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Introducción 

A lo largo de la historia, el humano se ha caracterizado por la búsqueda del 

conocimiento hasta encontrar respuestas ante los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, para ello, ha desarrollado las ciencias, y cada una se refiere a fenómenos 

distintos, como lo es la física, química, matemática, astronomía, biología, entre 

otras. 

Las investigaciones pueden ir desde lo que parece más básico como explicar el por 

qué la tierra es un ovoide, o por qué el cielo es azul, hasta lo más complicado, por 

ejemplo: cómo funciona la espina dorsal, la forma en que protege a la médula 

espinal y finalmente de qué modo es que ésta última logra llevar los impulsos 

eléctricos de todo el cuerpo al cerebro y viceversa. 

Todos estos descubrimientos, además de ser impresionantes, se conocen porque 

alguien se dedicó a difundir esta información, ya sea el propio científico descubridor 

o alguna persona dedicada a compartir dichos hallazgos, como los periodistas. 

De acuerdo con Avogadro (2005), desde la antigüedad la ciencia ha sido difundida 

por personas como Jenofonte, Lucrecio, Paracelso, Galileo y Fontenelle, sin 

embargo, no es hasta 1830 cuando realmente se da una difusión de modo masivo, 

y actualmente la generación de información es tan rápida y amplia como nunca se 

había visto. El periodismo científico, funge como puente de unión entre la ciencia y 

el público en general, tiene entre sus funciones desarrollar una labor educativa.  

En este caso, los periodistas tienen la obligación de servir como medio para que los 

científicos y la gente que no está especializada en estos temas se “entiendan”. Los 

textos con respecto a la ciencia tienen muchas formas de interpretarse y estudiarse. 

Desde el lenguaje utilizado, la calidad de las imágenes, cómo ilustran, hasta la 

extensión del elemento. 

En este sentido, los medios deben servir de foro para analizar y debatir, con rigor 

profesional, el estado de la cuestión, con el fin de que los ciudadanos tengan un 
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mayor conocimiento de cómo afecta la calidad del medio ambiente a su salud, a su 

forma de vida y a sus actividades económicas, como indica Rodríguez Cruz (2017), 

así como de la tecnología que les rodea ya sea para el ocio o para mejorar la calidad 

de vida, o cómo los avances científicos les dan las respuestas que quizá andaban 

buscando. 

Es por ello que no debe soslayarse la difusión especializada de conocimientos, sin 

embargo, ¿de qué forma los medios de comunicación masiva (MCM) tratan noticias 

de ciencia? ¿Cuál es su estructura? ¿Son parecidas entre sí independientemente 

del lenguaje en el que el texto se encuentre? ¿Cuántas son escritas e investigadas 

y cuántas sólo son réplicas o traducciones de otros medios? ¿Cuántas son sólo el 

boletín emitido por la institución? 

Para ello, se analizará una sola noticia, vista desde los medios, escritos, 

audiovisuales y radiofónicos en la web mexicana. La noticia a analizar será la del 

descubrimiento del Bosón de Higgs, el cual, marcó una pauta importante para la 

ciencia de partículas y además, también punteó que el poder de los medios llevó a 

que se le conociera como la “Partícula de dios”, aspecto que también se explicará. 

Para llegar a un análisis adecuado de la nota, también hay que “desenmarañar” otro 

rubro, las definiciones y diferencias entre periodismo, divulgación y comunicación 

de la ciencia. Autores como Manuel Calvo Hernando, Juan Tonda, Cecilia Rossen, 

Javier Cruz, entre otros autores, definen cada término a su modo y experiencia en 

el ramo. 

Manuel Calvo Hernando define al periodismo científico como un híbrido entre el 

periodismo y ciencia, siendo una especialidad de nuestro tiempo que define y 

describe inherentemente la función del conocimiento. También lo describe como 

una actividad social que requiere no sólo a la comunidad investigadora, sino de toda 

la sociedad. 

Tonda Mazón explica que existen muchos términos equivalentes al hablar de 

divulgación científica, por ejemplo: difusión de la ciencia, extensión de la ciencia, 
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comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, comunicación social 

de la ciencia, periodismo científico, popularización de la ciencia, alfabetización 

científica y cultura científica. 

Ante este panorama de términos, de igual forma habrá de definirse qué y quiénes 

forman parte de la divulgación, del periodismo y de la comunicación de la ciencia y 

cuáles son las funciones de cada uno. 

Este análisis es necesario porque significa averiguar qué tan similares o diversos 

pueden ser los textos sobre la ciencia difundidos por los medios en México, así 

como el lenguaje que se utiliza para dar a entender un concepto, las imágenes de 

apoyo, entre otros elementos que pueden o no ayudar a la fácil comprensión de un 

público no especializado.  

El Objetivo General de esta investigación es estudiar a través del método de 

análisis del discurso, la información científico-periodística publicada acerca del 

descubrimiento del Bosón de Higgs en medios escritos, audiovisuales y radiofónicos 

en la web, estudiar el manejo que se le da a la información científica en la red 

mexicana.   

La pregunta de investigación es: ¿Cuál es el discurso escrito, audiovisual y 

radiofónico que algunos medios de difusión de la web mexicana, ocuparon para 

informar acerca del descubrimiento del Bosón de Higgs? 

Como hipótesis la información científica publicada en los medios web de México, 

despliegan un discurso que presenta un lenguaje especializado y/o dirigido a 

personas con conocimientos previos. En su defecto, privado de explicaciones 

adecuadas para ilustrar el tema. Además de no poseer el manejo de la interfaz 

multimedia que ofrece la publicación en plataformas web. De esta forma, la ciencia 

difundida se convierta en una forma simbólica de un grupo reducido. 
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Para que esta investigación tenga sustento, en el primer capítulo, se dará a conocer 

el contexto socio histórico, no sólo del periodismo científico, sino también del Bosón 

de Higgs y el punto en el que fue descubierto. 

Ya situado el momento de la investigación se dará paso al marco teórico, que está  

basado en las prácticas sociales de producción de los bienes culturales que plantea 

Thompson en Ideología y Cultura Moderna, centrado en la descripción del contexto, 

la interpretación y la representación de la forma simbólica, así como la importancia 

de las ciencias de la comunicación dentro del objeto de estudio, que será descrito 

dentro del segundo apartado de esta investigación. 

Para realizar un análisis del discurso adecuado, es necesario una metodología 

que se encuentra descrita y desglosada en el tercer capítulo de este trabajo, 

tomando como modelo el análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk, combinado 

con el enfoque tripartito de Thompson, cuya metodología y resultados pueden 

observarse en el tercer apartado. 

Es importante averiguar cuál es la calidad de la noticia, ya que de ellas depende 

cómo se informa a la gente objetivo del medio. Teniendo en cuenta que esta nota 

(el Bosón de Higgs), no representa algún peligro o algo que haga un cambio en la 

humanidad a escalas prácticas.  

Sin embargo, este tipo de análisis de discurso puede ser útil para las personas que 

quieran averiguar el impacto que puede tener una nota con datos inexactos o 

confusos. Un ejemplo bastante fácil de dar a notar es aquel en el que se informa 

que habrá un “megaterremoto” que destruirá a México, donde incluso se asegura 

que el instituto de Geofísica de la UNAM predice que será de más de ocho grados 

como el de aquel 19 de septiembre de 1985.  

Los motivos que impulsan esta investigación son principalmente el satisfacer la 

curiosidad de saber cómo están conformadas las noticias de carácter científico, así 

como señalar las deficiencias y virtudes de las formas actuales de elaborar 

contenidos en la web mexicana. Siendo el análisis del discurso la mejor forma de 
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entender las noticias. Se eligió el evento del descubrimiento del Bosón de Higgs por 

su prominencia en la historia de la ciencia de la humanidad, tanto así que fue este 

trabajo el merecedor del premio Nobel de Física del año 2013. 

Se espera con la conclusión de este trabajo, ofrecer una radiografía de caso para 

ayudar a los periodistas, científicos, divulgadores, y al público en general a entender 

el proceso de la información en la web. 

Las portadillas de cada capítulo de este trabajo, son portadas de libros que a 

consideración de la autora de este trabajo, son ejemplos claros de un trabajo de 

divulgación científica completo, sencillo y al alcance de cualquier persona que guste 

de informarse. Steven Hawking, Carl Sagan, Richard Feynman, Ana Ma. Cetto y 

Randall Munroe, ilustran los títulos de cada capítulo.  
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Capítulo I: Breve historia del tiempo… y del 
espacio: contexto histórico de la investigación 

 

 

Figura 1: Portada de la Breve historia del tiempo de Stephen Hawking 

Fuente: https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/41BxDoPBktL._SX329_BO1,204,203,200_.jpg 
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1.1. Donde todo comenzó 

Hace aproximadamente 13800 millones de años, existía una pequeña singularidad 

del tamaño de una fracción de un punto impreso en una hoja. En un momento, la 

singularidad, conocida de esta forma porque no se tiene idea de cómo describirla, 

fue perturbada por una fuerza inflacionaria, también llamada así por su carácter 

desconocido, cuya influencia fue tan fuerte que expandió inconmensurablemente a 

la singularidad, tanto así que la misma, ya convertida en el universo conocido, 

continúa en expansión. Esta teoría inflacionaria fue propuesta por Alan Guth y 

Andrei Linde, en los años ochenta. La expansión del universo fue confirmada por 

Edwin Hubble (Guth, 1999). 

Otra teoría parecida, es la del Big Bang la cual explica que en el espacio vacío, 

había una singularidad, con temperaturas elevadas y que en un momento dado 

comenzó a expandirse, generando así una cantidad enorme de energía y materia 

sin forma alguna. Centésimas de segundos después esta materia comenzó a 

enfriarse, tomando forma de partículas como los protones y neutrones y electrones 

(Hawking, 1998). 

Los electrones cuya energía era vasta, interactuaban con los neutrones, cambiando 

su composición una y otra vez, formando así partículas compuestas por una parte 

y decaídas por otra. Lo primero en aparecer fue el núcleo del deuterio (es un isótopo 

estable del Hidrógeno, que contiene un neutrón y un protón), ya cuando la 

temperatura de la materia expandida era un poco más estable, del carácter de 3000 

millones de grados y aproximadamente a los 14 segundos de haberse expandido. 

También, ya para este momento, las partículas presentaban reacciones nucleares 

estables y así, es posible mantenerlas unidas (Hawking, 1998). 

Con los átomos de deuterio y protones libres comenzaron a desencadenarse 

reacciones múltiples, dando lugar elementos más pesados, como el Helio, Berilio, 

Litio, etcétera, otorgando así la forma que se conoce del universo (Hawking, 1998). 
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1.1.1. Partículas elementales y la teoría del modelo estándar  

Existen varias partículas llamadas elementales, porque hasta donde se conoce, 

éstas son las partes más pequeñas que conforman la materia. Una de estas 

partículas es la luz, Isaac Newton y Christiaan Huygens ya habían estudiado este 

fenómeno cuyas contradicciones respecto a la velocidad de esta partícula 

permitieron discernir entre las concepciones corpusculares y ondulatorias. Siendo 

mejor conocido como fotón, es el primer Bosón que se considera en la teoría del 

modelo estándar (Menchaca, 1988). 

Maxwell descubrió que la luz puede modificar su trayectoria si es sometida a una 

fuerza electromagnética, lo que llevó a los científicos a preguntarse acerca de la 

existencia de algo que “vibre” dentro de los átomos que generan la luz. Así se abrió 

camino a un estudio con electrones, otra de las partículas elementales (Menchaca, 

1988).  

Ya se sabía o se intuía la existencia del electrón, pero no fue hasta Joseph J. 

Thomson quien a través de la medición de la velocidad de los rayos catódicos, 

llamando la atención con la relación de carga/masa, que era diez veces menor a la 

de la luz (Menchaca, 1988).  

Con el descubrimiento del electrón, quedó claro que el átomo sí era divisible, y por 

medio del estudio de los rayos alfa, beta, y equis, Rutherford logró descubrir que las 

partículas alfa eran iones de Helio y que estos al ser disparados hacia el nitrógeno 

en el aire, arrancaban núcleos de Hidrógeno, y que dichos núcleos eran 

simplemente protones (Menchaca, 1988). 

Ya conociendo la carga negativa del electrón y positiva del protón, quedaba la duda 

sobre la existencia de más elementos en un átomo, dicha duda llevó al 

descubrimiento del Neutrón, cuya masa es parecida a la del protón, sin embargo es 

aparentemente escaso en la naturaleza, ya que si no está interactuando con 

protones, decae fácilmente en tres partículas diferentes: un protón, un electrón y un 

neutrino (Menchaca, 1988).  



9 

 

El neutrón, para mantenerse unido con el protón, necesita de una fuerza fuerte, pero 

para decaer, necesita de una fuerza débil, sólo que para poder explicar este “vaivén” 

de efectos en el neutrón, era necesario embonar una pieza en el rompecabezas: así 

se dio la teoría de la existencia del neutrino (Menchaca, 1988). 

Los neutrinos, son partículas cuya fuerza de interacción es extremadamente débil, 

al grado que casi no interactúan con nada, es un hecho conocido que el planeta 

Tierra completo es atravesado por millones y millones de neutrinos cada segundo 

sin que estos desvíen su camino (Menchaca, 1988). 

Existen tres tipos de neutrinos: electrónico, muónico y tauónico, a estas diferencias 

se les conoce como sabores, y de acuerdo a la (poca) interacción que presenten 

con otras partículas, pueden cambiar de sabor (Menchaca, 1988). 

Hay otra partícula llamada muon, descubierta gracias al estudio de los rayos 

cósmicos por Anderson, quien detectó que ésta partícula tiene una carga igual al 

electrón, pero su masa es mayor (Menchaca, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tabla de Partículas 

Elementales 

Fuente: https://arie-

science.blogspot.com/2009/02/ 
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Llegó un punto en el que eran tantos científicos averiguando sobre las partículas y 

cada vez encontraban más y más. Al grado que tuvo que organizarse todo. Resultó 

que existían partículas que complementaban al modelo estándar de una maneta 

formidable, y les llamaron up, down, top, bottom, strange y charm. A estas partículas 

se les conoce como quarks. Éstos interactúan formando hadrones ya sean 

bariónicos o mesónicos (Menchaca, 1988). 

Ya se ha mencionado anteriormente a las fuerzas débil y fuerte, que unen al 

electrón, protón, neutrón y neutrino, de acuerdo con el modelo matemático, hacía 

falta un campo de interacción para los quarks. Así que se arrojó que existía un 

Bosón más: el gluón (Menchaca, 1988). 

1.1.2. Peter Higgs y la pieza faltante del rompecabezas  

Robert Brout, François Englert, Peter Higgs, Gerald Guralnik, C. R. Hagen y Tom 

Kibble (en tres equipos separados), a partir del año de 1964, se dedicaron a pensar 

que en la mejor forma de “darles masa” a las demás partículas, ya que el fotón 

carece de masa a diferencia de los bosones W y Z que son extremadamente 

pesados (Herrera, 2014). 

Faltaba una pieza del rompecabezas, en el modelo estándar, así que para 

complementarlo, se teorizó el llamado mecanismo de Higgs, parecido al éter que 

todo lo llena, sin ser éter, cuya propiedad es no desaparecer en el vacío. Pensando 

en el vacío no como un espacio sin nada, sino como el estado más bajo de energía 

de los campos (Herrera, 2014). Gerardo Herrera Corral (2014) cuenta que el 

ministro de Ciencia y Tecnología de Reino Unido, William Wildegrave, desafió a los 

científicos británicos a describir el fenómeno en una sola página, cuyo premio sería 

una botella de champagne al que lo lograra. La explicación de David J. Miller fue la 

siguiente:  

El mecanismo de Higgs: Imagine una fiesta cocktail de un partido político de 

trabajadores quienes están distribuidos en el salón de manera uniforme 

platicando con sus vecinos más próximos. El primer ministro entra y cruza el 
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salón. Todos los trabajadores cerca del ministro se agrupan a su derredor. 

Conforme el ministro avanza atrae a la gente más cercana del lugar por 

donde pasa mientras que aquellos que quedan atrás regresan a sus 

posiciones originales. Debido al grupo de gente que se agrupa alrededor del 

ministro éste adquiere una masa mayor de la normal, es decir, adquiere una 

resistencia al movimiento […] 2) El Bosón de Higgs: Ahora, considere que un 

rumor cruza la sala de trabajadores uniformemente distribuidos. Los más 

cercanos a la puerta de entrada lo escuchan primero y se agrupan para 

escuchar los detalles. Luego se mueven a sus vecinos más próximos, 

quienes quieren saber de qué trata el rumor. Una onda de agrupamientos 

corre por la sala para alcanzar todos los rincones o puede formar sólo un 

paquete compacto que lleva las novedades a lo largo de la línea de 

trabajadores hasta el otro extremo donde probablemente esté un dignatario. 

