos!a 
pal1e de Oaxoca y Chiapas. También la Ciudad 
de México se encuentra comprendida en la zona 
de lalmbra. 

Para observac esle fenómeno ser6 necesooo e 
lndlspensable contar con ciertas precauciones. El 
hoceoo sin ningún equipamlenlo puede ocasionac 
serlos daños a la vista. Uno de las mejores 
mane!as de ob5ecvcK el ecüpse es apíJCac uno o 
vor10s pe¡toroclones en lXlO hoja die papel, 
caloca.1a a cierta altura del piso y obs<'lcvcr la 
Imagen del Sol pra,oectacla sobre éste. <lclusive el 
follaje de las 6rboles produce ocifJClos naturales 
que pra,oecton sobre el piso, lm6genes del 
ecipoe. 

Bl'.JA MUSICA Y DESAPARECE 

Durante las tases parciales del eclipse sólo se 
debe mlrac uHRzando un "'1clo del ttpa que se 
empleo al etectucr trabajos de soldadura, de las 
llamados die cuatro sombras. 



VIDEO 

SECUENCV\ FOTOGIWICA DE 
VlSTAS ESPACIALES DE \AS 
CIUDADES COMPRENDIDAS EN 
lA UMBRA EN lA PAíllE 
POSTEíl\Oll DE LA PANTAl.lA SE 
IDUlAílAN LOS NOMBRES DE lAS 
MISMAS Y lA HOAA EN lA QUE 
SE ALCl#/NlA lA MAXIMA 
OSCUíllDAD. 

DM:RSOS LONG SHOTS DE lA 
CIUDAD DE MEXICO. l\GHT SHOT 
DE UN RELOJ MARCANDO lAS 
13:06. D\SOLVENCV\ . TIGHT 
SHOT DEL SOL EN El 
CílEPUSCULO. 

SECUENCV\ FINAL. TOMAS 
DIVERSAS DEL ESPACIO 
ESCULTOíliCO AL ATAílDECEíl. 
MEDIUM SHOT DEL 
CONDUCTOR. LONG SHOT DEL 
CONDUCTOR A CONTllALUZ , 
'ECLIPSA Al SOL' (METAFO!lA 
VISUAL). 

CílEDITOS. 

FADE OUT. 

AUDIO 

También pueden empleol'8 capos de película 
velodo, cuique resutta más seguro utllzor vidrios 
espec\ales. Es Importante cooslde!ar que \aS lentes 
oocuroo no ofrecen la p<otecci6n sutíc\ente. 
Mora bien, sólo durante \OS mlnutoo de OGCurldod 
total podemOG mirar al ele/O sin ninguna 
p<otecc\6n, pero ello no es posible en las anos 
foses del eclipse. De hacerlo nos exponemos a 
una~ parc\al o loto\. 

SUBE MUSICA DUllANTE 5'. eA..lA Y FONDEA. 

Et eclpse del 11 de /vllO de 1991 tendró seis 
mlnulOG de OGCuldod total, aunque la hora 
p<eclso en que elo ocuro, vorloró de acuerdo o 
la 1egl6n en que se encuentre el obser'.'odor. 

SUBE MUSICA. SE MEZClA CON OTAA DIFERENTE.SE 
INCLUYE EL EFECTO DE UN ABRIR Y CERílAíl DE UN 
DIAFRAGMA DE GAMMA FOTOGílAFICA (CLICK). 
LO ANTER\Oíl SE MANTIENE TODA lA SECUENCV\ DE 
IMAGENES. 

DESPARECE EFECTO. BAJA MUSICA Y FONDEA. 

En la Ciudad de México, si \OS condiciones 
meteorol6glcos la perrntten, el ecipoo seró 
ob5ervoble o las 13:06 horas del jueves once de 
J<jlade 1991. 

SUBE MUSICA 1 O". BAJA Y SE MEZCIA CON lA 
ílUBíllCA DEL PílOGílAMA. 

Et de 1991 seró el li1lmo ecipoo que puedo verse 
en Méidco en es1e slg\a, asimismo seró uno de las 
rn6s largos y espectaculares. lndudob\ernente el 
eclpse, regalo de la no!uro\eza, despertaró lnle<és 
y polémlca, pera también seró una oportunidad 
espec\al poro que seamos testigos de una de las 
marovlos que acontecen en las cielos. 

SUBE ílUBíllCA SE MANTlENE. 



GUION DE COSMOS 

ENTRA MUSICA DE RUBRICA / BAJA Y QUEDA DE FOllDO. 

"COSMOS" 

SUBE MUSICA Y FONDEA. 

"Un Vi aj e Personal" 

SUBE MUSICA Y FO!IDEA. 

"Viajes en el Tiempo y el Espacio" 

SUBE MUSICA Y FOllOEA / EllTRA EFECTO DEL Sotl!DO DEL MAH. 

Vamos a la deriva en un gran océano de espacio y tiempo. l::n un océi:.mo en -
que los acontecimientos que darán forma al futuro s~· desarrollan por sí solos. -
Cada criatura y cada mundo, hasta la estn~lla rn[ir. remota deben su existencia. al 
curso de las potentes e implai.;ables fuerzas rle la naturaleza, pero lamtJién (! 

circunstancias fortuitas. 
Somos llevados por nuestro planeta alrededor- del sol. D~sdc su origen la 

tierra ha completado más 4000 millones de ciclos alrededor de nuestra estrella. 
El sol mismo viaja por el centro de la galaxia de la Vía Lactea; nuestra 

galaxia se mueve entr-e las otras gnln.xias. Siempre hemos sido viajero:=:; 
espaciales. 

SUBE MUSICA 8 seg. '/ FONDcA. 

Estos finos granos de arena son m<.ls o menos uniformes en su tamaño, se han 
producido de rocas más gronde::; a través de siglos de roces y colisioncr,. Abra--
sión y erosión, impelidos en porte por la distante lun<:1 y el sol. 

DES/\P/l.P:ECE MIJS.TCf\ DE RUBHICA. 

Así que los raíces del presente, yacen enterradas en el pasado. Somoti 
también viajeros en el tiempo. 

ENTRA MUSICA ELECTRONJCA Etl PRIMER PLANO 5 ser,. / DAJA Y FONDEA ! DESAPARECE 
EFECTO DEL SONIDO DEL MAR. 