Ya que la información es llevada por el agrupamiento de trabajadores y, dado 

que el agrupamiento es lo que le dio masa a las partículas el agrupamiento 

que lleva el rumor mismo tiene masa. El Bosón de Higgs es justamente este 

agrupamiento en el campo de Higgs. Nos parecía más creíble que el campo 

exista y que el mecanismo que le da masa a las partículas es el descrito 

podemos ver al Higgs mismo  (Herrera, 2014: 137, 138).  

Finalmente, el 4 de julio de 2012 el CERN (Consejo Europeo para la Investigación 

Nuclear) confirmó que se había encontrado una partícula con ciertas características, 

que confirmaban la teoría de los físicos antes mencionados. Era un hecho: se había 

encontrado el Bosón de Higgs (González, 2015).  

Con una masa de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios, es decir, que es más 

pesado que un átomo de plata, cuya vida es de solamente un zeptosegundo, esto 

es 0.000000000000000000001 segundos, el Bosón de Higgs no puede ser 

detectado directamente, sino a través de su decaimiento, mismo que puede ser en 

forma de fotones (figura 3), y otra en forma de dos bosones Z, que son como 

“hermanos” del fotón (figura 4), a su vez, los Z decaen en un par de muón  y 

antimuón, que ya son más fáciles de detectar por el Colisionador. (Herrera, 2014). 
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La partícula se le conoce como “La partícula de Dios” debido a que el Nobel de 

Física y divulgador llamado Leon M. Lederman, escribió un libro donde explica la 

física de partículas, y sobretodo el Bosón de Higgs que al ser una partícula difícil de 

localizar, fue llamada “the Goddamn Particle” (la maldita partícula) por Lederman, 

no obstante, debido a fines comerciales, la editorial decidió cambiar el nombre a 

“The God Particle” (La partícula de Dios) (González 2015). 

  

Figura 4: Choque de dos protones visto por el detector Atlas del Gran 

Colisionador de Hadrones en el CERN. En este evento se puede identificar 

cuatro muones que son conscientes con el decaimiento de dos bosones Z en 

dos muones cada uno. (Herrera Corral Gerardo, 2014, El Higgs, El Universo 

Líquido y el Gran Colisionador de Hadrones, México, FCE.) 
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1.2. Año 2012, ¿qué pasó en el mundo cuando se descubrió el 
Bosón de Higgs? 

Este año, fue marcado por las elecciones presidenciales en varios países. Obama 

fue electo por segunda ocasión en Estados Unidos, siendo el voto latino aquel que 

marcó la victoria frente a Romney. En Francia, François Hollande se convirtió en 

presidente, venciendo a Nicolás Sarkozy, mientras que en Venezuela, Hugo Chávez 

volvió a ser reelegido quien superó en los comicios a Henrique Capriles. Mohammed 

Mursi fue el primer presidente de Egipto elegido democráticamente tras la caída de 

Mubarak en 2011. Con la tercera economía mundial, Japón, Shinzo Abe, fue electo 

Figura 3: evento simulado por computadora de Higgs visto por el experimento CMS con 

dos fotones. Los fotones depositan toda su energía en un calorímetro que dibuja barras 

tan largas como el tamaño de la energía que fue depositada (Herrera Corral Gerardo, 

2014, El Higgs, El Universo Líquido y el Gran Colisionador de Hadrones, México, FCE.)  
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en diciembre. Y en México, Enrique Peña Nieto ganó las elecciones, luego de doce 

años de gobierno panista (Pérez, 2012).  

Respecto a lo económico, existieron eventos muy marcados, de acuerdo con la BBC 

(2012), el Euro entró en crisis, ya que se necesitaba conservar a la eurozona 

incólume, para ello, se requirió un rescate bancario en España y el cese de los 

pagos por parte de Grecia, llegando a percibirse un ambiente de desintegración de 

toda la UE. El rescate de la UE a España, no fue el único acaecido en 2012, también 

en cierta medida lo fueron Francia, Bélgica y Luxemburgo. 

En Asia, el crecimiento económico chino y su repentina caída ese año, generó, 

aunado a la crisis de la eurozona, alarma mundial. Se hizo un efecto dominó, 

afectando también a América Latina (BBC, 2012). 

Los conflictos bélicos en 2012, fueron contabilizados con un total de 18 guerras, de 

las cuales, 17 fueron civiles, y la última, fue entre dos estados: Sudán y Sudán del 

Sur (EFE, 2013).  

Fueron celebrados los juegos olímpicos de Londres. Planeados para crear sedes 

con infraestructura sustentable, con inclusión social y concientizador del problema 

medioambiental, también por primera vez, Arabia Saudita, Catar y Brunéi incluyeron 

en sus equipos atletas femeninas. Michael Phelps se convirtió en el atleta más 

condecorado con seis medallas (cuatro oros y dos platas). Se incluyó el boxeo 

femenino, por lo que en estos Juegos las mujeres participaron en todas las 

disciplinas (New York Times, 2012). 

En México, se inauguró la “estela de luz”, hubo campañas presidenciales con 

Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, siendo su segunda vez en 

campañas presidenciales y el ganador de la contienda: Enrique Peña Nieto. El Papa 

Benedicto XVI visitó por primera vez al país, falleció Carlos Fuentes, Chavela 

Vargas, Alonso Lujambio y Miguel Ángel Calero. (Domínguez, 2013).  
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Se vivieron dos acontecimientos que marcaron tendencia por lo sensacionalista: los 

eclipses, sobre todo el solar de agosto y el fin del calendario maya. El cual, intentó 

ser desmentido por medios como La Jornada (Barranco, 2012),  o Expansión 

(Dengo, 2012). 

En la ciencia, además del Bosón, Svante Pääbo, investigador y director del área de 

Antropología Evolutiva del Instituto Max Planck, secuenció el genoma del homínido 

de Denisova, emparentado con los neandertales. En Japón, en la Universidad de 

Kioto, se lograron obtener óvulos fértiles a partir de células madre de ratoncillos. El 

Mars Rover Curiosity, amartizó en agosto con éxito. Se utilizó un láser de rayos X 

para revelar la estructura de una enzima clave que permite que el parásito 

Trypanosoma brucei, cause la enfermedad del sueño (Jorge, 2012). 

1.3. Breve historia de la Difusión de la Ciencia. 

Existen diversas opiniones acerca de cómo se comenzaron a difundir los trabajos, 

experimentos e investigaciones de carácter científico en México. Depende, sobre 

todo, de la definición y diferenciación que se le dé a los conceptos: Difusión, 

divulgación, periodismo y comunicación. En algunos casos como en Colombia, se 

le da la denominación de “apropiación social del conocimiento científico”, y en el 

Cono Sur, es la “popularización de la ciencia y la técnica” (Tagüeña, 2006: 7). 

Estos términos que parecen ser distintos, van encaminados técnicamente al mismo 

resultado: hacer llegar la información a otra persona. 

De acuerdo con José Sánchez Ron (2007), es frecuente que muchos lectores 

consideren ciertas obras de la historia de la ciencia como libros de divulgación, con 

el argumento de ser comprensible. Sin embargo, esto carece de importancia cuando 

estas obras contribuyen de manera impensada a la historia de la ciencia como 

disciplina y a su vez, como obra de difusión de la ciencia en la sociedad. 

Ruy Pérez Tamayo (2017), subraya el hecho que en México, la característica 

sobresaliente es el subdesarrollo comparado con la situación en el quehacer 
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científico de países como Dinamarca, Inglaterra, Suecia, Alemania o Francia. “Este 

subdesarrollo se expresa principalmente en la casi completa ausencia de tradición 

científica en nuestro medio, a pesar de que desde sus principios como nación, 

México posee una rica historia científica” (Pérez 2017: 319).  

1.3.1.  S.XVIII 

José Antonio Alzate e Ignacio Bartolache, en el siglo XVIII publicaron periódicos 

dedicados a divulgar ciencia y posiblemente posteriormente surjan estudios que 

muestren que no fueron los únicos (Pérez, 2017). El primer caso mencionado, tuvo 

como contexto el periodo de transformaciones del mundo occidental influenciadas 

por la Ilustración europea, además de poseer una posición social en la que Alzate 

podía acceder a la educación que no todos en la Nueva España poseían 

(Hernández, 2005), el autor logró publicar en 1768 el Diario Literario de Alzate, así 

como Los Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes.  En el segundo caso, de igual 

forma, empapado de los cambios debidos a la Ilustración, pero, con una situación 

económica precaria, Bartolache divulgaba asuntos relacionados a la medicina con 

el nombre de Mercurio Volante (Mendieta Zerón, 2005). 

1.3.2.  S.XIX 

El desarrollo de la ciencia en este país, de acuerdo con autores como Tamayo 

(2017) o Cuevas (2002), comienza en la segunda mitad del siglo XIX, debido a la 

aparición de diversas instituciones, algunas civiles, otras organizadas o 

patrocinadas por el Estado, “en algunas de ellas sí llegaron a generarse nuevos 

conocimientos, la gran mayoría se dedicó más bien a la recepción y divulgación de 

la ciencia desarrollada en otros países” (Pérez, 2017: 324). 

Desde los estatutos de creación de la primera institución científica que se 

fundó en México, el museo nacional, se mencionó la importancia de la 

divulgación de la ciencia. El 15 de junio de 1825 Isidro Ignacio Icaza, su 

director, firmó un reglamento en el que se establecía que el museo debía 

contener “los documentos, monumentos, pinturas, máquinas científicas y 
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colecciones de historia natural que dieran el más exacto conocimiento del 

país en orden a su población primitiva; origen y progresos de ciencias y artes; 

religión y costumbres de sus habitantes; productos naturales y propiedades 

de su suelo y clima”. (Cuevas, 2002: 122). 

El 1877 Gumesindo Mendoza fundó la revista Anales del Museo, en la que escribió: 

“El gobierno general que ha fundado este útil establecimiento, ha comprendido que 

al fundarlo, fue su objeto vulgarizar el conocimiento científico y difundirlo entre todas 

las clases en nuestra sociedad; por tanto, el gobierno actual apoya y fomenta los 

trabajos emprendidos en este sentido”. Asimismo el Museo Nacional ya estaba 

abierto al público y los profesores daban explicaciones sobre los materiales que se 

podían encontrar. (Cuevas, 2002: 122)  

Respecto a las publicaciones escritas, cada institución y sociedad científica fundada 

en el siglo XIX tenían clara la distinción de los escritos para el público en general de 

aquellos que eran más especializados (Cuevas, 2002). 

Entre las revistas que se escribieron artículos que trataban de ciencia dirigidas al 

público en general, se encuentra el Mosaico Mexicano fundada en 1840 en la que 

también aparecían poesías, cuentos y anécdotas. (Cuevas, 2002) 

Esta publicación tuvo continuidad en El Museo Mexicano que fue publicado de 1843-

1846, esta revista aunque contó con traducciones de investigaciones extranjeras, 

aparecían más artículos originales en los que se tratan temas nacionales, como la 

ferrería de Durango, los jardines antiguos de México, Fresnillo y sus Minas o noticia 

estadística de Morelia. En el primer número los redactores aclararon la importancia 

de las revistas de divulgación:  

Con ellas la necesidad de instrucción, el amor a la verdad y el entusiasmo 

por todo lo que es grande y sublime, sentimientos innatos en el hombre, se 

satisfacen en todas aquellas personas, tan numerosas en la sociedad, que 

no pueden consagrarse al estudio y la meditación y que apenas consienten 

en hojear un pequeño cuaderno que excita su curiosidad, sin asustar su 
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inteligencia ni repugnar a su gusto. Con ellas, como un libro claro y elemental, 

se propaga una multitud de conocimientos que sin este recurso no podían 

llegar hasta las últimas clases, ni penetrar en las poblaciones más atrasadas 

dónde tan convenientes y aún indispensables son (Cuevas 2002: 125). 

1.3.3.  S.XX 

Es posible dividir en dos etapas similares las relaciones entre el Estado y la ciencia 

en México durante el siglo XX, separadas por la inauguración de la Ciudad 

Universitaria en 1952, la primera mitad de ese siglo, se inició con buenos augurios 

para el desarrollo de la ciencia, basados en la actitud política favorable del porfiriato, 

no obstante, se convirtió muy pronto en la etapa más negativa de las relaciones 

entre el Estado y la ciencia que registra la historia de nuestro país. Esto debido a la 

revolución mexicana, y después la constante lucha por la estabilidad en la estructura 

política. Asimismo, la lucha contra el positivismo por parte del Ateneo de la 

Juventud, que era anticientífica, es decir, que no consideraba a las ciencias exactas 

como generadoras de conocimiento e intelectualidad (Pérez, 2017). 

A partir de 1903 los profesores empezaron a impartir conferencias que igualmente 

fueron publicadas de forma íntegra en los Annales. En 1909 el Museo Nacional se 

dividió en el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía y el Museo de la Historia 

Natural (Cuevas, 2002).  

Después de la desaparición de varias instituciones, el gobierno “se acercó a otros 

intelectuales del país al crear El Colegio de México, sucesor de la Casa de España 

(1940), la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica (1941) 

y su sucesora, la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica 

(1942), precursora del Instituto Nacional de la Investigación Científica (1943), El 

Colegio Nacional (1943), y el Instituto Nacional de Bellas Artes (1946). También dio 

gran impulso a la investigación biomédica, al fundar el Hospital Infantil (1943), el 

Instituto Nacional de Cardiología (1944), el Hospital de Enfermedades de la 

Nutrición (1946) […]. También se fundó el Instituto de Salubridad y Enfermedades 



19 

 

Tropicales, en 1946 el Instituto Nacional de Cancerología, en 1967 el Hospital 

Psiquiátrico “Bernardino Álvarez”, en 1970 el Instituto Nacional de Pediatría, en 

1977 el Instituto Nacional de Perinatología, en 1979 el Instituto Nacional de 

Psiquiatría, y en 1982 el antiguo Sanatorio para Enfermos Tuberculosos de Huipulco 

se transformó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Todas estas 

instituciones dependían de la SS y, unas más y otras menos, hacían investigación 

científica (Cuevas, 2002)”. 

A raíz de los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968, el 23 de diciembre de 1970 

el presidente Echeverría firmó la ley que creaba el Conacyt, organismo oficial con 

la friolera de 26 funciones específicas (más la 27, que dice: “Las demás funciones 

que le fijen las leyes y reglamentos, o sea inherentes al cumplimiento de sus 

fines…”) (Cuevas, 2002:342-343). 

Durante la crisis económica de los ochenta, el presidente De la Madrid solicitó 

a la Academia de la Investigación Científica, entonces presidida por el doctor 

José Sarukhán, que le hiciera una propuesta para aliviar la situación 

económica de la mayoría de la comunidad científica, que se estaba 

desintegrando poco a poco por la fuga, tanto interna como externa, de 

“cerebros”. Después de realizar una encuesta entre más de 1,000 

investigadores de distintos campos, la Academia envió el proyecto solicitado, 

que fue examinado, modificado y presentado por el secretario de Educación, 

Jesús Reyes Heroles, al presidente De la Madrid, quien entonces firmó el 

decreto que creaba el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (Cuevas, 

2002:343). 

Por el lado de las publicaciones, durante el siglo XX vieron la luz el Anuario del 

Observatorio Astronómico de México de Tacubaya (1880-1984), el Boletín del 

Comité Regional del Estado de Durango (1911), el Boletín de la Sociedad de 

Geografía y Estadística (1850-1897,1905-1951), el Boletín Mensual del 

Observatorio Meteorológico Central (1889-1898,1902-1908), el Boletín 

Meteorológico del Estado de México. (1903, 1904), Memorias de la Sociedad 
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Científica “Antonio Alzate” (1896,1949) Periódico de la Sociedad Filoiátrica de 

México (1844), La Revista Agrícola (1885-1922?), Revista Científica y Bibliográfica 

(1900,1902), por mencionar algunas (Landa, 2006).  

En 1916, se funda uno de los periódicos que, incluso actualmente, cuenta con una 

dotación de elementos influenciados por la cultura norteamericana: El Universal, 

que de acuerdo con Juan Tonda (2013), es uno de los pocos diarios que posee una 

sección de Ciencia. Eventualmente salieron publicaciones como Nuevas Ideas, 

revista mensual médico Farmacéutica (1925), la Jornada (1984), Reforma (993-

1994) (Reed Torres, 2005). 