Poro ntrnpndos en la tierra no her:L<.J5 tenido opd ón en cuanto a donde vamos 
en el tiempo y el espacio, ni a qu~ velc.cid:id. ''hr1rn estamos pensando en auténtt 
ca~ viajes ~n el tierr.po y verdaderos vin._jes a los lejanos astros. -

SUBE MUS ICA 7 seg. ! BAJA Y FotlDEA. 

Este puño de areno contiene aproximadamente 10 mil granos, es más que el -
número total de estrellas que podemos ver en unn noche clara, pero el número de 
estrellas que podemos ver es sólo una insignificante fracción de las estrellas -
que existen. Lo que podemos ver por la noche es sólo un número mínimo de lns 
estrellas mó5 cercanas y algunas otras brillantes 'J más distantes, como regalo 
odicional. 



ENTRA MUSICA 7 seg, / BAJA Y FONDEA. 

Entretanto el cosmos tiene riquezas sin limite. El núr11ero total de HsLre--
llas en el Universo es mayor que todos los granos de arenu de ladas la::; pluyas 
del planeta tieI"ra. 

SE MEZCLA ffECl'ü DE CAMPANA CON MUS!CA El,ECTRONICA. 

Hace mucho tiempo antes de que dese i fraramos que las estrellas son soles -
distantes, nos parecía que formaban figuras en el cielo. 

Sencillamente sigamos lo::> puntos. Ef: la constelación l lam;:ida gran Cucharón, 
O~a Mayor en norteamcricn. l\a tenido muchas otras encarnaciones , cada cultura -
antigua y moderna ha colocado sus emblemas e interprc tac iones en las estre 11 as -
Desde un burócrata chino hasta unn carreta alemana. 

Pero las culturas antiguas hubieran visto diferentes constelaciones, porque 
las estrellas se mueven con relación unas de otras. 

DESAPAHECE MUSICA I ENTRA MUSICA Eu:crnornCA I BAJA y FONDEA. 

Podemos dar a una computadora fas posiciones tridimensionales acLuales y -
los movimientos de las estrellas cercanas y después apJ icar estos patrones baci a 
atrás en el tiempo. Cndn conslelnción es sólo un cuadro en la rclicula cósmica, 
pero como nuestca vida es tan corta en relación a los patroneG estclart::~ que 
cambian muy lentamente nos inclinarnos a pcnsnr que no se mueven, 

SUBE MUSlCA 7 seg. Y FONDEA. 

Hace un millón de ai'ios no existía la Osa Mayor, nuestros antepasados 
mirando y maravillándose de las estrellas, vieron alguna otra imagen en los 
cielos nórdicos. 

SUBE MUSICA 7 seg. Y FONDEA. 

También podemos correr una constelación hacin ndclantc en el tiempo, Leo -
por ejemplo¡ para ver cuales serían los pntrones de las estrellas en el futuro. 

Dentro de un millón de años Leo podría ser llamada ln constelación de Radio 
telescopio, aunque supongo que para entonces el radiotelescopio sería tan -
obsoleto como lo es ahora 1n lanza de piedra. 

Aqui esta la constelación de Cetus o Bnlleno. 

SUBE ~USICA l~ oe¡;. Y FONDEA. 

!lace un millón de años tal vez fue comparada con otra forma conocida ¿la -
lanza quizá? 

SUBE MUSICA 15 seg. Y FONDEA. 

Vayamos rápidamente hacía adelante a través de mil millones de noches. 

SUBE MUSICA 12 seg. Y FONDEA. 

Dentro de millones de años alguna otra imagen muy diferente aparecerá en la 
película cósmica. 



SUBE MUSICA / BAJA Y DESAPARECE / EtlTHAN COMORCIALES / ENTRA MUSICA Y FONDEA. 

En Orión, el Cazador, las cosas están cambiando 1 no sólo porque las 
estrellas se mueven sino ¡xirque están evolucionando. Muchas de las estrellas de 
Orión son calientes, jóvenes y de corta vida. Nacen, crecen y mueren en el lapso 
de unos cuantos mi llenes de años. 

Si aceleramos esta supuesta película cósmica hacia üdelante en el tiempo -
veremos el nacimiento y la muerte explosiva de decenas de estrellas. Aparecen -
brillando y apágandosc como luciérnagas en la noche. 

SUBE MIJS!CA 13 seg. / FOtlDEI• Y DESAPARECE. 

Si esper;;imos lo suficiente 1 veremos cambiar las constelaciones. 

ENTRA MUSICA ELECTIHJN!CA # 3 / FOtlDEA. 

Pero si nos odelantamoti suficientemente también veremos la alteración de 
los patrones de las estrellas. LllG constelaciones de 2 dimensiones son 
únicamente la apariencia 1 en realidad son estrellas espaciales en 3 dimensiones, 
algunas son dCbilcs y cercanas, y otra::; brillantes per·o más lcjana!J. tJos 
pregunt<lmos si podría un viajero espacial ver también los patrones de la 
constelación. 

SUBE MUSICA B seg. Y FO!lDEA. 

Para eso se ne ce si ta ría viajar más o menos la distancia que nos separa de -
esa constelación. Aquí estamos viajando cientos de años luz en un círculo comple 
to alreriedor de las estrellns de la Osa Mayor o Vitibra. Los habitantes de -
planetas alrededor de otras estrellas verñn constelaciones diferentes a las que 
vemos nosotros ¡:orque sus posicione~ Gon diferentes. 

SUBE MUS!CA 20 s"il· / FOMDEA Y DESAPAHECE. 

Aquí estamos en la constelación Andromeda o cuando menos en Wl modelo de -
ella junto a la constelación Perseo. 

Andromeda según lo narra la mitología griega fue la joven a quien salvo 
Perseo de un mons trua marino. 

E~tn ~s.t;rella justo arribu de mi cabeza, es Beto. Andromeda, la segunda 
cstr<::lla más brillante de la constelAción. SI:' en~uentro. <:i 75 años luz de la 
tierra. La luz por la cual vemos a esta estrella ha pasado 75 años atravesando 
el espacio interestelar en su viaje a la tierra. 

E!ITRA EFCCTO UE V l ENTO • 

En el caso, poco probable, de quo Beta Andromeda hubiese explotado el 
martes tmr:e B días, no nos enteraríamos hasta dentro de 75 años; hasta que esta 
interesante información viajando a lo velocidad de la luz cruzara las enormes -
distanc1as lnterestelarcs. 

Cuando la luz de esta estrella emprendió su largo viaje interestelar el 
Joven Albert Einstein trabajando como empleado de patentes Suizas acababa de 
publicnr su Teoría de la Helntividad, que haría época aquí en la tierra. 