Entre las publicaciones pertenecientes a este siglo, está la colección Ciencia para 

Todos del Fondo de Cultura Económica, quienes iniciaron en 1986 la labor de poner 

a alcance temas científicos, escritos por especialistas: “La Ciencia desde México, 

como se llamaba originalmente la colección, publicó en septiembre de 1986 su 

primer título: Un Universo en Expansión, de Luis Felipe Rodríguez, con prólogo del 

más reconocido astrónomo mexicano, el doctor Guillermo Haro” (Fondo de Cultura 

Económica, 2004: 158). 

En los medios audiovisuales, en la década de los años 70, un grupo de 

divulgadores, comenzaron a experimentar con programas de divulgación científica 

para radio y televisión (UNAM); en Radio UNAM se planteó una “barra” entera para 

la ciencia y a diario había una oferta con contenido científico. Al poco tiempo en 

Radio Educación se dio otro espacio, y a partir de ahí, en varias radiodifusoras 

universitarias del país. (Tonda, 2013). 

Veinte años después en radiodifusoras como Imagen y W Radio se abrieron más 

espacios para la ciencia. En el caso de la pantalla grande, “ésta se centra en 

aspectos de actualidad permanente, de aquello que puede apreciarse en forma 

atemporal a través de contenido científico y estética fílmica” (Tonda, 2013: 195). Así 

como en la televisión, cuyos programas son aislados, como los del canal 22 y el 

canal 11.  
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Los primeros proyectos televisivos de divulgación científica datan de hace 30 

años, y son producciones hechas en conjunto por la UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional (canal 11) […]. Ante este panorama y después de tres 

décadas de divulgación de la ciencia a través de medios audiovisuales ha 

llegado el momento de hacer un balance no sólo de la cantidad, sino de la 

calidad de dichos espacios y sus contenidos; además del alcance que tienen 

las nuevas tecnologías (Tonda, 2013: 195). 

Entre los programas se encuentran Imagen en la Ciencia, Hoy por hoy en la Ciencia, 

la Oveja Eléctrica, Dosis de ciencia, México biodiverso (documental), Venga a tomar 

café con nosotros (DGDC), Por pura curiosidad (DGDC), La araña patona 

(SOMEDICyT), Una sola pregunta, Nuestras voces, Un paseo por la ciencia. 

(Tonda, 2013). 

1.3.4. S.XXI 

En la actualidad, existen en México cuatro o cinco grandes distribuidores de revistas 

que dominan el mercado nacional, lo que genera cierta problemática, ya que no 

existe apoyo de publicidad para las revistas de divulgación, así como el CONACyT, 

la SEP y la Academia Mexicana de Ciencias no apoyan directamente a las 

diferentes revistas de divulgación. Tampoco hay apoyo a divulgadores en 

publicaciones, a través de un SND (Sistema Nacional de Divulgación), o en su 

defecto, algún reconocimiento y/o plaza en las universidades (Tonda, 2013). 

Actualmente, los estándares de calidad, puede establecerlos la SOMEDICyT, no 

obstante, se carece de análisis entre el tipo de material, su función e impacto real, 

así como “la información, la profundidad y planteamiento en función del público 

meta; tomar en cuenta lo ya existente, analizarlo mejor y ver qué debemos hacer 

para no regresar siempre al punto de partida cero; falta de difusión de la revistas de 

divulgación de la ciencia; conocer el impacto de los productos de divulgación para 

realizar el trabajo posterior; falta de lectura en general; no aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías, y definir objetivos y líneas editoriales” (Tonda, 2013: 179). 
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Entre las publicaciones de divulgación de ciencia actual se encuentran: “Imágenes 

de la Ciencia, La Ciencia para Todos, Viajeros del Conocimiento, Viaje al Centro de 

la Ciencia, Fenómenos Naturales, Colección Básica del Medio Ambiente, Salud 

para Todos, Libros del Escarabajo, Libros de la Vasija, Correo del Maestro, La 

Jornada, Reforma, El Universal, Milenio, entre otros diarios en los estados, también 

están ¿Cómo ves?, Ciencia y Desarrollo, Conversus, Elementos Avance y 

perspectiva, Contactos Gyros, Ciencias, Ciencia, Quo, Muy Interesante, National 

Geographic, Hypathia, etcétera” (Tonda 2013: 185). 

Entre los actores que desempeñan su labor en este campo, pueden mencionarse a 

Iván Carrillo (periodista), José Franco (astrofísico), Aleida Rueda (periodista), Javier 

Cruz (físico), Estrella Burgos (escritora y editora de ciencia), Juan Tonda (físico), 

Julieta Fierro (astrónoma), Luz María Calderón (astrofísica), Rafael Barbabosa 

(físico), José Gordon (periodista), Martín Bonfil (químico), Gloria Valek 

(comunicóloga e historiadora), Miguel Alcubierre (físico), Ana María Cetto (física) 

entre otros. 

De acuerdo con Elayne Reynoso (Pérez, 2016), los estudios que se llevaron a cabo 

en la SOMEDICyT, la mayoría de los que hacen divulgación son periodistas o 

científicos que la realizaban como una actividad complementaria. Del mismo modo, 

ha habido una explosión de medios, ya cada universidad y consejo estatal cuenta 

con revistas.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) hizo el Índice de 

Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica de todas ellas, 

también de comunicación directa como ferias, congresos, museos, así como 

la Semana de la Ciencia y Tecnología, entre otros (Pérez, 2016: s/p). 

También existen asociaciones y redes que albergan a científicos, estudiantes, 

periodistas, e incluso público aficionado como la Red Mexicana de Periodistas de 

ciencia, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica 

(SOMEDICyT),  el CONACyT, la Red para la Divulgación de la Ciencia en Querétaro 

(REDICIQ), la Red de Jóvenes Guanajuato y la Red Nacional de Jóvenes, que 
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forman parte de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), 

la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura perteneciente a la UAEM, y Vivir 

la Ciencia en Acción (Instituto Politécnico Nacional). 

Cabe destacar que también han surgido cursos, talleres, diplomados, carreras, 

seminarios, maestrías, entre otras actividades académicas, para poder instruir a 

todo aquel interesado a divulgar la ciencia, como el Diplomado en Divulgación de la 

Ciencia, impartido en la Casita de las Ciencias de la Dirección General de la 

Divulgación de la Ciencia, UNAM, el Diplomado Superior en Apropiación Social de 

la Ciencia del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Posgrado en Filosofía 

de la Ciencia, Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura (ITESO, 

Guadalajara), Taller continuo de redacción de textos de divulgación científica 

(impartido por Martín Bonfil Olivera en Coyoacán, México DF), Diplomado en 

Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, Diplomado de 

Comunicación y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación impartido 

por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior en Yucatán, la 

Maestría en Comunicación, con Especialidad en Periodismo Científico, de la UNAM, 

la Fundación Ealy Ortiz y El Universal. 

Hay que destacar un punto importante, aunque existan todos estos espacios, ya sea 

por falta de financiamiento, cuórum, planta docente, o simplemente porque no es 

“redituable” se van cortando los espacios donde se puede estudiar y especializarse 

en la rama periodística de ciencia. Tal es el caso de la materia optativa de la FCPyS, 

Periodismo de la ciencia, la cual, se encontraba en el plan de estudios del 2008, y 

en el más actual (2016), ya no existe. 

Respecto a las actividades de difusión científica, existen eventos de gran magnitud, 

por ejemplo, Noche de las Estrellas, que es un evento realizado en distintas sedes 

en todo el país dedicado a la astronomía, las Fiestas de las Ciencias, Artes y 

Humanidades, así como los Días de Puertas Abiertas de los institutos de la UNAM, 

también existen semanas de Ciencia y Tecnología en universidades, institutos, 
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museos, organizados por asociaciones civiles, organismos gubernamentales, 

etcétera. 

La importancia de que existan todas estas personas, instituciones, organizaciones, 

etcétera es que difunden, o auxilian a quienes quieren difundir la ciencia, que es 

considerada un conocimiento de carácter universal, que, “sin embargo, hasta el 

momento, estos medios le han dado poco espacio a la ciencia y a otras actividades 

de difusión cultural, por lo que la experiencia ganada con su uso es todavía muy 

poca. Es claro que tienen un gran poder de penetración y que cuentan con 

posibilidades técnicas superiores a las de los otros medios, pero los mensajes que 

transmiten son efímeros y en muchos casos sospechosos, ya que ellos, en especial 

la televisión, cuentan con mucha capacidad de manipulación” (Estrada, 1992: s/p). 

1.3.5. La difusión de la ciencia en la web 

Internet ha revolucionado la forma en que interactúan los productores de 

información con quienes la consumen, haciendo más estrechos los lazos 

colaborativos entre unos y otros. En el marco del día mundial del internet (16 de 

mayo, 2018), el 63.9 por ciento de la población de seis años o más en México se 

declaró usuaria de Internet, el 50.9 por ciento de los hogares del país tiene conexión 

a Internet, a su vez, el uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más 

estudios mayor uso de la red, el Internet se utiliza principalmente como medio de 

comunicación, para la obtención de información en general y para el consumo de 

contenidos audiovisuales y por último los usuarios de teléfono celular representan 

el 73.6 por ciento de la población de seis años o más, y tres de cada cuatro usuarios 

cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone) (INEGI, 2018). 

De acuerdo con los resultados que del estudio de AMIPCI, nueve de cada diez 

personas de las que tienen acceso a internet, son usuarios de redes sociales, siendo 

las principales redes sociales: Facebook, 96% están inscritos y además 93% 

acceden diariamente a esa red. Twitter, 69% están inscritos y 66% acceden 

diariamente a esa red. You Tube, 65% están inscritos, y 66% acceden diariamente 
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a esa red. Google+, 57% están inscritos y 56 % acceden diariamente a esa red 

(Islas, 2015). 

Entre las actividades desarrolladas por los usuarios, las más recurrentes son para 

obtener información (96.9%), para entretenimiento (91.4%), para comunicarse 

(90.0%), para acceder a contenidos audiovisuales (78.1%), para acceder a redes 

sociales (76.6%), para leer periódicos, revistas o libros (49.4%), para interactuar con 

el gobierno (28.0%), para ordenar o comprar productos (16.6%) y para operaciones 

bancarias en línea (12.9%)(INEGI, 2018). 

De acuerdo con Google Trends (2018a), los últimos ocho años existe una tendencia 

de popularidad de noticias de ciencia del 5 al 100% en México, con 15  meses por 

debajo del 25% de popularidad y con 13 meses arriba del 60%. Comparándolo con 

la búsqueda de noticias en general, que durante el mismo periodo, se mantuvo con 

una constante arriba del 50%. 

Siendo que los porcentajes representan el interés de búsqueda en relación con el 

valor máximo de la lista correspondiente a la región, en este caso México, y el 

período especificado, es decir, del primero de enero de 2010 al primero de enero de 

2018. 

También la estadística arroja que la población, que hace búsquedas de “noticias de 

ciencia” está concentrada en el Estado de México y en la Ciudad de México, cuyos 

temas relacionados principalmente son: Noticia, Ciencia, Tecnología, Estudios de 

ciencia, tecnología y sociedad, Científico, Ciencia ficción, Ficción, Cuento, Química 

y Cultura. Los usuarios que buscan el término elegido, también buscaron estos 

temas relacionados de acuerdo a la siguiente métrica: la puntuación se basa en una 

escala relativa en la que 100 es el tema más buscado, 50 es un tema que se busca 

con la mitad de frecuencia, etc. 

Las principales consultas relacionadas son: noticias de la ciencia, noticias de 

tecnología, ciencia y tecnología, noticias de ciencia y tecnología, noticias sobre 
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ciencia, noticias de hoy, que es ciencia, noticias sobre la ciencia, noticias de ciencia 

y tecnología de hoy, noticias científicas.  

Para la búsqueda del Bosón de Higgs, (Google Trends, 2018b) en la web, el índice 

de popularidad sólo se vio reflejado en julio de 2012, manteniéndose por debajo del 

15% de popularidad los demás meses del mismo lapso.  

Esto nos indica que pese al alcance que tiene el internet y la gran cantidad de 

información que contiene, los usuarios, muestran poca iniciativa para buscar 

información científica en general. O en su defecto, buscan el tema cuando está de 

moda como el caso del Bosón de Higgs. En el caso de las redes sociales, es posible 

observar que son muchos los que publican sus propias notas, opiniones o 

simplemente reproducen o “repostean” las publicaciones de otros. Las tablas 

completas se encuentran en el anexo de este trabajo (Anexos, A, B y C). 

Entonces, ¿la ciencia se divulga o se comunica? ¿Qué procesos debe de tener para 

denominarse de una u otra forma? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la 

comunicación de la ciencia? ¿Qué es la divulgación y cuál es su diferencia con el 

periodismo? 
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Capítulo II: El mundo y sus demonios: El marco 
teórico. 

 

 

Figura 5: Portada de El mundo y sus demonios, de Carl Sagan 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-657809812-el-
mundo-y-sus-demonios-carl-sagan-_JM 
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2.1. La Comunicación 

De acuerdo con el modelo de Shannon y Weaver (1949), la comunicación es un 

proceso que se lleva a cabo a partir de un emisor, que pronuncia un mensaje con 

un código específico, el cual se transmite desde un canal físico hasta llegar a un 

receptor, quien de acuerdo a su contexto, interpreta y retroalimenta con otro 

mensaje hacia el emisor. Este proceso puede mantenerse por tiempo indefinido. 

En todas las teorías de la comunicación, ésta interviene todo proceso, en el que 

existe el intercambio de información, ya sea uni, bi o multidireccionalmente, es por 

ello que en este caso, engloba tanto la divulgación como al periodismo, es decir, 

éstos dos, pertenecen al acto comunicativo.  

Es posible notar que estas investigaciones, son descripciones de lo que pasa en la 

época en la que fueron desarrolladas, o la elucubración del comportamiento “por 

debajo del agua” de los medios en ese entonces y a futuro.  No obstante, no todas 

las teorías tienen la tendencia a una completez en el acto comunicativo. Es preciso 

retomar partes de cada una para formarnos una idea más clara acerca de la 

COMUNICACIÓN.  

La comunicación es un conjunto de signos, con un significado específico, utilizados 

para llegar a algún receptor de manera uniforme, que sirve para generar una 

profundización en experiencias del ser humano y su entorno, para que así ese 

receptor tenga la oportunidad de decidir si responde o no al mensaje, sin hacer de 

la cultura y el conocimiento científico una mercancía como tal. A pesar de culturizar 

a las masas, no debe de dejarse de lado el hecho que es un conocimiento colectivo 

y no un producto de compra-venta. 

La comunicación al ser la base de las relaciones personales, como indica la Escuela 

de Palo Alto (Comunicólogos, 2003-2017), tiene la posibilidad de que cada actor en 

el proceso sea identificable y matemáticamente medible (para darle el valor de 

CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN), siendo posible estudiar al sistema completo 

para poder elaborar contenidos de una forma más completa. 
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La acción e interacción deben ser analizadas como asociaciones a tramas de 

cambios simbólicos y contextos de lenguaje, e incluso para poder tener razón de 

cómo el comunicador debe evolucionar ante este medio, esto transforma al 

comunicador no sólo en observador, sino también en participante del sistema.  

¿Por qué no ser utópicos? Ir por el lado noble de la comunicación. Hacer global la 

información. Como aclara María Luisa Morales (2002, 1.): 

Con esta nueva forma de producción dominante en la economía mundial (la 

globalización), basada en el conocimiento y la información, aparecen los 

elementos que sustituyen a las viejas estructuras socio-comunicativas y 

nacen otros valores que dan paso a cambios acelerados en todo el orbe. […]. 

La globalización está impulsando, por lo tanto, un orden político y social 

diferente, con alto impacto en todos los ámbitos. 

Y si todos los ámbitos requieren un cambio, o están cambiando por sí mismos 

adecuándose a las necesidades de la población mundial, ¿por qué no también la 

visión preestablecida del mundo y de su acontecer que intentan imponer los medios 

masivos de comunicación?  

Para ser comunicación, necesita tener alguien que reciba y responda. Puede 

ilustrarse como un partido de tenis, alguien saca la pelota con la raqueta, y otra 

persona, en el otro lado de la cancha, le responde el pase, que a su vez es 

respondido por la primera persona y así sucesivamente –mientras no se les caiga 

la pelota o no la respondan adecuadamente, eso ya son problemas de 

comunicación-. La respuesta dada después de comprender el mensaje es llamada 

retroalimentación. 

Actualmente, es una época en la que todos quieren hablar, opinar, crear, hacerse 

notar de alguna forma, es por ello que los medios masivos pese al poder que tienen, 

también pueden perderlo en cuestión de segundos, dependiendo de la reacción de 

su público, que ahora son técnicamente “usuarios”. 
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Existe un término, que si bien fue utilizado para denominar en el carácter 

económico, al productor y consumidor de sus propios productos, ahora se le acuña 

a los usuarios del internet: el Prosumidor (Sánchez, 2012). 

Lo cierto es que blogs, wikis, canales audiovisuales como You Tube y Vimeo, 

portales de fotografías como Flickr, dedicados a la música como Last.fm, 

plataformas educativas como las aulas o campus virtuales y las redes 

sociales, integran una gran parte de ese universo de la participación del 

usuario como productor y consumidor. Supone un enfoque diferente de 

comprender los mercados, de dar y recibir. Las redes sociales, en particular, 

contribuyen a hacer del prosumidor un usuario mucho más activo, que 

aprovecha el medio para generar opinión o recomendar un sinfín de 

actividades (Sánchez, 2012: 67). 

Lo cierto, es que pese al alcance tecnológico y el hecho que los usuarios actuales 

del internet son personas que ya terminaron su transición tecnológica y otros son 

ya nativos, no significa que generen contenidos de calidad, produciendo un cierto 

nivel de analfabetismo (Sánchez, 2012). 

Pero ¿este cambio de paradigma de la comunicación que estamos viviendo 

está propiciando la reafirmación de valores fundamentales para una sociedad 

verdaderamente democrática? Como afirma Aguaded (2005): 

Paradójicamente, cuando más se consume la comunicación a gran escala, 

vivimos una profunda crisis de la comunicación, pues en una sociedad 

marcada y ensimismada por la comunicación de masas, los individuos se 

tornan solitarios e incomunicativos, porque, en gran parte, los medios 

audiovisuales son los factores clave de transmisión y reproducción de los ‘no 

valores’, de la indefinición de la persona en el conjunto de la sociedad de 

masas (…) Los medios de comunicación y su lenguaje icónico, 

fundamentalmente, construyen una realidad social más preocupada por la 

estética que por la ética, en la que el espectáculo sin límites hipnotiza las 

conciencias y promueve la homogeneización del pensamiento sin permitir la 
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crítica de las minorías o de los disidentes de las formas culturales 

hegemónicas. (p. 26) (Sánchez, 2012:79) 

Viéndolo desde una perspectiva crítico-dialéctica, pueden aplicarse los 

conocimientos de comunicación de la ciencia como “presentación de las 

oposiciones culturales, ecológicas, económicas y políticas que supone la 

investigación científica” (López Veneroni, 2014a: IV), esto es, el periodista 

expondría los problemas y beneficios de la ciencia.  

Felipe López Veneroni en el texto “Problemas Teóricos de la comunicación en la 

divulgación de la ciencia” (2014b: 7,8) dice:  

Al plantear el fenómeno de lo comunicativo no como un proceso instrumental, 

si no como una interacción de carácter significativo (parte de un campo 

semántico ya establecido para generar un nuevo rango de sentido), modifica 

el esquema convencional de la teoría funcionalista de la comunicación. El 

problema aquí ya no es el <quién dice que, a quién, cuándo y cómo> si no 

una interacción más compleja, que incluye al escucha o “receptor”, es decir: 

<qué es lo que se quiere decir (intención y sentido); qué es lo que se acaba 

diciendo (configuración formal del mensaje) y, acaso más importante, qué es 

lo que se entendió>. 

En la ciencia lo anterior es importantísimo. Hay que suponer este escenario: Un 

científico descubre algo que puede ser utilizado para fines médicos, el periodista lo 

interpreta y escribe de tal forma que no queda muy bien explicado, por ende, el 

lector final, que supongamos carece de especialización, puede entender cualquier 

cosa, como (un ejemplo burdo) el descubrimiento científico le dará la vida eterna. 

El punto de partida para mejorar la comprensión de la ciencia, es la educación 

adecuada en las escuelas, que el sistema es fallido o ineficiente para quienes es 

necesario actualizarse, es importante proporcionarle información de modo 

apropiado y adecuado y de una forma diferente a lo que se ve en un aula, para ello, 

la ciencia puede ser representada –además de los libros de texto- en diferentes 
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medios culturales como la radio, la televisión, las revistas, el cine, cuentos, novelas, 

dramas y cómics. “Todos ellos constituyen un potencial interesante para divulgar el 

conocimiento científico al público no especializado” (Negrete, 2012: 44). 

Pero ¿qué tan importante es realmente la difusión adecuada de la ciencia? Los 

saberes científicos permiten a todo tipo de público conocer qué sí y qué no les va a 

beneficiar a corto, mediano y largo plazo. Temas como los alimentos transgénicos, 

las vacunas, los desastres naturales, el desarrollo sostenible, el manejo de los 

recursos naturales, los descubrimientos de fenómenos que ocurren alrededor de la 

gente, etcétera, son algunos de los temas que fácilmente pueden encontrarse en 

medios. 

También debe tenerse en cuenta, que el esquema tradicional de comunicación 

(Calvo Hernando, 1999: s/p) no es suficiente para aplicarlos a procesos culturales. 

“En una situación cultural, las cosas no se resuelven de manera tan pobre, no 

estamos frente a un proceso <iniciado por el emisor>, sino ante procesos 

permanentes de emisión y recepción, en los que participan además del lenguaje 

verbal, toda una serie de recursos discursivos”. 

Calvo Hernando (1999) cita a Prieto Castillo, quien propone ciertos rubros para 

superar las limitaciones del esquema tradicional periodístico, las cuales son: 1) 

Emisión permanente, en el ámbito de la cultura es necesario reconocer que todo 

emite más allá de la intención del emisor. 2) Universo discursivo, la emisión 

permanente es producida a través de diferentes formas de discurso, por ejemplo la 

palabra y la imagen. 3) Percepción permanente, todo el tiempo se recibe 

información, y se va creando un marco histórico mediante la observación del 

entorno. 4) Repertorios temáticos y formales, donde todo aspecto cultural se 

conforma de un conjunto de temas que predominan y que requieren de su propia 

manera de expresión. 5) Historicidad, “todo proceso humano es histórico, porque 

todo lo humano lo es”. Sin embargo, la historicidad del tema significa que se está 

ante un aprendizaje constante del sentido. 6) Apropiación cultural, a partir de la 

historia, desde la experiencia, de la forma de percibir las cosas que es posible la 
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apropiación de las propuestas culturales. 7) Lo dicho y lo no dicho, la cultura está 

compuesta de expresiones de diversa índole. 

Para los medios que se encuentran en plataforma web, es de vital importancia 

entender que para elaborar un discurso científico debe tener varios tipos de lenguaje 

y auxiliarse con recursos simples e incluso didácticos para la comprensión de los 

temas más complejos. 

¿Cuál es el discurso que manejan? Cabe destacar que eso depende directamente 

del tema que manejen. Es posible que en algunos casos se maneje un discurso 

político con el pretexto de algún descubrimiento, o algún tema publicitario implícito,  

puede que tenga la nobleza de simplemente informar, en otros, de desinformar y 

generar un descontrol en la población o algún efecto. 

Para amortiguar la cantidad de información que pueda llevar a algo más allá que 

simplemente informar, el divulgador científico, de acuerdo con Calvo Hernando 

(1999), tiene una triple responsabilidad: informar, explicar y facilitar la información. 

¿Cómo comprender la información científica? “La información científica ha sido 

dividida en tres grandes apartados: hechos, leyes y teorías (Martin Gardner). El 

divulgador debe tener en cuenta esta clasificación y poner el máximo interés en 

advertir al público, cada vez que trate uno de estos temas, si se trata de hecho, de 

leyes o de teorías y yo añadiría de experimentos” (Calvo Hernando, 1999: s/p). 

Siendo la ciencia un tema difícil de popularizar, el divulgador tiene que adoptar una 

mentalidad de traductor, y como primer paso es preciso comprender que la intención 

de un discurso y otro (científico y divulgador) es distinta, por lo cual los recursos 

también. 

Los divulgadores deben utilizar todo tipo de recursos como metáforas, imágenes, 

descripciones, comparaciones con la vida cotidiana (por muy burdas que sean) 

sobre todo cuando se trata de cantidades o cifras inconmensurables. Además de 

eso, es necesario hallar la forma de envolver al público.  
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¿Cómo envolverlo? Estrella Burgos, explica que el divulgador científico 

generalmente es un traductor, usa metáforas aquí y allá, “pero ¿qué logró? Algo 

semejante a lo que sigue, si con el mismo espíritu se hubiera puesto a escribir 

cuentos o novelas: […] por ejemplo de Ana. Ella era joven y bella, casada con un 

hombre mayor y adinerado. Tenía un hijo. Un día conoció a un apuesto militar, quien 

la sedujo. La mujer abandonó a su familia y se fugó con el militar. Regreso al poco 

tiempo para ver a su hijo. El marido no se lo permitió. Después de muchos 

sinsabores y enfrentamientos con su familia y ambiente social en que se 

desenvolvía, el militar abandonó a Ana y ella se suicidó” (en Tonda, 2002: 56). 

Esta forma de contar la historia de Ana Karenina, logra que los matices que se le 

otorgó a la novela se pierdan completamente.  

La idea de la divulgación de la ciencia como literatura tiene sentido si 

consideramos que esta actividad es mucho más que “decir las cosas en un 

lenguaje accesible al público” o “traducir el lenguaje científico a un lenguaje 

llano”: es poner en correspondencia dos mundos muy diferentes, el del 

quehacer científico y el de quienes no se dedican a esta actividad […]. Y eso 

es eficaz en la medida en que el escritor logra establecer vínculos con el 

lector y consigue producir emociones, haciendo con ello que la lectura de su 

obra resulte significativa (Tonda, 2002,57). 

Este tipo de errores es muy frecuente, debido a que incluso en la vida cotidiana no 

decimos lo que se quiere decir realmente -como indica Thompson (2012) en la 

característica referencial de las formas simbólicas-, es decir, la malinterpretación es 

más frecuente de lo que se piensa, por ende, el periodista tiene la obligación de 

interpretar adecuadamente los mensajes y transmitirlos (pese a que no sea 

completamente docto del tema) de la misma forma, como puente entre el científico 

y el público inexperto. Como Veneroni (2014b: 8) indica: 

El comunicólogo no es un especialista que configura mensajes para un fin 

determinado, sino más bien es un facilitador de la interacción comunicativa: 

busca generar las condiciones racionales para que, a través de una 
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clarificación de temas centrales y de los términos que mejor nos permita 

comprender y referirnos a ellos, pueda florecer una mediación dialógica cuyo 

objeto es llegar a lo que Jürgen Habermas llama el mutuo entendimiento y el 

acuerdo racional sustentando en la deliberación y en una lógica 

argumentativa. 

Entonces, ¿cómo especializar al periodista? Bien, hay cursos, diplomados, textos, 

y todo tipo de cosas para especializarse, como los ejemplos mostrados en el primer 

capítulo, cuyos objetivos son parecidos a los mostrados en la desaparecida materia 

optativa del actual plan de estudios, llamada “Periodismo de la Ciencia”, de la 

carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM: 

Este curso, concebido a manera de Taller, se ocupará de complementar y 

perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación para adiestrarlos en la elaboración y difusión de mensajes 

informativos especializados en ciencia y tecnología. Los estudios a realizarse 

en este curso tienen como finalidad proporcionar al alumno los instrumentos 

teóricos y prácticos para que aplique sus conocimientos tanto a nivel escolar 

como profesional […]. Podrá también proporcionar servicios de asesoría en 

materia de periodismo científico a dependencias de la UNAM y a otras 

instituciones que lo soliciten. (Plan de estudios, 2008). 

Hay que aclarar que con esto no se busca desplazar al científico, al contrario, lo 

convierte en la voz experta que investiga para que todos sepan más, asimismo, el 

público no queda como un participante pasivo que recibe toda la información sin 

hacer nada, el objetivo es que el público también participe, comprenda, y dialogue 

acerca del tema en cuestión. 

 

 



36 

 

2.2. La Divulgación 

Justamente, al no buscar el desplazamiento del científico, por otra parte, está la 

divulgación. Existen opiniones de muchos tipos, una de éstas es que, a diferencia 

del periodismo, es la difusión que hacen los investigadores, o científicos 

especializados, con lenguaje complejo y hecho sólo para sus otros colegas, es decir, 

una persona sin especialización alguna sería prácticamente incapaz de entender en 

la primera leída. Aunque hay que aclarar que existen muchos científicos 

divulgadores pueden describir un fenómeno complejo de la naturaleza con términos 

fáciles de comprender. 

La divulgación de acuerdo con Cecilia Rosen (2011: 3): 

Difícilmente hay una sola definición de divulgación de la ciencia en México y, 

como sucede en otros contextos, la forma en que las definiciones son usadas 

depende de quién habla y con qué propósito. Una muestra representativa de 

la diversidad de visiones en torno a la definición se encuentra en la Antología 

de la Divulgación de la Ciencia en México (Tonda et al, 2002) [.-.] La mayoría 

de ellos coinciden en la necesidad de contar con más comunicación de la 

ciencia. Algunos aseguran que la divulgación debe ser reconocida como un 

tema de interés académico, y en ese tenor los divulgadores deben ser 

considerados profesionales.  

En la realidad actual, es necesario aceptar que es vital difundir y propagar el 

conocimiento científico de cualquier forma, esto, porque aunque la ciencia no 

responda a todas las preguntas, intenta encontrar las respuestas más adecuadas 

para resolver los enigmas que acontecen en la vida diaria. 

Y no sólo eso, también implica referirse a la ciencia como un factor que mueve al 

ámbito económico, social, político y cultural, es impensable intentar vivir en la 

actualidad sin algún objeto, o cuestión que no haya sido desarrollada o investigada 

por un científico. Sólo basta con echar un vistazo alrededor para percatarse de ello. 
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Los investigadores de todo el mundo trabajan arduamente para resolver tal o cual 

situación. Todas y cada una de las ciencias tienen su magia, no obstante, hay 

muchas cosas que las personas que no están dentro del “universo científico” no ven, 

no comprenden, no les llega, o simplemente no les atrae. 

2.2.1. Modelos De Divulgación Científica  

Como Bruce V. Lewenstein (2003) plantea, existen diversas formas de realizar la 

divulgación científica en todos los niveles (museos, periódicos, radio, televisión, 

programas científicos), e identifica cuatro modelos. 

El modelo de déficit (déficit model), es aquel que asume las personas carecen del 

conocimiento sobre temas de ciencia y tecnología, implementando a la divulgación 

como método para eliminar esta deficiencia. Es decir, la divulgación científica sirve 

para educar y así, con el conocimiento necesario, poder mejorar las condiciones 

sociales.  

En el modelo contextual, se plantea aquella frase atribuida a Albert Einstein: “todos 

somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" 

(Revista Ingeniería, 2015 s/p). Esto es, de acuerdo al contexto que rodea a los 

individuos, es la cantidad y calidad de conocimiento científico y tecnológico que 

poseen. 

El tercero, cuya denominación en inglés es “lay expertise”, es decir, el modelo de 

experiencia popular, establece que existen dos tipos de conocimientos, el científico 

académico y el empírico, ambos tienen conocimientos especializados, la diferencia 

radica en que uno es un estudio formal (podría retomarse el concepto de la 

intelligentsia que Thompson (2002) pone como parte de los conceptos de cultura) y 

el otro, obtiene conocimientos basados en experiencia y el contexto. 

Por último, el cuarto modelo es el de la participación pública en la que se plantea 

realizar acciones para que el público optimice su participación y así lograr una 
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mejora en las políticas científicas de índole mundial, es decir, democratizar la 

ciencia.  

Existe, por otra parte, otro modelo llamado “de persuasión”, de Rolando Ísita (2010) 

donde se propone “inducir socialmente creencias y conductas favorables a la cultura 

científica con todos los medios y recursos disponibles” así como “posicionar a la 

ciencia en general y a la astronomía en particular en la agenda pública de manera 

competitiva y convincente”. 

Además del científico, un periodista es la opción para poner al alcance todo lo 

relacionado con la ciencia a la gente que normalmente no está en contacto. Para 

eso, el periodista debe especializarse para poder difundir este tipo de temas, acerca 

de ello, Ma. Luisa Morales (2002: 23), escribe: 

La especialización periodística pareciera implicar, en un primer 

acercamiento, el manejo exclusivo de información científica en el terreno más 

elevado, esto, sin embargo, resulta una falsa apreciación ya que de lo que se 

trata más bien es de un trabajo centrado en áreas específicas e individuales, 

pero donde curiosamente no se debe manejar a la información como una 

ciencia entendible sólo para doctos, sino hacer saber o indicar una realidad, 

acontecimiento o dato a una persona, a un grupo, a un público […]. Este es 

el reto de la información de áreas específicas, que habla de un conocimiento 

abierto a los públicos que lo buscan sobre hechos, datos y opiniones, donde 

destaca el periodismo como actividad de índole informativa y en tal caso 

especializada. 