Vemos que el espacio y el tiempo estctt1 entretejidos. No podemos mirar hacia 
el espacio sin mirar atras en el tiempo. t.a velocidad de la luz es enorme pero -
el espacio esta vacíu :1 las estrellas estan muy separadas unas de otras. En 
realidad las distancias de las que hemos estnc1o hablando son muy pequeña$ según 
los eslandares normales en Aslronomfa. 

!.a distancia desde la tierra hasta el r.entro de lu galaxia de la Vía Lacten 
e~ de 'Jf rr.i l años luz, 

~NTHA MUSJCA Y FONDEA. 

Desde nuestra galaxia hasta la galaxia espiral más cercana como la nuestra 
llamnda MJl, que aparentemente esU:l adentro, pero en realidad se encuentra atrás 
ele lEI constelación Andromcda se encuentra a 2 millones de años luz. Cuando la -
luz que vemos hoy de la. M31 empJ·enc.lió su viaje hasta la tierra no existían seres 
humanos en el planeta.. Aunque nuestros antepasados, claro, estaban evolucionando 
bien y muy de prisa hncia nuestro. forma actual. 

Existen distancias mayores en Astronomía, la. distancia de la liern1 al más 
distante Cuasar es como de O o 10 mil millones de años luz. La:.> vemos corno eran 
antes de que la tierra misma se formara.. Antes de que se forrnara la galaxia de 
la Vio. Lacten. 

Los vehículos espaciales más rápidos que haya lanzado la especie humana 30n 
las naves espaciales Viajero, estan viajando tan de prisa que solamente son 10 -
rrii 1 veces más lentos que la velocidad de la luz. La nave espacial Viajero 
tardará .10 mil años para cubrir la distnncia hasta las estrell.:.1..s más cercnnns 
ni siquiera va en dirección de lns estrellas más cercanas, ¿Pero existe un 
método por el cual podríomos viajar en un tiempo convenientemente corto hacia -
las estrellns ? ¿ podemos viajar a. una velocidad cercana a la de la luz ? ¿ qué 
magia tiene la velocidad de la luz ? ¿ No podemos viajar a una velocidad rrayor ? 

SUBE MUSICA 7 seg. Y FONDEA. 

Pues resulta que hay algo muy ext.rru1o en la velocidad de la luz, algo que -
proporciona ln clave pnrn comprender t!l tiempo y el espacio. La historia d~! su -
descubrimiento nos lleva a Toscr.ma, en el norte de Italia.. 

SUBE MUSICA / BAJA Y DESAPARECE / ENTHA EFECTO DE LADRIDO. 

Por este lugar parece no haber pasado el tiempo; hace un siglo probablemen
te t.enL.1 li.> mi::,;r.¡:¡, aparicncin que Rhora. 

ENTRA EFECTO DE LADRIDO. TROTE DE CARRETA cori CABALLO y LATIGO I SE MEZCLA CON 
LA MUSICA 4 ESTACIONES DE VIVALDI / PERMANECE 15 seg. EN PRIMER PLANO Y l"OtiDEA. 

Si hubi ero.n pasado por estos caminos en el verano de 1895 podrían haberse -
encontrado con un chico alemán de 16 años que había. abandonado sus estudios. 

Su maestro le había dicho que nunca llegaría a ser nada, que su actitud 
quebrantaba la disciplina escolar, que más le convendría abandonar la escuela. -
Así lo hizo y vino aquí clonde disfrutaba internarse en estos caminos dando 
rienda suelta a su imaginación de explorador. 

Un día comenzó a pensar en la luz, en la rapidez con que se movía. 
En la vida diaria siempre medimos la rapidez del movimiento de un objeto -

con relación a otro. Por ejemplo¡ Yo me muevo a unos 10 Km/h con relación al 
suelo, pero el suelo no está inmóvil¡ la tierra gira sobre su eje a más de 1 600 
Km/h y la misma tierra esta en órbita alrededor del sol¡ el sol se mueve entre 
las estrellas móviles e'tc, 

Ern difíci 1 para el joven imaginar un estandar absc] uta para medir estos -
rrovimientos relativos. 



ENTRA MUSlCA CLASlCA E11 PRIMER PLANO 11 seg. / ENTRAll COMERCIALES / SUBE MUSICA 

~ 

Sabia que las ondas de sonido son vibraciones de aire, y su velocidad se 
mueve en relación con la tierra r.üsma. Pero la luz del sol viaja a través del es 
pacio exterior ¿entonces las ondns 00 luz se mueven en relación a otra cosa? Si
asf fuera, la gran incógnita era ¿en relación a qué? 

SUBE MUS lCA 8 seg. ! FOllDEA. 

El nombre de este adolescente rebelde era Albert r:ínste1n y sus c:1bilaciones 
cambiaron al mundo. 

SUBE MUSICA 8 seg. Y FONDEA. 

Le h3bia fascinando el libro de Bernstein, escrito en 1869 "l,ibro Popular -
de Ciencia Natural". Aqui en la primera página d1~scribc ln asombrosfl velocidad -
de la electricidnd a través de alambres 'J ~ la luz a través del espacio. 

Einstein se preguntaba ¡Tal vez por primera vez nqui en el norte de Italia! 
¿Qué apariencia tendría el mundo si se puclii:ra viajar a tro.vés (k· una onrl~ ~ 

luz? 
Que ¡yJnsamjento ta.n intr.!resar.t°"' y r;ígico pnra un adolescente en un car.iino -

en donde la campiña aparee(! onte sun ojos radiante de luz. 

SUBE MUSlCA 20 seg. / BAJA Y DESAPARACE / ENTRA EFECTO DE H!ACHUELO Y GOTAS DE 
AGUA AL CAER. 

Desde luego no se daría uno cuento de que esta en una onda de luz si •1iF.1ja 

con ella. Colocodn t::n la cre.Gl<.t de la corla permanecería en la cresta dr~ ln rni.srn<J 
y JX!rdería toda noción de que se trota de uno mrta. 

EtlTRA MIJS!CA CLAS!CA JUllTO CO:: EFECTO DE GOTAS DE AGUI, AL CAER / FOllDEA. 

Cuanto más pensaba Einstein en estas preguntus rrós difíciles se tnrnv.bf}n. -
Paradojas parecian s1.1rgir por todas rnrtes si se pudiera viajar a la velocidad -
de la luz. Ciertas ideas se habían acept.'."ldo como verdaderas sin haberlas medit;_i
do minuciosar.icnte. 

DESAPARECE Er"ECTO ( SUBE MlJSICA 5 seg. Y FONDr:A. 

Una de csar-:; ideas tenia que ve1 cor, b ht7 rln un objeto e1 1oovim1enlo, 

DESAPARECE MUSlCA 

Las imágenes por las que vernos el mundo e!>Lan hechas de luz. 

EllTRA MUSJ~A Cl.ASICA EN SEGUNDO PLArlú. 

Y llegun a nuestros ojos a la velocidnd de la luz o sea 3:'lf· rnil Km/Seg. 
Bien podría pensarse q..ie mf imagen deberío rooverse delante de mi, a la velocidad 
de la luz m:'is la velocidad de la bicicleta, 

EFECTO ESPECIAL DE CARRETA CON CABAi.LO. 



Si me muevo hacia ustedes con m:ís rnpidez que una cnrreta con c<:tbal lo 1 

entonces mi imagen debería acercarse a ustedes <..'On esa misma rapide?.. Mi imagen 
debería llegar primero. 

SUBE MUSICA Y EFECTO 6 seg. / FONDEAN / EFECTO DE RELlrlCl\IDü. 

Pero en realidad na se percibe ningún retrazo de tiempo. fil evitar una 
colisión, por ejemplo, uno ve que todo sucede al mismo tiempo. ¡Caballo! 
¡carreta! ¡viraje! ¡bicicleta! Todo simultaneo. 

DESAPARECE MUSICA Y EFECTOS. 

Pero cómo se vería si fuera correcto sumar las velocidades. Puesto que voy 
hacia ustedes sumarla mi velocidad a la velocidad de la luz. 

ENTRA !IUEVAMEllTE MUSICA CLASICA / Ef'ECTO DE CAHHETA CON CABALLO. 

Así mi imagen debería llegar nntcs que la imagen del C'.lb3llo y la carreta 

DESAPARECE MUSICA MOMENTANEAMErlTE 8 seg. / EllTHA Y FONDEA / EFECTO DE CARRETA 
CON CABALLO / DESAPARECE. 

Yo iría en bicicleta hacia ustedes normalmente y de pronto la colisión me -
parecería inminente. 

Pero ustedes me verían virar sin razón aparente, para evitar unu colisión -
con nada. El caballo y la carreta oo se dirigen hacia ustedes, su imagen debería 
llegar sólo a la velocidad de la luz. A mi p:>dría parecerme ~Je casi había 
ocurrido la colisi6n 1 y a ustedes que ni siquiera me h<lbín acercado a tal punto. 

En experimentos precisos da laboratorio los científicos jaméis han observado 
tal fenómeno. Si hemos de entender el mundo, si hemos de evitar las paradojas -
lógicas nl viajnr a al tas velocidades rutonces existen ciertas regl ns que deben 
observarse. 

DESAPARECE MUS!CA 

Einstein llamó a estas reglas "Teoría especial de la Relatividad" 1 la luz 
qUf.! proyecta un objeto viaja a la misma velocidad, ya sea que éste permanezca -
quieto o en rrovimicnto. No sumarós mi velocidad a la ve loe idad de la luz. Como -
tampoco ningún objeto rraterial puede viajar a la misma o mayor velocidad que la 
luz. No exisle ció.da en fi~ka que oos impida viajar tan cerca como se quiera a -
la ve loe idad de la luz 1 nl 99. 9% de la luz ¿quizás si 7 Pcn.:. EC import;¡ el 
esfuerzo que se haga nuoc<J se rodrá alcanzar el último punto <lecimal. Para que 
el mundo sea consistentemente lógico debe existir un lím1 Le de ·1clocidctcl cósmica 

ENTRA EFECTO DE LATIGAZO / CARHETA CON CABALLO. 

El chasquido ~ un látigo se debe a que la punta se mueve con mayor rapidez 
que la velocidad del sonido. 

EFECTO ESPECIAL DE LA ONDA DE CllOOUE QUE PRODUCE EL CHASQUIDO DEL LATIGO. 

Forma una onda de choque, un pequeño trueno sónico en la campiña italiana. 
El trueno tiene un origen similar. 

EFECTO ESPECIAL DE AVION SUPERSONICO / DESAPARECE. 



Como también el sonido de un avión supersónico ¿Entonces por qué es una 
barrera la velocidad de la luz mis Q.Je la velocidad del sonido? 

l.a respuesta na es únicamente que la luz es un mlllón de veces más veloz cp..1e 
el sonido. 

EllTRA MUSICA (VIOL!N) Y EFECTO CAHRETA CON CABALLO. 

tia es sólo un problema de ingeniería como el avión supersónico, por el 
contrario la barrera de la luz es una ley fundamental de la naturaleza tan 
clásica como la gravedad, Eistcin encontró su estructura obsoluta para el mundo. 
¡Este fuerte pilar entre todos los 1;evimientos relativos del Cosmos! La luz 
mantiene su velocidad sin alterarse por el movimiento de su orinen. La velocidad 
de la luz es const.ant.e relativa a tndo lo demás, nada podrá jamás alcanzar a la 
luz, 

ENTRA CORTE: COMERCIAL I EllTRA MUSICA HENACE:llTISTA Y FONDEA. 

Según cuentan Leonardo se deleitaba trepando por estos montes y mirando la 
tierra desde grandes alturas como si estuviera volando como un pájaro. El dibujo 
las primcrns vistas aéreas de paisajes, villas, fortificaciones. 

He estado hablando acerca de Eistein en los alrededoren y en este poblado de 
Vinci donde creció Leonardo. Eistein respetaba profundamente a Leonardo y su 
esp1ritú en u.lgún sentido oún h3bitn estn campiña. 

SUBE MUSICA 45 seg. I f'OllDEA 

Entre los muchos campos en que Leonardo descolló: pintura 1 escultura, 
arquitectura, historia natural, unatomía, geología ingeniería, tanto civil como -
militar. ¡Ah! Tenía una gran pasión 1 deseaba construir una rréquina QUC pudiera -
volar e hizo Losquejos de toles máquinas, construyó oodelos en miniatura, 
construyó también grandes prototipos de tarnaíi.o rotur¡:¡l, 

'3UBL MUSICA·ll seg. /FONDEA. 