Escribir sobre ciencia no es tan complicado hasta cierto punto, hay que cuidar 

muchos detalles, e incluso verificar con varias fuentes la información, nada diferente 

de lo que un periodista de cualquier otra rama hace, María Luisa Morales (2002: 35) 

explica: 

El hecho de interpretar y “traducir” una investigación científica es un tanto 

complicado si no se es científico tal cual. Es donde el quehacer periodístico 
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se complica un poco. Hay que investigar más, empaparse de términos que a 

pesar que no lo parezcan, están relacionados con la investigación, observar 

gráficas, analizarlas, determinar incluso cuál sería el factor más noticioso de 

la investigación.  

Entonces, ¿cómo diferenciar a los periodistas de esto? Pues Manuel Calvo 

Hernando (2003: 18), argumenta que: 

El periodismo científico, en su tarea de entregar el conocimiento a la 

sociedad, es una fuente de enseñanza y aprendizaje que busca hacer 

comprensible, para un público amplio, las investigaciones científicas y 

tecnológicas, cuya importancia radica en que se constituye en una verdadera 

herramienta de alfabetización científica por su fácil acceso a grandes grupos 

sociales con diferentes niveles educativos. Es una especialidad periodística 

que consiste en informar y divulgar sobre ciencia y tecnología a través de los 

medios de comunicación de masas. Este concepto está relacionado con 

otros, como Divulgación científica y Comunicación científica pública. 

Cecilia Rosen realizó una tabla donde es posible hallar las diferencias de forma más 

simplificada: 

 PERIODISMO DIVULGACIÓN 

Objetivos 

 

Informar al público 

respondiendo 5 preguntas: 

qué, dónde, cuándo, cómo y 

por qué. 

Función social de ‘vigilancia’ 

a través de la verificación de 

a información y el reporteo 

independiente. 

Recrear ‘fielmente’ el 

conocimiento promoviendo 

la apreciación por la 

ciencia. Generar 

vocaciones por la ciencia, 

llenar los vacíos en la 

educación formal y 

‘humanizar’ la ciencia. 
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Resaltar el valor de la 

ciencia para la sociedad 

Fuentes 

 

Artículos científicos, 

científicos, libros, 

conferencias y cualquier 

material que pueda ser 

utilizado para asegurar la 

credibilidad de la información 

y verificar los datos. 

La fuente de información 

puede ser el propio 

científico o divulgador, y no 

es obligatorio incluir una 

voz independiente y 

externa. 

Narrativa 

La mayoría de las veces es 

en tercera persona y las 

voces predominantes son las 

fuentes consultadas. 

Excepto por el género de 

opinión, se usa la tercera 

persona. 

La narración puede 

realizarse en primera 

persona y a veces en 

segunda, pero en general 

no hay restricciones en 

cuanto a quién narra la 

historia. 

Estilo 

 

Sigue estrictamente los 

géneros periodísticos 

establecidos para contar la 

historia: noticia, reportaje, 

crónica, columna de opinión, 

etc. 

El estilo es completamente 

libre y no sigue, 

comúnmente, reglas 

establecidas. Cuando 

participan en los medios de 

comunicación, los 

divulgadores generalmente 

usan el género de opinión. 
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Canal de 
comunicación 

Necesariamente se usan los 

medios masivos de 

comunicación. 

Generalmente se usan 

exposiciones, conferencias, 

revistas y libros, 

documentales, etc 

Periodicidad 

 

En las noticias, el tiempo es 

fundamental y lo novedoso 

es un valor fundamental, 

junto con otros valores 

periodísticos como la 

controversia, el hallazgo y la 

proximidad 

No tiene una 

periodicidad determinada y 

los valores noticiosos rara 

vez prevalecen. 

Perfil profesional 

 

El reportero no tiene que 

contar con una formación 

científica, y generalmente se 

valora su habilidad para 

encontrar y narrar historias. 

 

Los divulgadores, en 

muchos casos, tienen una 

formación científica, 

especialmente si el tema 

que tratan es de su 

especialidad. Muchas 

veces los divulgadores 

comunican ciencia y 

mantienen su carrera como 

investigadores. 

Figura 6: Diferencias entre periodismo y Divulgación, Rosen, Cecilia, 2011, 

Periodismo y divulgación ¿La misma cosa? Discutiendo la profesionalización del 

periodismo de ciencia en México. De 

http://www.somedicyt.org.mx/congreso_2011/memorias/congreso_1813.pdf. 

 

Otro modo de ilustrar esto es mostrando lo que es una nota periodística y un artículo 

de divulgación. La siguiente es una nota periodística del Instituto de Física de la 

UNAM (2014) (véase Anexo D).  
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Y a continuación, conviene revisar el artículo de divulgación en el que se basó la 

nota anterior, escrito por Denis Boyer y Citlalli Solís-Salas (2014) (véase Anexo E). 

Como es posible observar, además del idioma, las diferencias son muchísimas. El 

lenguaje en el que está escrita la primer nota es simple, con términos explicados de 

la forma más sencilla posible, dirigido a público no especializado, la segunda, 

incluye las ecuaciones con las que se midió la caminata de los monos capuchinos. 

Puede notarse, que también la finalidad de cada nota es distinta, la científica, busca 

demostrar matemáticamente que las caminatas aleatorias tienen cierto patrón 

asociado con la memoria, en la nota periodística no lleva matemáticas y 

simplemente explica el porqué de la investigación y qué resultados arrojó. 

Pero, ¿por qué la nota periodística tiene ese tipo de información? ¿Acaso los 

científicos querían decir algo sobre los monos capuchinos? A veces, los objetivos 

de la ciencia, son un poco distintos de lo que el periodismo necesita para llegar al 

público objetivo, entonces, ¿esto es lo que hace que la difusión de la ciencia por 

parte de los periodistas diga cosas distintas a los científicos? Para ello, hay que 

saber cuáles son las formas de hacer periodismo.  

2.3 El Periodismo 

Una palabra utilizada como cuasi sinónimo de comunicación, es el periodismo, que 

a pesar de ser una profesión (o un oficio) “víctima” de los avances tecnológicos, de 

la actividad empresarial, no es comunicación tal cual. 

Entonces ¿qué es el periodismo? Es la profesión de investigar, recopilar y 

contraponer datos, darles forma, y transmitirlos al público con responsabilidad, 

veracidad, objetividad y claridad, cuyo contenido debe ser además, trascendente y 

sin tendencias, así como también, puede diferenciarse del proceso comunicativo ya 

que técnicamente es trabajo de una sola vía, es decir, sólo está dedicado a difundir. 

Omar Raúl Martínez (2010: 24) indica: 
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De manera sintética: el periodismo es una actividad humana de 

trascendencia sociopolítica y cultural, inscrito en el terreno de la 

comunicación social, que a través de los medios de difusión busca ofrecer 

informaciones, opiniones e interpretaciones sobre el acontecer público a fin 

de brindarle a la gente elementos para comprender su mundo y poder tomar 

sus propias decisiones con conocimiento de causa. Lo paradójico es que el 

periodismo sólo refleja o pretende proyectar lo que ocurre y lo que se ve, lo 

que se dice o lo que se oculta. Y ese sólo hecho puede provocar cambios al 

inducir reacciones, romper inercias, despertar mentes, abrir caminos. 

De acuerdo con Carlos Marín y Vicente Leñero “el periodismo es una forma de 

comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos 

de interés público” (1986: 17). 

También es posible citar a Ramírez y Ramírez “Nosotros le atribuimos al periodismo 

una altísima función cultural, formativa y educativa. Ciertamente, consideramos al 

periódico un educador y también un organizador de la vida colectiva; y también un 

constructor y un modelador; un hacedor de historia, y un reflejo de las enseñanzas 

grandes de la historia” (1982: 32). 

Siendo de alguna forma, la representación histórica del presente, ¿qué es lo que 

hace al periodismo justamente eso? A diferencia de quizá otras ciencias, esta 

profesión busca sólo informar, sólo decir, analizar los posibles escenarios de una u 

otra cosa, de buscar la problemática de algo y sacarlo a la luz. 

Es a final de cuentas, una necesidad humana que busca informarse, que sólo quiere 

saber. Omar Raúl Martínez (1999: 16) cita a Vicente Leñero: 

No está llamado el periodismo a resolver la crisis –qué falacia-, está llamado 

a decirlas, a registrar su peso, a gritar qué se esconde, qué se oculta o simula, 

cómo duele la llaga, porqué y cómo y a qué horas, desde cuándo y porqué 

se manifiesta el yugo que oprime nuestra vida social. 
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Hay que imaginar que se quiere tomar una fotografía, para tomarla existen varias 

aristas que pueden lograr deformar la imagen original: picada, contrapicada, cuerpo 

completo, medio cuerpo, acercamientos a cualquier punto, enfocar un punto, 

desenfocar otro; lo mismo ocurre con algún acontecimiento, hay distintas versiones 

para una sola cosa. Para darles forma a todas las versiones o a una sola, en el 

periodismo existen varios métodos para su difusión, llamados Teorías del 

Periodismo, en este escrito, se verán las más destacadas con la finalidad de darle 

forma al análisis de las noticias de Ciencia. 

2.3.1. Teoría del Espejo 

Reflejar la verdad, eso es de lo que trata la teoría en sí, convirtiéndola en el escudo 

de armas de los periodistas, esto, porque se exige un gran apego a la objetividad, 

eliminando en su totalidad cualquier rasgo de opinión, el género que mejor denota 

esto es la nota informativa.  

Puede ser equiparable, incluso, al rigor del método científico, donde el periodista, 

forzosamente, tiene que realizar comprobaciones –en este caso, sería conseguir 

todos los puntos de vista, e imaginariamente se puede decir, regresar el tiempo al 

hecho ocurrido y describir tal cuál es el hecho-. Felipe Pena de Oliveira (2006: 127) 

menciona: 

Hasta hoy, la comunidad periodística defiende la teoría del espejo con base 

en la creencia de que las noticias reflejan la realidad. Esto pasa porque ésta 

da la legitimidad y la credibilidad de los periodistas, tratándolos como 

imparciales, limitados por procedimientos profesionales y dotados de un 

conocimiento de narración basado en el método científico que garantice el 

relato objetivo de los hechos.  

La frase “todo depende del cristal con que se mire” tira por completo la perfección 

limitada de esta teoría. ¿Cómo es posible semejante afirmación? Pues bien, incluso 

en las ciencias duras, se tiene el debate de que un fenómeno ocurrido en alguna 

instancia, depende del observador, y aunque eso signifique meterse en retórica, se 
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sabe que un periodista puede ver una cosa, el testigo número uno otra cosa, al que 

le pasó, otra. 

Una falta más de esta teoría, es que actualmente, cualquier hecho redactado en 

cualquier lenguaje, pasa por distintos filtros, ya sea un artículo periodístico, un libro, 

un video, un podcast, una producción radiofónica en vivo, etc. Estos filtros existen 

formando una “realidad” transmitida al público, cuya relevancia radica de acuerdo a 

la ubicación geográfica, la prominencia del hecho, lo que es la “noticia”.  

Hay que recordar que la ciencia es completamente no local, sino global, ya que son 

investigaciones para el saber común, tenga relevancia y utilidad a corto plazo o no. 

2.3.2. Teoría del Newsmaking 

Al contrario de la teoría del espejo, el newsmaking o confección de noticias el 

periodismo no refleja la realidad tal cual es, sino que la construye, sus elementos 

están basados la relevancia del hecho, el uso, la intención la conveniencia para 

publicar, los compradores, las fuentes, la agenda, el horario del periódico, las 

exclusivas, y los intereses corporativos 

Raúl López Parra (2011), comenta que la perspectiva de esta teoría es 

constructivista, pero eso no significa considerar a las noticias como ficticias, sin 

correspondencia o como la realidad exterior, es de hecho, apenas un “enfatizador” 

del carácter convencional de las noticias, admitiendo así su cualidad informativa y 

su referencia en la realidad. 

El newsmaking “tiene fuerzas de interacción que radican en: a) acción personal, las 

noticias resultan de las personas y sus intenciones, b) acción social, que deriva de 

las dinámicas y los constreñimientos del sistema social, c) acción ideológica, que 

deriva de las fuerzas de interés que cohesionan a los grupos, d) acción del medio 

físico, que depende de los dispositivos tecnológicos que se usan para su 

fabricación, e) acción cultural, son producto del código cultural, e i) acción histórica, 
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son historia en la cual interactúan las otras fuerzas” Felipe Pena de Oliveira (2006: 

133).  

Ante todo esto, debemos destacar que el periodista al ser el participante activo de 

la construcción de la realidad, pierde su libertad en la práctica profesional, no 

obstante, también, como aclara Oliveira, “están localizados en la interacción como 

agentes sociales. La red de fuentes, la capacidad de negociación y un talento para 

la investigación son talentos utilizados para demostrar que el proceso de las noticias 

es interactivo. Depende de las rutinas profesionales, pero también de la iniciativa de 

los periodistas y la demanda de la sociedad, entre otros factores” (2006: 133).  

2.3.3. Teoría del Guardameta, Portero o Gatekeeper 

La metáfora es clara, las noticias tienen que pasar por una puerta que es 

resguardada por un portero, que en este caso es el periodista, que funge como 

editor, seleccionando las noticias, analizándolas para así bloquearlas o dejándolas 

pasar para su publicación. 

Originalmente esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Kurt Lewin, quien 

estudiaba los problemas ligados a los hábitos alimenticios y su relación a los grupos 

sociales, el que aplicó la teoría al periodismo, de acuerdo con Felipe Pena (2006) 

fue David White, en 1950, quien estudió el flujo de las noticias dentro de los canales 

informativos de las jornadas con el objetivo de individualizar los puntos que 

funcionan como una rejilla, cuyo estudio de caso fue la actividad de un periodista de 

mediana edad, con más o menos 25 años de experiencia profesional, habitante de 

una ciudad de 100 mil habitantes, cuya función era determinar las noticias que 

deberían ser seleccionadas entre las centenas de despachos de agencias que 

llegaban diariamente a la redacción. 

Aquí se determinó por qué algunas noticias llegaban y otras no, el resultado fue que 

de forma subjetiva y arbitraria se eligieron las notas tomando como base el conjunto 

de experiencias, actitudes y expectativas del gatekeeper. 
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Uno de los atributos de esta teoría es la forma de organización de las noticias por 

parte del equipo de redacción, y esa misma organización, así como la forma de 

manejar la información y para quién se maneja es lo que le da forma a la siguiente 

teoría 

2.3.4. Teoría de la Pizza u Organizacional 

Se le conoce así porque cada uno de los ingredientes y utensilios para realizarla, 

como la harina para la masa, la salsa de tomate, el queso, el horno, el cortador, 

etcétera, son indispensables para prepararla y si faltase uno, la pizza no se lograría. 

En el periodismo, esta metáfora se aplica directamente a la organización de la 

empresa, es decir, los ingredientes fungen como los medios necesarios –y casi 

obligatorios- para llevar a flote una empresa y toma a los diarios como negocio, 

como lucro, donde los ingresos, obviamente, deben ser mayores a los gastos. 

La publicidad en este negocio siempre es primero, las empresas que se anuncian 

tienen el poder para decidir qué se publica y qué no, por ende, el periodista está 

condicionado a ser “recompensado o castigado” según su apego a la lógica y 

política editorial del diario. 

La ventaja del periodista en este sistema es que las normas a seguir son vagas, las 

rutinas más relajadas, el valor de la nota es variable y las fuentes exclusivas pueden 

dar privilegios o volverlo indispensable. 

De acuerdo con Olveira (2006) los periodistas también tienen la oportunidad de 

interactuar con los profesionales, intercambiar experiencias, tener compañerismo, 

compartir pistas, la jerga y todos aquellos elementos que forman parte de la 

identidad periodística, para ahondar más en eso, este autor propone otra teoría. 
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2.3.5. Teoría Gnóstica 

Gnosis es el conocimiento que se aprende de modo empírico, restringiéndolo a un 

número limitado de personas que forma la identidad de un grupo. En el periodismo, 

el conocimiento “oculto” radica en el comportamiento, en las jergas, en los saberes 

e incluso en la “iniciación” de un periodista en gremio, logrando establecer un estilo 

propio de grupo. 

El periodista basado en este conocimiento, pretende colocar en orden el tiempo y el 

espacio con la intención de controlarlos, así todo tiene un enlace, sólo basta con 

reconocer qué es lo noticiable y de qué forma puede tomarse –o manipularse- la 

información para lograr relacionarse. 