'{ ninguno de ellos jamás funcionó. 1Em! Debido principalmente a que no 
existían máquinas de la capacidad adecuada en ese tiempo. ta tecnología no 
C)('istía simplemente. Los diseños sin embargo eran· brillantes, p:Jr ejemplo, esta -
máquina como pájaro. Aquí en el Museo de Leonardo en el poblado de Vinci. Los 
diseños de Leonard0 unir.iaron a ingenieros de épocan posteriores. Atmque Leonardo 
mismo se sentía muy deprimido con estos fracasos. 

Pero desde luego ro era su culpa¡ estaba atrapado en el siglo "IN. 

DESAPARECE MUSICA RE!lACE!lT!STA. 

Un caso similar ocurrió en 1939 cuando un grupo de ingenieros que se hacían 
llamar la Sociedad Británica Interplanetaria OOcidió diseñar una nave que 
llevaríc1 a personas a la luna. 

ENTRA MUSICA DE: FONDO. 

Ahora ro era por ningún concepto el mismo diseño que el lle la nave Apolo -
que realmente llevó personas a la luna unos nños después. Pero desde luego este -
dioeí10 sugirió que una misión a la Luna r..odría ser una r;osibilidad practica de -
ingeniería. Hoy tenemos diseños prcl iminares de naves muy avanzadas que llevarán 
a personas a las e:i1TP1 las. Estan construidas en órbita terrestre y desde allí se 
nventurarán en !';Us gr etndes viajes lnterestelares. Un~ de el los es llamado 
,.royc1 t. 11 •Í11, ,1 1 I' ,.1 'lf'mél!~ ,,,,, lcare~~. bomba:; de ~iidróé'.i=~n1 ·nntra un P.nor1· .... 



•• , plato de inercia. Cada explosión proporciona una especie de ¡put! ¡put! 
o sea oo inmenso barco motorizado del espacio. Orión, parece enteramente 
práctico, y estaba en pleno desarrollo en los Estados Unidos hasta que se firmó 
el tratado internacional prohibiendo explosiones de armas nucleares en el 
cspac.l o. Personalmente creo que la nave estelar Orión es la mejor utilización de 
armas nucleares que puede haber, n condición, claro, de que no despeguen muy 
cerca de la tierra. 

SUBE MUSJCA 30 seg. / FONDE:A. 

El proyecto Daedalus es un reciente diseño 1\e la Sociedad Británica 
Interplanetaria, presupone la existencia de un reactor de funión nuclear, algo 
más seguro e incornpar;;iblemente müs eficiente que las actuales plantas de fuerza 
de fisión nuclear. 

SUBE MUSIGA 17 seg, / FOtlDEA. 

Todavía no tenemos renctores de fusión, un día muy pronto tal vez los 
tengamo5. 

SUBE MUSIGA 17 seg. / FOllDEA. 

Orión y Daedalus podrían íar al 10% de la velocidad de la luz, en 
consecuencia un Víaje a Alfa Centaurus o. 4 U nños luz de? distancia tardaria 45 -
años, menos que una vida humana. Tales naves no podrían viajar suficientemente -
cerca a la velocidad de la luz pora que los efectos de la dilatación del tiempo 
de la relatividad espacial fueran importantes. rto parece probable que talas 
naves pudieran construirse antes de mediados del siglo XXI, aunque podríamos 
construír una nave estelar' Orión ahora. 

Para viajes más allá de las estrellas más cercanas deberán resolverse otros 
problemas; tal vez se usen naves que sustenten varias generacíoncs. Así, los que 
llegaran serían los descendientes remotos de aquellos que originalmente 
emprendieron el viaje siglos atrás. 

DESAPAHECE MUSICA • 

O tal vez algún medio seguro de hibernación humano. fuese posible para que -
los viajeros espaciales fueran congelndos y después descongeledos al llegn:r a su 
de atino si glas después. Pero vuelos espaciales interestelares rápidos 
aproximo.dos a la velocidad dí.! l.:i lu:>: es mucho más difícil. Este es un objetivo -
no para cientos de años sino para miles de años o pai·a decenas rl~ miles de años. 
Pero desde luego esta dentro de lo posible. 

ENTRArl GOMEilGlALE:S / ENTRA MUS!CA CLASICA / FONDEA. 

Supongamos que la nave espacial esta diseñada para acelerar a ln unidad -
gravitacional para poder estar cómodos abordo, nos acercariamoo más y más a la 
velocidad de la luz hasta el !Junto medio del trayecto entonces se voltea la nave 
desaceleramoG a la unidad gravitacíonal, hasta nuestro den.tino. Durante la mayor 
parte del viaje la velocidad estaría muy cerco a la de la luz y el tiempo se -
retrasaría enormemente. ¿Pero cuán enormemente? La estrella Barnard podría 
alcanzarce en esa nave en 8 años tiempo de abordo, el centro de la Vía Láctea en 
21 llñ0:'.3, la galaxia Andromeda en 28 años. La gente que fue dejada atrás en la -
tierra vería las cocas diferentes, en vez de 21 años al centro de la galaxia 
ellos lo medirían como 30 mil años. Cuando regresaremos desde luego habria muy -
pocos amigos para. recibirnos, 



En un principio un viaje así numcnümdo lon puntos decimales más y m5:s 
cerca a la velocidad de la luz nos pennitiría circunaveg.:i.r el universo conocido 
en 56 años tiempo de abordo y regrcsnriamos en 10 mil millones de años en el -
futuro a un mundo hecho cenizas con un sol muerto, Vuelos espaciales relativos 
hacen el universo accesible a civilizaciones avanzados. pero ünicamente u los -
que emprenden el viajes y no a los que se quedan en casa. Estos diseños 
probablemente estan más dintantes a las naves espaciales interestelares del 
futuro que ¡Eh! los roodelos de Leonardo a los transportes supersónicos del 
presente. Pero si antes no nos destruimos es posible que aJgUn día aunque lejano 
nos aventuremos a lne estrellas. Cuando nuestro sistema solar este totalmente -
explorado, los plnnetns de otras estrellas noa llamar6n la otcnción. 

SUBE MUSICA 1:00 min. DAJA Y DESAPARECE ! ErlTHA EfECTO DE VJEllTO Y FONDEA. 

Los viajes en el espa.cio y las viajc5 en el tienipo guardan una relación. 
Viajar con rapidez en el espacio es viajar con rapidez al futuro. 

SUBE EfECTO DE VIENTO A PlllMEH PLAtJO / BAJA Y DESAPARECE: 

Viajamos htJciu el futuro conntantemente .;iunquc con lentitud, Pero y el 
pasado ¿podríamos viajr1r hací;..i el pasnrJo':' Muchos físicos piensan que esto es 
fundamentalmente imposible, ya que no hay forma de construir un apürato que nos 
llevara hacia atrás en el tiempo. Algunos d io~n que aunque pudier-amoR construir 
ese apuro.to no serviría Je mucho no podr-Iamo;, afectar signifjcativamcnte el -
pasado. Po?' ejemplo supongamos que viajaran .:d pa.sndo y en nlguna forma evitaran 
que sus pDdres se conocieran, entonces w:;.tcdc:.; probablemente no hubit::'ran nar;ido, 
lo cual es una contr-odicción esencial puc~to que estan ustedes ahí. Otras 
personas piensnn que dos alternativas en hl J-,islorL'l tk·nen igual validez, que -
son hilos par-alelos, madejas del tiempo que existen una al lado de Ja otrn. 

EFECTO ESPECIAL ( MULTIPLICACION) 

La historia en la que nacieron es la historio de la cual saben todo. 

ENTRA EFECTO ESPECIAL llE CAMPAIJAS • 

Tal vez el tiempo mismo tiene muchas dinensiones potenciale~ a pesar del -
hecho de que estamos condenados n experimentar sólo una de esas dimensiones. 

DE>APARECE EFECTO DE CAMPANAS. 

Aharo. s11pon~amos que pueden viajar o:l pasado y realmente cambiarlo en algo, 
digamos como persuadir a la flclnn Isabel de no respaldar al navegante Crislobo.1 
Colón. Entonces habrían puesto en movimientv unu :ecu~nc.i.a diferente u los 
eventos históricos de los que aquf'llas persón/3s que quedaran atráti ~n nuPfl:tro -
tiempo nunca se enterarían. Si ese tipo de vii:.1jt~ en el tiempo ac8so fuera 
posible, entonces toda secuencic:i imaginable de altP.rnativas hif'lúricas podrían -
en algún sentjdo exlsttr. 

ENTRA MUS!CP. ELECTRONICA / FONDEA. 

Sería posibl~ que- un viajero en el tiempo cambiara el curso de la historia 
en forma importante. 8J en pensemos en eso. 

~.MUSICA lú seg. / _f~~ 



La historia consiste en g.~nn (...arb3 en una compleja multitud de hilos 
entretejidos profundamente, fUcrzas biológicas, económicos y socioles que no 
resol taría fácil desenrredar. 

SUBE MUSICA 6 seg, / FONDEA Y SE MEZCLA CON EFECTO DE TELAR. 

Los antiguos griegos imaginaban el curso de acontecimientos humanos como -
una especie de tapicería creada por tres diosas. Lns Parcos acontecimientos 
fortuitos menores, generalmente no tienen consecuencias a largo plazo. Sin 
embargo, algunos que ocurren en r.iomen tos críticos pueden al ter ar el curso de la 
historia. 

Hay casos en los que pueden lograrse cambios profundos mcd iante ajustes 
relativamente triviales. cuanto más lejos en el pnzado ocurrí? un evento más 
poderosa es su influencia. 

Supongamos que nuestro viajero per~;undiera a la íli:! ina Isabel de que 
las teorías de Colón eran erront!as. Casi con seguridad algún otro europeo 
hubiese nnveeado hacia el oeste en busca del nuevo mumlo. poca después. Existían 
incentivos: el aliciente de comercio en csp<:>cim>, el avanc'~ en lu navegación y -
la competencia. enlre potcncins curoper1s. A~i que el d'3scubrimiento de América -
alrededor de 1500 era inevitable. 

Por supuesto no habría estampillas con la efigie de Colón y la República de 
Colombia seria conocida con otro t1()::1b!'e. Pero en "=onjuntu huhi era resul t.ado más 
o menos lo mismo. 

E!11'RAN COMEHCIALES / SUBE MUS!Cl1 '> seg. / FO!füF.A. 

Para poder afectar el futura profundamente un viajero en el tiempo tench-in 
que selecciomtr. Proliablementu, tendriLJ que intervenlr en una serie de eventos -
que fueran selecciom1.<los cuidado~omente w1ra que pudlernn cam'tiia1· el curso de la 
historia. Sin duda es una fantas!a f.mcantadorn ln posibilidad de explorar esos -
otros mundos que nunca existieron. 

ENTRA MUSICA Ei,ECTHO!HCA 10 scv.. / FO!lllEA. 

Si tuvien1mos la máquina del tiempo de 11.G. :JJells lal vez podríamos 
entender como se h<lce realmente la historia. Si nleuna persona üparüntemente 
fundamental no hubiera existido: Pablo el apó::;tol o Pedro el Grande o Pi tágaras 
¿Qué tan diferente sería en realidad el mundo? 

¿Y si las tradiciones científicas de los antiguos griegos Jónicos hubiera -
prosperado y florecido? Se hubieran necesi lado en ese tiempo que muchas factores 
sociales fueran diferentes, incluycndú el ::::cntimi Pntri r.omún de que 1 a esclavitud 
era correcta y natural. ¿(Jué hubiera ocuri~icto si esa luz que apnreció en e.1 
Mediterraneo Oriental hace unos 2 500 ai'ioB no :::e hubiese ap::igado? ¿qué hubiese -
ocurrido si e 1 método cientI fico y la ex¡:>G rimen tac ión hubieran seguido 
vigorosamente 2 000 años antes de la Revolución Industrial, nuestra Hevolución -
Industrial? ¿y dónde estaríwnos si ese nuevo tnudo de pensar, el método 
científico hubiera sida generalmente apreciado'' 

DESAPARECE MUSJCA ELECTl!ON!CA / EllTHA MUS!CA (HIND\j) IJE r'OtlU<-



Creo que hubicramon ahorrado por lo menos 10 o 10 siglo.a. ¿Quizás lns 
contribuciones científicas de Leonardo hubieran si.do hechas mil años antes y -
tal vez las contribuciones de Ein:tcin 500 años antes? No quiero decir que esas -
contribuciones hubieran sido hechas por csns personas, ya que ellos vivieron en 
el tiempo en que vivieron. 