¿Es entonces el gremio periodístico una especie de secta? No es posible descartar, 

sin embargo, tampoco puede afirmarse la idea por completo, pero, sí hacer una 

invitación a echar una mirada a los directorios de los “diarios llamados de circulación 

nacional”, donde es posible observar similitudes entre apellidos, de tal o cual 

persona, que aunque no es relevante en esta tesis, puede ser un punto curioso para 

otro escrito. 

Lo que sí es relevante, es que de alguna forma, se unifican los datos entre los 

compañeros de trabajo para luego ser transmitidos al público. Basta con observar 

encabezados, muchos se parecen entre sí, este parecido tiene relación con la 

siguiente teoría. 

2.3.6. Teoría de la Agenda Setting 

La idea es que en primer instancia, la información enfatizada por los medios, sea 

importante para el público, o que al menos, eso piensen, estos medios se centran 

en la cantidad de la cobertura de un tema en especial –aquí es donde entran las 

teorías mencionadas-. La cuestión en esta teoría es la segunda instancia, el 

segundo nivel como lo menciona Coleman (en Wahl-Jorgensen, 2009) en el manual 

de periodismo, donde indica que en la agenda se analiza cómo los medios discuten 
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y liberan estos temas –con qué intencionalidad y connotación-, lo cual es bastante 

delicado.  

¿Por qué delicado? Si en los MMC se le da una connotación negativa a un tema, la 

opinión pública se supondrá de ese modo. Igualmente si se le da una positiva, 

siendo que puede que sea lo contrario. Un buen ejemplo de esto se encuentra en 

esta imagen: 

 

Todas estas teorías dicen cómo es que los MMC tratan tanto a la información, como 

al público receptor. El punto principal, radica que las teorías están enfocadas a los 

Figura 7: Así funciona el periodismo científico Grima, Clara (6 

nov. 2015)  @ClaraGrima, Así funciona el periodismo científico 

:P (via @ciencioides) Es un chiiiiiiiiiiiiste, es viernes :) #TGIF 

Recuperado de:  

https://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?lang

=eshttps://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?l

https://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?lang=es
https://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?lang=es
https://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?lang=es
https://twitter.com/claragrima/status/662567384142716928?lang=es
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métodos que se utilizaban antes de la gran apertura que ha tenido la información en 

las últimas dos décadas. 

Para adaptar todos estos métodos en la web, Fernando Ávila (en, Franco, 2017: 10) 

se preguntaba ¿cómo se debía redactar para los medios escritos?, si el dogma era 

el “esquema inventado por los reporteros de la Guerra de Secesión y sistematizada 

por la AP, la pirámide invertida. Se debía escribir un lid (lead, en inglés) que 

respondiera a las cinco dobleús, who, what, where, when, why, además del 

ineludible how. Ese lid se desarrollaba en un cuerpo de cuatro párrafos en orden 

decreciente de importancia, y se condensaba en un título de máximo seis palabras”.  

Pese a que el esquema de la pirámide fue vigente durante mucho tiempo, fue siendo 

readaptado para los lectores que ya estaban más que adaptados al lenguaje 

televisivo y radiofónico, sin embargo, “la llegada de Internet y su popularización 

como medio informativo no solo recuperó la famosa pirámide, sino que la modernizo 

y exigió para ella un nuevo estilo. Hoy está claro que la noticia de Internet debe 

redactarse con este tradicional esquema, sólo que adaptado a nuevas exigencias. 

Hay, pues, un nuevo estilo de pirámide invertida” (Franco, 2017: 11).  

De acuerdo con el discurso de la vieja pirámide  en medios impresos narraba tres 

veces el hecho. Primero en el título, luego en el lead, y finalmente en el cuerpo. “La 

nueva pirámide narra una sola vez, sin repetir, desde el título, que viene a ser el 

mismo lead, hasta el final del cuerpo. Título y lead pasan a ser uno solo, y el cuerpo 

agrega información” (Franco, 2017: 11).  

Esta nueva forma exige palabras cortas, conocidas y precisas. Es una pauta 

para los textos de la red, que inevitablemente termina siendo pauta para 

todos los medios. Incluso la novela y el cuento, el reportaje y la crónica, el 

ensayo y el informe científico escritos en papel deben acomodarse a este 

nuevo estilo, el de palabras cortas conocidas y precisas. […]. La escritura en 

Internet requiere más que ninguna otra la economía de palabras, lo que 

finalmente ha venido a convertirse en pauta de todo texto escrito (Franco, 

2017:11).  
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¿Qué pasa con la ciencia? Técnicamente las noticias de ciencia pasan por todas y 

cada una de las teorías, en modo de etapas, por diversos medios y por diversos 

periodistas que no saben cómo manejar la información de manera adecuada. Es 

posible aplicar cada una con el objeto de estudio de esta tesis, es decir, a través de 

la forma simbólica. 

2.4. John B. Thompson Y Teun Van Dijk: El Análisis del Discurso 
de las Formas Simbólicas. 

¿Qué es la cultura? ¿Qué es la ciencia? ¿Son acaso una parte de la otra? ¿Cómo 

se puede combinar parte de los estudios sobre la cultura con el periodismo de 

ciencia, para luego dar paso a un análisis del discurso de dicha labor? 

De acuerdo con John B. Thompson (2002), el concepto de cultura puede tener 

distintas interpretaciones como la educación, los modales, el comportamiento y las 

reglas establecidas en una institución, la “alta cultura”: que es el conocimiento del 

arte, pintura, música y demás artes que lleven a ser un erudito, así como los usos y 

costumbres de un grupo en particular que denote cierta identidad.  

Se puede interpretar como el estudio de las maneras en que individuos 

situados en el mundo socio histórico producen, construyen y reciben 

expresiones significativas de diversos tipos. Visto así, el concepto de cultura 

alude a una variedad de fenómenos y a un conjunto de preocupaciones que 

hoy día comparten analistas que trabajan de diversas disciplinas, que van de 

la sociología y la antropologías a la historia y crítica literaria (Thompson, 

2002: 183). 

Con este concepto, a los fenómenos ocurridos en la cultura se les denomina como 

“formas simbólicas”, que puede ser cualquier topo de acción, objeto o expresión. 

Thompson, además define y divide las concepciones de cultura a partir de la 

antropología: la concepción simbólica, que enfoca a los estudios culturales hacia la 

interpretación de signos y símbolos; y la concepción descriptiva, que abarca el 
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conjunto de costumbres, valores, creencias, hábitos y convenciones de una 

sociedad o grupo de personas en cierto contexto histórico, político y social.  

A partir de estos conceptos básicos, el autor maneja una concepción diferente a la 

que le nombra “estructural” que él mismo aclara, que no debe ser confundida con el 

estructuralismo, cuyas definiciones difieren un poco.  

De acuerdo con la concepción estructural, los fenómenos culturales “pueden 

entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados; y el análisis cultural 

puede interpretarse como el estudio de la constitución significativa y de la 

contextualización social de las formas simbólicas” (Thompson, 2002: 185). 

Hay que recordar que las formas simbólicas son recibidas de una u otra forma por 

otro u otros sujetos, aunque el productor de la forma simbólica haya tenido o no la 

intención de que sea recibida e interpretada por alguien más, o en su defecto, el 

intérprete no reciba el mensaje que realmente el productor haya querido enviar. 

Lo que Thompson hace, es combinar las concepciones de la cultura para poder 

hacer un estudio más completo de los fenómenos culturales. Todo fenómeno 

cultural posee un valor simbólico y contextual. Se podría hacer un análisis a 

cualquier cosa: desde una pintura de Van Gogh, hasta una tribu urbana. Todas 

pasarían por el análisis desde el punto de vista histórico, político, social y simbólico, 

siendo la comunicación masiva su transmisor y como actualmente se maneja por el 

lenguaje de internet: su viralización.  

Thompson hace referencia a Herder al respecto de la cultura, “¿existe un pueblo 

sobre la Tierra que carezca totalmente de cultura? ¿Y qué tan estrecho debe ser el 

esquema de la Providencia para que todo individuo de la especie humana deba 

avenirse a lo que nosotros llamamos cultura, término para el cual debilidad refinada 

sería a menudo una expresión más apropiada?” (Thompson, 2002: 188-189). 

Para definir con propiedad la concepción estructuralista, Thompson hace una 

división de características de las formas simbólicas, las cuales son: intencional, 
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convencional, estructural, referencial y contextual. Los primeros cuatro, están 

relacionados con los términos significado, sentido y significación. Y el quinto, 

observa, no sólo estos tres aspectos, sino también el lugar o el tiempo en el que 

estos fenómenos fueron estructurados. 

En la concepción estructuralista intencional, se presupone que la construcción o 

constitución de las formas simbólicas están hechas para ser recibidas por otro sujeto 

o que los sujetos que las reciban perciban que están hechos para ellos.  

Con ello, no se quiere decir que la forma simbólica producida sea interpretada 

adecuadamente por los receptores, es decir, lo que se propone en la forma 

simbólica puede no ser lo mismo para el que la produce como para el que la recibe. 

Las formas simbólicas de aspecto convencional, son regidas por códigos, 

convenciones o reglas de diversos tipos por diversas instituciones. Esto es, alguien 

en alguna parte, pone unas reglas, que eventualmente son seguidas por un grupo, 

que a su vez, impone la misma regla hacia otros grupos hasta que se hace una 

convencionalidad, que ya es seguida en automático. Las formas simbólicas son 

producidas en medio de ciertas reglas, y eventualmente son recibidas con las 

mismas, o con otras normas y convenciones.  

La siguiente característica es el aspecto estructural, que presenta a las formas 

simbólicas construidas con una estructura articulada. Todo con cierto orden y ciertos 

elementos que permiten que su estudio sea sistémico y que su análisis pueda 

permitir la comprensión del significado trasmitido por la forma simbólica. Y aunque 

“las formas simbólicas no son sólo concatenaciones de elementos y de las 

interrelaciones de éstos (los rasgos estructurales): típicamente también son 

representaciones de algo, representan o retratan algo, dicen algo acerca de algo” 

(Thompson, 2002: 212). 

Justamente esa frase abre camino al aspecto referencial. Las formas simbólicas 

dicen algo acerca de algo, con este aspecto se puede jugar al intérprete. Puede que 
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el receptor no note la referencia implícita en la forma simbólica o puede que le acuñe 

una que no existía al principio. 

Y por último, la característica contextual, cada fenómeno cultural ocurre en un punto 

histórico, espacio-temporal que le da una forma, una definición y un significado. 

Como en el periodismo, le da un ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y un ¿por 

qué? a una forma simbólica.  

Tales aspectos, pueden distinguirse sólo atendiendo a los contextos sociales, 

institucionales y procesos en los cuales se expresa, trasmite y recibe el 

discurso, y analizando las relaciones de poder, las formas de autoridad, los 

tipos de recursos y otras características de dichos contextos (Thompson, 

2002: 217). 

Y es en ese tenor que el hecho que las formas simbólicas se den en ciertos 

contextos, posean ciertos campos de interacción en el cual se desenvuelvan. Según 

Thompson, los capitales que poseen estos campos son el cultural, que incluye las 

habilidades y conocimientos adquiridos en los diversos tipos de educación, 

simbólico, que incluye los elogios, el prestigio, la popularidad, de una persona o 

posición, económico, que es todo aquello que implique riqueza, propiedades o 

bienes financieros, y social, que son los lazos o vínculos que posee una persona 

afectivos o familiares. 

Para todos estos aspectos, también existe una valoración de acuerdo a la posición 

del receptor, y del productor, que determina mucho la visión que existe de cada 

forma simbólica.  

Si se llegara a combinar las cinco características de la concepción estructural de 

Thompson, se tendría que la forma simbólica a estudiar en esta tesis, es producida 

con una intención en específico (independientemente de lo que el receptor 

entienda), bajo una serie de reglas y códigos cuya “estructura articulada” permite 

realizar un análisis de un referente en específico que indica cómo los actores 
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implicados con la forma simbólica manejan ésta misma de acuerdo a su contexto 

socio-histórico. 

¿Cuál es entonces, el método para poder estudiar la forma simbólica que compete 

a este trabajo? Se realizará un análisis del discurso, basado en el trabajo de Teun 

Van Dijk, en La Noticia como Discurso (1990), cuyo principal objetivo “consiste en 

producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al 

que hemos denominado discurso. Estas descripciones tienen en dos dimensiones 

principales a las que podemos denominar textual y contextual” (Van Dijk, 1990: 45). 

La primera da a conocer las estructuras del discurso en distintos niveles, la segunda, 

son descripciones estructurales con distintas propiedades del contexto, como los 

factores cognitivos y socioculturales. 

La forma simbólica a estudiar serán las noticias del descubrimiento del Bosón de 

Higgs dado a conocer el cuatro de julio del 2012, cuyo referente más conocido es el 

de “la partícula de dios”, este mote nos abre camino al aspecto referencial de 

Thompson, ¿cómo es que se le acuñó este sobrenombre a un descubrimiento 

científico? Justamente para ello, se verá la estructura articulada de las notas 

elegidas.  

Para “completar en una visión sintética las ideas de Van Dijk en relación a la 

"cultura", "etnicidad", "género", "tipos de análisis de discurso" y la 

"emergencia" de otras disciplinas relevantes […]. Se aprecia que el "contexto" 

juega un rol fundamental en la descripción y explicación de los textos escritos 

y orales. A pesar de que no existe una teoría del "contexto", el concepto es 

utilizado por diversos expertos en una variada amplitud de significados. En la 

línea de enfoque de Van Dijk se puede definir como "la estructura que 

involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son 

relevantes en la producción y comprensión del discurso"; así los rasgos del 

contexto no sólo pueden influir en el discurso (escrito y oral) sino que es 

posible lo contrario: puede modificar las características del contexto; tal como 
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pueden distinguirse estructuras locales y globales en el discurso, lo mismo 

puede darse con referencia al contexto. (Silva, 2002: 1). 

De esta forma, es posible obtener una visión más completa de nuestro objeto de 

estudio. El propio Van Dijk  dice que “para entender un texto necesita presuponerse 

una vasta cantidad de conocimiento socio- cultural del 'mundo' […]. Tomados como 

los modos abstractos en que la gente organiza su conocimiento acerca de los 

sucesos estereotipados tales como comprar o comer en un restaurante […]. En la 

producción del texto, el modelo es el punto de partida para todo procesamiento: la 

gente sabe algo acerca de un hecho, y este conocimiento está representado en su 

modelo del hecho, y este modelo servirá como la base, por ejemplo, para contar 

una historia acerca del hecho” (1995: 8). 

De las cinco características descritas por Thompson, se retomarán a profundidad la 

estructural y contextual, para poder resolver la problemática planteada en esta 

investigación. 

Para darle un mayor índice de completez a este trabajo, también, dentro del aspecto 

contextual marcado por la batuta de Thompson, se evaluará –con el mismo análisis 

de Van Dijk-, la valoración que le dan los actores elegidos a la forma simbólica. 

Para complementar esta valoración con Thompson, cabe destacar que los medios 

de comunicación presentan una ideología que puede ser evaluada a través del 

enfoque tripartito: El análisis discursivo, el análisis socio histórico y el análisis de 

recepción y apropiación. Sólo que éste último, será modificado de tal modo que la 

apropiación de la información no sea dada por el público receptor, si no por el 

periodista o divulgador que interpreta los datos, elabora un análisis y vacía la 

información ya digerida para su publicación. 

De acuerdo con Dolly Espínola (Thompson, 2002), para John B. Thompson los 

medios de comunicación ocupan un lugar central en la configuración de la cultura 

contemporánea y en muchas ocasiones la definición de la agenda económica, 
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política y social de encuentra directamente vinculada a la emergencia de las 

industrias mediáticas. 

Es evidente que ciertos aspectos de la concepción clásica –su énfasis en el 

cultivo de los calores y las cualidades <<superiores>>, su interés por las 

obras eruditas y artísticas, su vínculo con la idea de progreso de la ilustración- 

se mantienen vigentes en la actualidad y están implícitos en algunos de los 

usos habituales de la palabra <<cultura>>. Sin embargo, la restricción y la 

estrechez mismas de la concepción clásica constituyen también la fuente de 

sus limitaciones (Thompson, 2002: 189). 

Esto es, existen ciertos conceptos que categorizan a la cultura, al contrario de lo 

que plantea Thompson, como un saber exclusivo, siendo confirmado por el 

concepto alemán de intelligentsia, asociada generalmente con la creencia del 

progreso vinculado a la ilustración europea. Los alemanes, tomaban a la 

intelligentsia como un ámbito de la Kultur, esto es, la realización de la academia, 

ciencia, filosofía y arte. 

El cambio de concepto de cultura se “presentó a fines del siglo XIX con la 

incorporación del concepto a la naciente disciplina de la antropología. En este 

proceso se despojó al concepto de cultura de algunas de sus connotaciones 

etnocéntricas y se adaptó a las tareas de descripción etnográfica. El estudio de la 

cultura trataba ahora menos del ennoblecimiento de la mente y el espíritu en el 

corazón de Europa, y se interesaba más por descifrar las costumbres, prácticas y 

creencias de aquellas sociedades que constituían el otro para Europa” (Thompson, 

2002: 190). 

Entonces ¿con todos estos elementos es posible dilucidar si el trabajo de difusión 

científica se realiza adecuadamente? Es decir, ¿se logran los objetivos de la 

misma? ¿Es necesario que sea un periodista el que realice la difusión científica? 

¿Un comunicador? ¿Un divulgador? Estas respuestas se obtendrán en el análisis. 
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En el siguiente esquema, se puede observar cómo funcionará la teoría con el 

análisis, que se ha realizado con forma de sistema planetario con la finalidad de 

ejemplificar e ilustrar un medio de divulgación científica de modo lúdico. 

Figura 8: Esquema del análisis del marco teórico, elaboración propia 
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Capítulo III: El placer de descubrir: El marco 
metodológico y el análisis. 

Figura 9: Portada de El placer de Descubrir de Richard P. Feynman 

Fuente: https://www.popularlibros.com/libro/el-placer-de-
descubrir_869026 
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Para poder conocer el mundo o parte de él, hay que estudiar cómo está compuesto, 

parte por parte, elemento por elemento, en el caso de las formas simbólicas, estos 

estudios pueden auxiliarnos a averiguar más sobre el comportamiento de la 

sociedad con los elementos de lo que llama cultura. 

Por ello “Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido 

en un objetivo importante y en una clara tendencia de las Ciencias Sociales y 

Humanas. Ello tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la 

importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios del discurso, en el 

marco de lo que se conoce como el Giro Lingüístico. En ese contexto, el Análisis 

del Discurso se ha consolidado como una útil y recurrida herramienta de análisis, 

con potencial heurístico importante” (Santander, 2011: 2007). 

En el caso del periodismo, “en oposición a los antecedentes de ciertos enfoques en 

el análisis del discurso, que las noticias deben estudiarse principalmente como una 

forma del discurso público. Puesto que, en gran parte, la investigación sobre la 

comunicación masiva se dedica a las dimensiones económica, social o cultural, el 

presente estudio pone el énfasis en la importancia de un análisis estructural explícito 

de los informes periodísticos. Un análisis de este tipo deberá proporcionar una 

alternativa cualitativa de los métodos tradicionales de análisis del contenido” (Van 

Dijk, 1990: 9). 

El periodismo en general, ha llegado a convertirse en un punto de convergencia 

para dar pie a diversas opiniones de un solo hecho. En el caso dela ciencia, de 

alguna forma, tiene un valor educativo, cabe aclarar que no es obligación del 

periodista educar a su público, pero sí tiene que servir como un puente para acercar 

a los científicos especializados y al público en general. 

Por ello, es necesario, analizar los discursos que los periodistas manejan para 

difundir información tan importante, que pese a que no toda tiene fines mediatos o 

prácticos, resultan ser útiles para dar respuesta a preguntas que han dado vueltas 

a lo largo de la historia de la humanidad. 
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3.1. Metodología 

Desde siempre, el humano ha buscado el modo de investigar la forma, la estructura 

y la resolución a fenómenos de toda índole que le rodea. Para ello, es menester la 

investigación, cuya realización requiere una especie de “receta” para que ésta se 

lleve a cabo. 

“El proyecto de investigación es una actividad que consta de varios pasos 

concomitantes para la resolución de un problema científico, dentro de un periodo de 

tiempo y un presupuesto definidos. Es posible comparar en forma alegórica la 

solución de dicho problema, con la toma de una fortaleza, la cual puede 

conquistarse de tres maneras diferentes”: tomar por asalto, someter a sitio y usar 

estrategias (Rodríguez Moguel, 2005: 1).    

La primera, requiere muchos recursos materiales y humanos, los últimos, como 

soldados, deberán seguir al comandante, independientemente de lo que se tenga 

qué hacer para asaltar la fortaleza. “Este modelo implica la anulación intelectual casi 

total de la mayoría de los participantes y la concentración de la toma de decisiones 

recae en unas cuántas manos; el ser humano desempeña el papel de un 

instrumento” (Rodríguez Moguel, 2005: 1). 

La segunda, es una estrategia pasiva y no requiere de gran actividad intelectual, 

cuyo caso está determinado por la paciencia y su solución por elementos aleatorios. 

En concreto, el investigador se limita a la observación y descripción de un fenómeno 

bajo condiciones meramente experimentales. Los que practican este enfoque se 

basan en la esperanza, por la cual se pretende llegar al resultado por 

procedimientos al azar (Rodríguez Miguel, 2005). 

La tercera opción que propone Rodríguez (2005: 2) es:   

Consiste en la precisa identificación del problema a resolver y en la 

evaluación de posibles estrategias para solucionarlo. Dichas estrategias han 

sido concebidas en función de la experiencia pasada, asociada con la 
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investigación de dicho problema, y se apoyan en hipótesis enmarcadas 

dentro del contexto de teorías previamente enunciadas o en controvertidos 

informes de observación. En este modelo, la experimentación sirve para 

sondear el problema y está diseñada en forma flexible tomando en cuenta las 

expectativas sobre los posibles resultados. Asimismo, los datos 

experimentales o de observación se analizan e interpretan entre cada etapa 

con el fin de establecer su correlación con la hipótesis y con el programa 

experimental previamente concebido. 

En el caso de las ciencias duras consta de dos partes: la investigación como parte 

del proceso (metodología) y la investigación como parte formal (reporte). La primera 

da indicaciones de cómo realizar la investigación, es decir, los pasos a seguir para 

lograr la aplicación de las etapas del método científico; y la segunda, es la relación 

de cómo se debe presentar el resultado de investigación (Rodríguez Miguel, 2005). 

En el caso de las ciencias sociales, la investigación es de alguna forma similar, ya 

que también tienen su método para realizarse, pero distinta. Ya que los fenómenos 

socio-culturales no tienen la posibilidad de repetirse bajo las mismas condiciones, 

con los mismos elementos, y también se dividen en dos formas principales: 

cuantitativa y/o cualitativa, “Los métodos cuantitativos se han desarrollado para 

minimizar el riesgo de tomar factores aparentes por sustantivos; para ponderar o 

descartar sus influencias; para disminuir el peligro de distorsiones por influjo de las 

ideologías y otros sesgos emocionales siempre presentes en la subjetividad de los 

investigadores y para simplificar, refinar o descartar los modelos producidos por la 

teorización” (Vasco Uribe, 2003: 32). 

La investigación cuantitativa, según Merino Sanz (2016), ofrece datos medibles, 

cuyo objetivo es responder al ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?, cuantificando 

así los datos obtenidos. Los estudios cuantitativos pueden ser de dos tipos: 

longitudinales, que con mediciones reiteradas, se analiza la evolución del 

fenómeno, pero utiliza una sola muestra del mismo; y transversales, en la cual, con 

una sola muestra, se obtiene la información necesaria de una sola vez. “En este tipo 
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de investigación, los datos son proporcionados por muestras seleccionadas de 

forma aleatoria siempre que sea posible, son representativas estadísticamente; 

además los resultados también son tratados y analizados mediante técnicas 

estadísticas. La investigación cuantitativa se caracteriza por la objetividad y no se 

centra en la investigación de motivaciones ni actitudes” (Merino Sanz, 2016: 4). 

De acuerdo con Briones, la “investigación social cuantitativa está directamente 

basada en el paradigma explicativo. […] utiliza preferentemente información 

cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que 

estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en 

el cual se encuentran las ciencias sociales actuales” (1996: 17). 

Un enfoque distinto a lo cuantitativo es la investigación cualitativa: los 

comportamientos sociales no son del todo susceptibles de ser cuantificados, no por 

ser distintos de una realidad social, la diferencia entre cada tipo de investigación 

reside en el lenguaje metodológico (Campos Roldán, 2007)  

La investigación cualitativa/interpretativa es aquella mediante la cual los 

investigadores se interesan en comprender los significados que los individuos 

dan a su propia vida y a sus experiencias. El punto de vista, el sentido que 

los actores dan a sus conductas, o a su vida, es materia de observación y de 

investigación. Aquí se da valor a la subjetividad en la comprensión y la 

interpretación de las conductas humanas y sociales. Pero estas 

significaciones y estas interpretaciones son elaboradas por y en las 

interacciones sociales donde los aspectos políticos y sociales afectan los 

puntos de vista de los actores. Se acepta que los intereses sociales y políticos 

orientan las interpretaciones de los actores (Anadón, Marta, 2008: 204). 

La investigación cualitativa, pareciera ser que se adapta mejor al estudio del 

fenómeno social, ya que es posible que provea al investigador, descripciones con 

mayor detalle de los fenómenos sociales, otorgando un mayor nivel de profundidad 

de análisis, sin fragmentar el objeto y obtener una mirada global. “Debemos 

subrayar en esta dirección, que el sujeto desde la mirada cualitativa, es situado en 
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un espacio y en un tiempo específico, contextualizado en un momento histórico y 

comprendido como un elemento en interacción con otros sistemas mayores y 

complejos. Una situación artificial de laboratorio no abarcará nunca dicha 

complejidad y riqueza de la experiencia, que le toca vivir al sujeto en su 

cotidianeidad” (Saavedra Guajardo, 2007: 67). 

Para realizar una investigación de carácter cualitativo, hay que observar los 

momentos metodológicos de su proceso, los cuales son: la formulación, el diseño, 

la gestión y el cierre. El primero es el punto de partida de la investigación, y explica 

el qué es lo que se va a investigar y el por qué, asimismo, este rubro tiene tres 

subrubros, denominados como inicial, intermedio y final; el diseño está 

representado por la flexible planificación orientado al contacto entre el objeto de 

estudio con la realidad y la forma en la que se construirá el conocimiento alrededor 

del mismo, es decir, responderá el cómo y cuándo; la gestión, es el empleo de las 

estrategias de contacto con la realidad, es decir, el uso de las técnicas como 

observación participante, entrevistas, entre otras; y finalmente, el cierre, que busca 

sistematizar el proceso y los resultados del trabajo (Sandoval Casilimas, 1996). 

En este caso, el Análisis del Discurso (AD de aquí en adelante),  pertenece más a 

un carácter cualitativo que cuantitativo. “La principal característica de nuestro 

enfoque es analizar las noticias, en primer lugar, como un tipo de texto o discurso 

periodístico, así como los diversos niveles o dimensiones de la descripción y de las 

unidades o categorías utilizadas para caracterizar explícitamente esos niveles o 

dimensiones. Este análisis deberá responder a la importante pregunta acerca de las 

especificidades estructurales del discurso periodístico comparadas con otros tipos 

de discursos” (Van Dijk, 1990: 13). 
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3.2. Técnicas de Investigación 

En este apartado, será descrito el AD así como los conceptos y técnicas que le son 

afines.  

3.2.1 Definiciones de la técnica 

Los estudios del discurso tienen antecedentes en la hermenéutica, la retórica y la 

lingüística, adecuándolos a los razonamientos de los estudios de la comunicación, 

que surgieron un poco más desde el punto de vista de la crítica literaria, y fue 

desarrollándose a la par de la antropología, la psicología, entre otras ciencias 

sociales (Van Dijk, 2010). 

El AD está basado en la técnica de análisis de contenido, que pese a que se 

parecen, el segundo está mayormente enfocado a lo cuantitativo. 

¿Qué es entonces el AD?  

Bajo el nombre de análisis del discurso se hace referencia a una disciplina 

cuyo objeto de estudio es el discurso, esto es, el uso que de la lengua hacen 

los hablantes en unas situaciones determinadas. De este modo, la totalidad 

de enunciados de una sociedad, bien sean orales o escritos, se convierte en 

objeto de estudio. Se debe a Z. S. Harris (1952) el empleo del término, si bien 

con una concepción distinta a como se entiende actualmente, pues con dicho 

término hacía referencia, desde los postulados del distribucionalismo 

americano, a la proyección de los procedimientos propios de la gramática 

estructuralista a unidades superiores a la oración. En cualquier caso, los 

orígenes del análisis del discurso se hallan en los primeros estudios que 

traspasan la oración como unidad de análisis. Es interesante remarcar que el 

análisis del discurso nace con dos cambios de enfoque: 

 1. El cambio de unidad de análisis de la oración al enunciado. 
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 2. El paso de un estudio que toma la lengua en un sentido virtual, 

abstracto, a un estudio que toma como objeto de estudio las actuaciones 

concretas por unos interlocutores concretos. 

Así pues, es una manera diferente de acercarse al hecho lingüístico, lo que 

supone un cambio metodológico y un cambio de unidad de análisis 

(Cervantes, 2017: s/p). 

El término discurso según Teun van Dijk (en González Reyna, 2010), se aplica a 

una forma de uso del lenguaje, a sermones públicos, o al lenguaje oral, así como 

puede hallarse en los medios y en algunas ciencias sociales, y en algunos casos el 

término puede no referirse solamente al uso del lenguaje sino también de las 

ideologías y filosofías que ellos sustentan y divulgan. 

Los analistas del discurso intentan ir más allá de estas definiciones del 

sentido común. Admiten que el discurso en una forma de uso del lenguaje. 

No obstante, puesto que esta última definición continúa siendo imprecisa y 

no siempre conveniente, introducen un concepto de “discurso” más teórico, 

a la vez que más específico y más amplio en sus aplicaciones. Pretenden 

incluir otros componentes esenciales en este nuevo concepto; a saber, quién 

utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace” (González 

Reyna, 2010: 22). 

El AD, según Julieta Haidar (en Galindo Cáceres, 1998), permite plantearse las 

siguientes materialidades discursivas: “1. La lingüística; 2. La comunicativo-

pragmática; 3. La ideológica; 4. La del poder; 5. La cultural; 6. La histórica; 7. La 

social; 8. La cognoscitiva; 9. La del simulacro; 10. La psicológica; 11. La 

psicoanalítica; 12. La estético-retórica; 13. La lógico-filosófica” (Galindo Cáceres, 

1998: 132). 

El principal objetivo del, análisis del discursó; pues, consiste en producir 

descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al 

que hemos denominado discurso. Estas descripciones tienen dos 
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dimensiones principales a las que podemos denominar simplemente textual 

y contextual. Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del 

discurso en diferentes niveles de descripción. Las dimensiones contextuales 

relacionan estas descripciones estructurales con diferentes propiedades del 

contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores 

socioculturales (Van Dijk, 1990: 46). 

De acuerdo con Santander (2011), para el analista del discurso el contenido de un 

texto puede en ciertas circunstancias ser un dato engañoso, hay que aceptar la 

relatividad del dato discursivo, al respecto, se distinguen situaciones fundamentales 

que deben formar parte de nuestra claridad teórica previa al análisis:  

El contenido de un texto, aquello que está en la superficie de la estructura 

textual, en ocasiones puede resultar confuso, por ejemplo, cuando se 

emplean iguales estrategias lingüísticas para propósitos antagónicos 

(Tannen 1996); por ejemplo, el uso del adverbio personal “tú” en ocasiones 

puede marcar cercanía, pero en otras lejanía entre los interlocutores; o el uso 

del silencio en la comunicación humana, a veces puede ser una marca de 

sumisión y otras de protesta. En ocasiones lo dicho puede resultar 

secundario, por ejemplo, cuando el género discursivo prima sobre el 

contenido del evento, situación ya advertida por Horkheimer y Adorno (1969) 

y que ocurre, por ejemplo, en el caso de los reality show o de las teleseries 

donde se repiten siempre los mismos personajes, las mismas situaciones; o 

incluso en los noticiarios, en los cuales año tras año vemos las mismas 

noticias acerca de desastres, de delincuencia, del Tercer Mundo, etc.  O 

distorsionador, o sea, cuando el lenguaje cumple una función ideológica al 

describir el mundo (Voloshinov 1992), por ejemplo, ¿por qué nos llaman 

Tercer Mundo, qué situación describe exactamente la expresión daños 

colaterales? (Santander, 2011: 211) 
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3.2.2. Conceptos afines 

El análisis del discurso, no puede darse por sí solo, es necesario auxiliarse de una 

variedad de conceptos que le darán forma y significado. El objetivo de estos 

conceptos es el de precisar los términos utilizados en esta investigación. 