¡Eh! si los jonios hubieran triunf'ado, pienso que ahora cataríamos camino -
ha las estrellas. Podrlamoa en este momento tener las primeras noves de observa
ción regresando con resultados asombrosas de Alfa Ccntaurus, .así como de la 
estrella Oamard Cirio y Tau Ccti. Ahora habría grandca. grandes flotas de 
tranaportcs interestelares conatruyéndose en la órbita terrestre. Pequeñas naves 
exploradoras sín piloto, naves para inmigrantec y posiblemente grandes barcos -
comerciales que pudieran cruzar loa espacios entre las estrellas. Kn todas estas 
naves habría símbolos e inscripciones en loa costados. Estos inscripciones si 
la.ti viermnos de cerca cstnrinn cscri taG en ericgo. El símbolo tal vez sería el -
dodccahcdro. 

DESAPARECE MUSJCA IHNDU / EIITHA MUSICA ELECTHONICA V FONDEA 

'i la inscripción en el costudo de las navcn ¡qui<!á! Algo así como "Nave 
Estelar Theodorus, Plunctn Tierra". 

SUBE MUSICA 11 seg. / FOrmEA 

Si usted fucr;c un viajero en el tiempo realmente ambicioso no se distraería 
con In historia humana, ni uc det<:ndría o. examinar ln evolución de la vida sobre 
lo tierra. Al contrario viajaría ha.cía otras para presenciar el origen de 
nuestro aiutcma solar, investigando loa gases. y el polvo entre las estrellas. 

Hace 5000 millones de añon una nube 1nlercntclar se derrumbaba para formar 
nuestro sistema solar-, 

DESAPAHECE MUSICA 

Cnai todos loa trozos de matcrín e.ravitaron hacia el centro. Estaban 
destinados a formar el sol. 

ENTRll MUS!CA / FONDEA 

Trozon periféricos más pequeños oc convertirían en planetas. Hace mucho 
tiempo habín algo nsí como selección natural entre los mundos. Aquellos en 
órbitüs alt.a.mcntc elípticas tendían a chocar y destruirse, pero planetas en 
órbitas circulares tendían n sobrevivir. 

Si los acontecimientos hubieran sido un poco diferentes la tierra nunca se 
habría formado y algún otro plnncta n otra distancia del sol estaría cerca. 
Debemos In existencia de nuestro mundo a colisiones rortui tas en una nube qu_, -
d<:saparcció hace mucho tiempo. 

En poco tiempo la masa ccntri'.ll se aobl"Ccalcnto, se iniciaron reacciones 
termonucleares y el uol se iluminó inundando de luz al sistcmn solar. 

Pero los trozos mfin pequeños qu~ aumentaban en tamaño nunca alcanzarían 
temperaturas tan altas y nunca generarían rcaccioncc termonucleares. Se 
convcrtiri.an en la Tierra y en los otros planetas. Ernn calentados no desde el -
interior sino principalmente por el distante soL 



SUBE MUSICA 11 sea. / FONDEA 

La acrcción continua hnstn que casi todo el gas y polvo, usí como los 
pequeños mundillos fueron recogidos por los plnnctos sobrcvivicntca. 

Nuestro viajero en el tiempo ocría testigo de las colisionca que formaron -
los mundos. 

ENTRAN COMERCIALES / ENTRA MUSICA 10 seg. / FONDEA 

Desde la mn}roría de estos mundos las vistas serían deslumbrantes. Ninguno -
de ellos sería idéntico a la tierra. Unos cuantos serían hospitalarios, otros -
hostiles. 

Donde hay dos soles en el ciclo cada objeto proycctnró dos nombras. 

ENTllA MUSICA ELECTHONICA 15 se¡¡. / FONDEA 

¿Qué maravillas nos esperan en los plonctas de los estrellas cercanas? 
¿Existen clases de mundou rndicalmcntc difcrcnl.cs? ¿formas de vida cxóticns no -
imaginadas? 

SUBE MUS I CA 6 seg. / FONDEA 

Tal vez en un sie,lo o dos cuando nucotro sistema solar este totalmente 
explorado, nosotros también habremos puesto orden en nuestro propio planeta. 
Entonces podremos zarpar hac.in las estrellas y los mundos alrededor de elloa 
responder n su l lamndo. 

Ese día nucstraG máquinas y nuestros dcscendienLcs uproximándosc a la 
velocidad de la luz recorrer¡ln distancirm innimaeinablcs, lnznndose a través 
del tiempo para buscar nuevos mundoa. 

Einstein demostró que es posible. Viajaremos simultúncamcnte a planetas 
distantes y al futuro lejano. 

SUBF. MUSICA 10 scp,. / r'ONm:A 

Algunos mundos como este tendró.n a la vista una nebulosa easeosa vasta, los 
restos de alguna estrella que aleuna vez existió, pero que ya no existe. En 
todos esos ciclos de ricas, dhitanles y exóticas constelaciones ¡ch! puede haber 
una débil estrella amarilla, tal vez npenas visible n slmplc vista, tal vez sólo 
visible a través de un telescopio. 11 La Estrella llogar11 de una flota de 
transportes intcrcslclarcs explorando esta pequeña región de la gran Gulaxiu de 
la Vía Lactca. 

Loo temas de espacio y tiempo están entretejidos. Mundos y eatrcllns como -
las personas: nacen, viven y mueren. 

La vida de un ser humano se mide en décadas, pero ln vida del sol es cien 
millones de veces más larga. 

L<l materia es mucho más vieja que la vida, miles de millones de aftas notes 
que el sol y la tierra se fonnaran los átomos estaban siendo sintetizados en el 
interior de estrellas ardientes y despuén devueltos al espacio cuando las 
estrellas estallaron. Los planetas rccicn fonnados fueron hechos de este de tri to 
estelar. La tierra y todo lo viviente esta hecho de materia estelar. 

SUBE MUSICA 8 seg. / FONDEA 



Pero cuan lentamente en nuestra perspectiva humann evolucionó la vida de -
las moléculas de océnnm:; primitivos a la primera bnc ter in. 

SUBE MUSICA 7 seg. / FONDEA 

La razón por ln cual la evolución no es fácilmente perceptible para todos -
es porque se mueve muy lentamente y toma demasiado tiempo. ¿cómo puede una 
criatura que sólo vive 70 años detectar acontecimíentoo que lardan 70 millones -
de años en desarrollarse o 4000 mi llenes de oñoa? 

Para cuando se habían desarrollado los animales unicelularcn lo mitad de la 
hiotorin en la vida en la tierra ya había transcurrido. 

No demasiado lejos de nosotros podríamos pensar pero para entonces la 
química básica de la vida ya hnbío sido cstnblccidn. 

Olvidemos nuestra perspectiva humonn en el tiempo dcGde el punto de vista -
de una estrella ln evolución iba tejiendo nuevoG e intrincados patrones con 
materia estelar en el planeta Tierra y muy rñpidamcnt.c. 

ENTRA MUSICA ELECTHONICA 8 seg. / FONDEA 

Ln mayoría de loo conducLon de evolución se extinguieron, muchos se 
estancaron. Si lan cosas hubieron sido dif'crcnLcs, un pequefto cambio en el clima 
o una nueva mutación, o la muerte accidental de un modcuto organismo. Toda ln 
historia futura de la vida podría haber sido di fcrentc. 

Tal vez el proceso hacia uno especie inlel ie,cnte y tecnológica hubiese 
pasado a través de gusanos ¡Tal vez.! los actuales ducfios del planeta podrían 
haber tenido nntcpnsados como los tunicados .. Tnl vez nonotrm; no huhtcromoa 
evolucionado, alguien más, alguien muy diferente est.orín nquí, o.hora. Estaría -
aquí en nuestro lugar meditando sobre su origen .. 

Pero eso no fue lo que ocurrió hubo una serie particular de secuencias 
ambientales y mu tac iones fortuitas en el matcri al hcrcdi torio .. Un conducto 
tiempo particular para la vida en la tierra en este Universo. 

SUBE MUSICA 6 seg. / FONDEA 

Como resultado los organismos dominantcn en el planeta de hoy tienen su 
origen en los peces, lo largo del camino mús especies que las que ahora exioten 
se extinguieron. Si la historia hubiern siclo un poco diferente aleunos de esos -
organismos extintos quizá hubiese sobrevivido. Pero ocasionalmente una criatura 
que se pensó ne había ext.inguido hoce cientos de milloncn de aiios resulta estar 
bien y viva. Los celcntereoa por ejcmpl<?· 

Durante 3500 millones de años la vida exiatió sólo en el agua, pero subi ta
mcntc en una gran aventura llegó u la llerra. Pero si el proceso hubiera sido -
dif"ercnte la especie dominante podría aún estar en el océano y podrían haber 
desarrollado naves espacialeG para llevarnos fuera del planeta totalmente. 

ENTRAN COMERCIALES / SUBE MUSICA 6 scc. FONDEA 

A partir de nuestros antepasados los reptiles desarrollaron muchas caracte
rísticas que sobrevivieron hasta llegar a lou dinosaurimJ. Algunos eran rápidos, 
diestros e inteligentes. Algún visitante de oLro mundo en un tiempo podría haber 
pensado que era el signo del futuro, pero después de casi 200 millones de años -
de pronto desaparecieron, quizá fue un gran mcLiorito que chocó contra la lierra 
expulsando detrito en el aire ocultnnto al sol y 1natando lus plantos que comían 
los dinosaurios .. Me pregunto ¿cuándo Gintieron que aleo andaba mal? 



Los sucesores de los dinosaurion vienen de la misma rama de los reptiles 1 

pero pudieron sobrevivir a la catnstrofc que destruyo a BUS primos. 

SUBE MUSICA 10 seg. / FONDEA. 

Nuevamente hubo muchas ramas que se extinguieron y de nuevo si los aconte
cimientos hubieran sido otroo, coas ramas podrían hnbcr llegado a ser la forma -
dominante de hoy. 

Durante 40 milloncn de años un visitante no ne hubiera impresionado mucho -
por catan tímidas criaturas. Sin embargo, dieron origen a todos los mamíferos -
conocidos en la actualidad. 

Incluyendo por supuesto a los primates. Hace más de 20 millones de años un 
viajero espacial ltubicra reconocido que estos seres eran prometedores, lislos, -
rápidos, ágiles, sociables y curiosea. Sus antepasados fueron una vez. átomos en 
las estrellas, después simples moléculas, células nencillas 1 polipos fijos en el 
suelo marino, peces, anfibioB. reptiles, munarnñan, pero entonces bajaron de los 
árboles, caminaron crguidori, desarrollaron enormen cerebros, crearon cultura, -
inventaron implementos 1 dominaron el fuego. 

SUBE MUSICI\ 10 sec. / FONDEA 

Descubrieron el lcneunjc y la cscri tura. Dcl:i<HTollaron ln np,ri cultura, 
conntruyeron ciudades y fundieron mctalcfi, Finalmenlc viajaron o laa estrellas -
de donde hnbínn venido hncc 5000 millones de años. 

SUBE MUSICll 10 seg. / FONDEA / DESAPARECE MUSICA 

Somos mntcrin estelar. Materia estelar que ha tomado nu deatino en las 
manos. El telar de tiempo y espacio ha logrado lu Lransformo.ción mó.s asombrosa -
de la materia. Nuestro planeta es una pequeñísima parte de c~c vaslo tapiz 
cósmico. 

ENTRll EFECTO DE CAMPl\NAS / EFECTO DE OCEANO 

Una tela estrellada con mundos aún por desarrollarse. Esos mundos en el 
espacio son tan inconmensurables como todos los granos de arenn de todas las 
playas de la tierra. Cada uno de esos mundos es tan real como el nuestro. En 
cada uno de ellos hay una sucesión de incidentes, eventos, contccimicntos que -
influyen en su fut..uro, innumerables mundos, incontables moment..os, unn inmcnaidnd 
de espacio y lic1npo. En nuestro pequeño ploncla en ente momento ••• 

ENTRA MUSICA/ FONDEA 

••• nos enfrentamos a un punto crítico en la historia. Lo que hagnmos con -
nuestro mundo en la actualidad se propagará a través de loa siglos y afectará -
podcroaamcntc el destino de nuestros descendientes. 

Esta al alcance de nuestro poder el destruir nuestra civilización y tal vez 
nuestra especie l.umbién. Si sucumbimos a la superstición, la avaricia o la 
estupidez, podremos hundir nuestro mundo en una oscuridad m<is profunda que la -
época entre el colapso de la civilización clásica y el renacimiento. 



Pero también somoa capaces de usar nuestra compasión y nuestra inteligencia, 
nuestra tecnología y riqueza para proveer una vida abundante y signi:ftcativo. 
para cada habitan te de este planeta. Para acrecentar cnonncmcntc nucstr 
comprensión del UNi verso y así llegar a las estrellas. 

SUBE MUSICA A PRIMER PLANO HASTA DESAPARECER 

Aparecen crédi toa. 
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