Análisis “Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con 
el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su 
surgimiento, creación o causas originarias. Un análisis estructural 
comprende el área externa del problema, en la que se establecen los 
parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más 
específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de 
estudio intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de la 
tesis”. (Berrio Orozco, 2017: 12) 

Designación También denominación, “puede definirse como un acto que consiste en 
instituir entre un objeto y un signo X, una asociación referencial 
duradera. La unidad por la que se opera este acto de referencia debe 
estar codificada, es decir, que debe haber sido aprendida, memorizada 
y haber sido objeto de un acto previo”. (Charaudeau, 2005: 157) 

Discurso “El discurso constituye una unidad lingüística formada por una sucesión 
de oraciones”. (Charaudeau, 2005: 179) 

Emisor “En semiótica, pragmática y análisis del discurso, el término emisor 
sigue siendo empleado, por comodidad, en relación con un acto de 
lenguaje, discurso o comunicación; pero emite más específicamente al 
responsable del acto comunicativo. De modo, pues, que el emisor deja 
de ser concebido como simple fuente de un proceso de codificación –
como si el sentido estuviese determinado de antemano-, y lo es como 
sujeto provisto de una intención, de una competencia, y que se dota de 
un proyecto de habla. (Charaudeau, 2005: 199) 

Léxico También vocabulario, “los vocablos, es decir, las unidades léxicas en 
un discurso, constituyen desde esta perspectiva un dato observable 
pertinente. El examen de los vocablos vinculados a un dominio es 
ineludible cuando se trata de la observación de discursos 
especializados, e incluso de vulgarización. (Charaudeau, 2005: 581) 

Medios Se les entiende fundamentalmente como los mecanismos de difusión 
“<que alcanzan al público en general y que contienen publicidad>. En 
otros contextos culturales, se les prefiere definir como “los mecanismos 
de distribución de las obras del espíritu o los instrumentos de 
comunicación entre los hombres” (Baca Olamendi, 2000: 412) 
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Pragmática “Es la dimensión del signo que el sujeto relaciona con su esfera 
afectiva, vivencial, personal, sensorial y en este sentido, se aproxima a 
la hermenéutica y según un servidor, a la fenomenología. Es la 
dimensión del signo que aborda la interpretación más íntima del sujeto”. 
(Carreño, 2012: s/p) 

Receptor Es “la persona que recibe el mensaje verbal […], puede haber 
receptores presentes, ausentes, únicos o múltiples…” (Charaudeau, 
2005: 484) 

Semántica En palabras de Salvador Carreño (2012, s/p), “estudia la relación que 
se da entre lo que se piensa del objeto y el objeto, al ser una dimensión 
centrada en el pensamiento, el intelecto, la razón” 

Sentido “Lo dicho en un acto lingüístico ("discurso" o parte de un discurso) más 
allá de (y por medio de) los significados y las designaciones; por 
ejemplo, el hecho de ser un acto lingüístico pregunta, respuesta, 
réplica, comprobación, objeción, mandato, súplica, prohibición, alusión, 
insinuación, advertencia, saludo, etc., etc.: cf. Los "lógoi" de los 
Estoicos” (Coseriu, 1982: 84). 

Significado “Es lo inmaterial, la idea o concepto evocado en nuestra mente”. 
(Zecchetto, 2002: 68) 

Significante Siendo la parte sensible, puede ser acústico o visual, pero siempre es 
algo material. Es la parte física, material o sensorial del signo 
lingüístico. Es decir, la que se puede percibir por los sentidos porque 
tiene una naturaleza física: aquello que se oye cuando hablamos o lo 
que vemos cuando leemos (Zecchetto, 2002) 

Sintaxis (Carreño, 2012: s/p), es la que estudia como las relaciones entre los 
signos se realizan de forma hegemónica y autoritaria, preestablecida, 
es decir, se conforma sin importar la opinión del intérprete. 

Texto “Es una secuencia bien formada de oraciones ligadas que progresan 
hacia un fin (Slakta, 1985, pág. 138)” (Charaudeau, 2005, 549) 

Figura 10: Tabla de Conceptos afines, elaboración propia 

 

3.2.3. Técnicas afines 

Como estudio afín, en primer lugar, para el análisis del discurso es la hermenéutica, 

que “es la disciplina de la interpretación, trata de comprender textos; lo cual, es –

dicho de manera muy amplia- colocarlos en sus contextos respectivos. Con eso el 

intérprete los entiende, los comprende, frente a sus autores, sus contenidos y sus 

destinatarios, éstos últimos tanto originales como efectivos (Beuchot, 1999: 7). 
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Otro elemento que es posible retomar es la pragmática, que a diferencia de la 

hermenéutica, confía en que es posible logar la objetividad y rescatar el significado 

que da un autor a un texto, sin caer en la subjetividad del hermeneuta, esta 

disciplina, va de la mano con la semiótica (Beuchot, 1998). 

La retórica, es estudiada con instrumentos tomados de la semiótica, la pragmática 

y la hermenéutica, y de acuerdo con Beuchot, “trata de lo verosímil y de lo probable, 

al igual que la dialéctica; la razón de eso es que efectivamente, lo que es evidente 

no se discute, no admite persuasión alguna; por eso la retórica versa sobre lo 

discutible y qué es verosímil, y da motivos de credibilidad a partir de nociones 

comunes o aceptadas, siguiendo el modelo de los tópicos dialécticos” (1998: 15). 

Otra disciplina que va de la mano con el AD, es la lingüística, que tiene por objeto 

la lengua, cuya esencia es independiente del individuo, de carácter social y por otro 

lado, también el estudio de la parte individual de la lengua, es decir, el habla, que 

incluyendo la fonación (Saussure, 2002). 

El análisis de contenido, posee una orientación “exploratoria, vinculada a 

fenómenos reales y de finalidad predictiva”, y es un “método científico capaz de 

ofrecer interferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o 

comunicativos” (Krippendorff, 1997: 10). 

3.2.4. Tabla de especificaciones 

La tabla de especificaciones muestran las categorías a analizar en los textos, 

mostrando qué variaciones o ramificaciones pudiese tener cada concepto. Es como 

un mapa para facilitar el análisis discursivo. 

Concepto Categorías Indicador Índice 
Periodismo Lenguaje Lenguaje científico-

Lenguaje 
periodístico-Lenguaje 
sencillo 

Identificar el lenguaje del 
texto y su grado de 
dificultad. 



71 

 

Géneros 
Periodísticos 

Nota informativa 
Entrevista Reportaje -
Artículo de Fondo 
Columna-Crónica-
Editorial 

Identifica a qué género 
pertenece cada texto 
periodístico elegido 

Medio Audiovisual-Escrito-
Radiofónico 

Distinguir el medio en el 
que se encuentra el 
texto, establecer las 
diferencias entre cada 
uno. 

Actores Agencias de noticias-
Científicos-Analistas 

Definir de dónde 
proviene la información 
contenida. 

Público Objetivo Niños-Jóvenes-
Adultos- Público en 
general 

Identificar el público al 
que va dirigida la noticia. 

Extensión Duración del audio o 
video-Cantidad de 
texto 

Definir la cantidad de 
texto o la duración de las 
notas de acuerdo al 
medio. 

Fuentes o 
autores 

Reportero-Científico-
Conductor 

Identificar y observar de 
quién  o de dónde 
proviene la información 
que los actores 
presentan 

Ilustraciones Imágenes fijas o en 
movimiento-Inserts  

Ubicar con qué ilustran 
las noticias 

Sección de la 
nota 

Ciencia-Cultura-Otros Ubicar el lugar donde fue 
publicada la noticia con 
base en el contenido. 

Ciencias 
Naturales 

Física Física de partículas-
Mecánica Clásica-
Mecánica Cuántica-
astrofísica 

Ubicar en qué parte de 
la física se encuentra el 
objeto de estudio (como 
referente básico) 

Física de 
partículas 

Bosones-Quarks-
Leptones 

Explicar de forma 
sencilla la física de 
partículas (como 
referente básico) 

Ciencias 
Sociales 

Formas de 
difusión 

Periodismo-
Divulgación-
Comunicación 

Definir cada concepto y 
establecer las relaciones 
y diferencias entre éstos. 

Bienes 
Culturales 

Discurso científico Identificar si la forma 
simbólica puede formar 
parte de la estructura 
cultural 

Figura 11: Tabla de especificaciones, elaboración propia 
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3.2.5. Diseño y descripción de los instrumentos 

De acuerdo con Santander (2011: 215) existen dos consideraciones que se deben 

tomar en cuenta cuando se analizan textos:    

(a) No existe la técnica para hacer el análisis. Esta afirmación puede provocar 

cierta confusión o desazón, pero es así. Lo que existe son muchas 

propuestas de análisis de diversos autores frente a diferentes problemáticas 

y motivaciones. […]. (b) ¿Qué busco en este texto? […]. Como se señaló en 

el punto anterior, mucho puede variar en los discursos y el análisis está en 

gran medida orientado por la hipótesis o el objetivo general que guían la 

investigación. En los corpus podemos encontrar mucha información, sin 

embargo, para no perdernos, para discriminar entre aquello que interesa y 

aquello que no interesa (aunque llame la atención), para dirigir la mirada 

adecuadamente, siempre es aconsejable preguntarse una y otra vez, sobre 

todo cuando surgen dudas, ¿qué busco en el texto? y para la correcta 

respuesta se debe recurrir a la problematización inicial y a la pregunta de 

investigación que motiva mi interés.   

Por lo tanto, para objetivos prácticos de ésta investigación, se realizará una hoja de 

registro, donde vendrán descritas las diversas variables para facilitar el análisis de 

la estructura, de las fuentes elegidas, que son de carácter escrito, audiovisual y 

radiofónico, todas albergadas en la red y para facilitar su manejo, a continuación se 

describen los indicadores a analizar:  

Medio: Tipo de lenguaje utilizado para la difusión de la noticia: puede ser escrito, 

audiovisual o radiofónico 

Empresa: En este campo se observará quién difunde la noticia, si se trata de una 

empresa de medios masivos de comunicación conocida o de un portal pequeño de 

la web 
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Fuentes y o autores de la nota: -Agencias, periodistas, fotógrafos: la 

identificación de tales actores sociales permite resaltar la importancia que los 

diarios otorgan a ciertos sujetos –reporteros, fotógrafos, agencias- respecto 

a la nota que firman (Zepeda, 2007: 86). 

Fecha de publicación: cuándo fue publicada la información. 

Duración o extensión: en el caso de los escritos, extensión del texto, en el internet, 

la extensión del texto influye en la cantidad de tiempo que el usuario invierte en él. 

En el caso de audiovisuales y radiofónicos, la duración de la noticia. 

Género periodístico: En este campo se ubicaron los distintos géneros 

periodísticos utilizados para la difusión de la información. Así, se 

identificaron: nota informativa o noticia, crónica, reportaje, entrevista, editorial 

e inserto (Zepeda, 2007: 86). 

Actores (protagonistas): Se refiere a la notoriedad de ciertos individuos o 

instituciones que de manera frecuente participan, presiden, opinan sobre 

ciertas actividades o eventos, como sucede con los funcionarios públicos, o 

bien a aquellos que “naturalmente” aparecen al frente o protagonizan un 

evento notable para como son los actores, cantantes, astronautas, científicos 

(Zepeda, 2007:86). 

Sección de la nota: En este campo se definió si se trata de difusión científico 

tecnológica o difusión cultural”, en este caso, en qué lugar o sección del 

medio está ubicada esta noticia (Zepeda, 2007: 86).   

El público objetivo: de acuerdo al texto de la nota, es posible deducir el público al 

que va dirigido la nota. 

Imágenes, ilustraciones, Inserts: pueden ser fotografías, dibujos, animaciones, 

videos cortos, o audios pregrabados utilizados como recurso para ilustrar, 

ejemplificar, o ampliar la información de la noticia. 
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Lenguaje: en el periodismo de la ciencia, se utilizan términos especializados que 

pueden o no ser comprendidos por el lector 

Expresión corporal /intencionalidad de la voz /expresión del texto: la forma en 

que el autor escribe, expresa y/o recita la nota en el medio correspondiente. 

A continuación se presenta la hoja de datos que funcionará como sistematización 

de la información. 

Tipo de 
nota 

Público Imágenes lenguaje Expresión 
corporal/ 
intencionalidad 
de la 
voz/expresión 
del texto 

Medio 

          Escrito 

Audiovisual 

Radiofónico 

Empresa Fuentes 
y/o 
autores 

Fecha de 
publicación 

Duración/ 
extensión 

Género Autores 

      

Figura 12: Sistematización de la información, elaboración propia 

Se realizará un desglose párrafo por párrafo de cada noticia para analizar el texto y 

contexto de la nota como plantea Van Dijk (1990), para así desglosar las 

macroestructuras.  

La noción de macroestructura semántica ha sido utilizada para explicitar la 

noción familiar del asunto o tema que cubre una información periodística. Las 

macroestructuras y los procesos cognitivos sobre los que se basan son 

cruciales para las informaciones periodísticas, así como para su producción 
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y comprensión: definen la esencia, el resultado o la información más 

importante de la información periodística. Más que en cualquier otro tipo de 

texto, las macroestructuras se expresan explícitamente en la información 

periodística, mediante titulares y encabezamientos. Dado que también 

dependen del conocimiento del mundo, de las opiniones y de las actitudes 

(después de todo, lo importante está ideológicamente unido), las 

macroestructuras y sus expresiones —por ejemplo, en los titulares--- pueden 

ser subjetivas y tendenciosas (Van Dijk, 1990: 253). 

Se denominarán las macrorreglas, que es el conjunto de varios temas, o varias 

macroproposiciones, donde, en orden jerárquico, marca la pauta en los temas de 

relevancia del discurso, es decir, un resumen que se estudiará desde cinco 

aspectos:  

Periodístico: apoyado en los manuales de periodismo disponibles en la bibliografía 

de este documento, se evaluará la calidad periodística de la noticia, así como de 

ser posible, proponer con base en la información una nueva forma de redacción que 

auxilie en la mejora del texto. 

Comunicativo: Se intentará desglosar las características ideológicas, culturales, 

históricas, sociales, y si es que cumple con el principal requisito del proceso 

comunicativo: el diálogo, con la retroalimentación ofrecida por los usuarios. 

Científico: comparar la información de las noticias con la divulgada por el estudio 

original o por científicos expertos en el tema, para observar inconsistencias o 

inexactitudes. 

Ilustrativo: Las imágenes, videos, animaciones, audios, entre otros que sean 

utilizados en el discurso para ampliar, ilustrar o ejemplificar la información, 

igualmente, basados en un manual de estilo. Así como se pondrán en una tabla un 

índice de imágenes como la siguiente: 
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Lenguaje web (multimedia): Esta investigación se centra en el hecho de que las 

notas a analizar son encontradas fácilmente entre los resultados en una búsqueda 

básica en el buscador Google. Para ser un elemento de la web, debe contener 

dentro  una serie de componentes como vínculos a otros artículos relacionados, 

apoyo de imágenes (fijas o gifs), ligas a páginas oficiales, entre otros. 

3.2.6. Protocolo de Aplicación. 

El protocolo consiste en estableces cuáles son los objetivos a aplicar la 

metodología, así como las necesidades del investigador (técnicas y humanas), la 

calendarización del trabajo y una breve descripción de la aplicación metodológica. 

3.2.6.1.    Objetivo de aplicación. 

Las fuentes elegidas son:  

Fuentes escritas: El Universal 

http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/71915.html 

Audiovisuales: ADN 40 https://www.youtube.com/watch?v=riqA5sn8NrQ&t=99s 

Radiofónicos: ¡Que tal Fernanda! Imagen Radio 

http://www.imagenradio.com.mx/todo-empieza-terminara-junto-universo-boson-

Higgs-pedro-moreno 

No. O nombre de 
imagen contenido 
en el pie de foto 
(en orden de 
aparición en el 
texto) 

Tipo Tamaño 
(en 
pixeles) 

Nombre 
del archivo 

Pie de foto 

Imagen 1 Fotografía 
/ dibujo 

100 x 100 Imagen  

Figura 13: Tabla de clasificación de Imágenes 

http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/71915.html
https://www.youtube.com/watch?v=riqA5sn8NrQ&t=99s
http://www.imagenradio.com.mx/todo-empieza-terminara-junto-universo-boson-higgs-pedro-moreno
http://www.imagenradio.com.mx/todo-empieza-terminara-junto-universo-boson-higgs-pedro-moreno
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El motivo de esta selección es porque son páginas fácilmente localizables en la red 

al colocar en el buscador “bosón de Higgs”, además de pertenecer a cadenas de 

medios conocidas a nivel nacional.  

3.2.7. Requerimientos técnicos y humanos 

Lo que se necesita para esta investigación es una computadora con editor de texto,  

acceso a internet, libros o bibliotecas. Como recurso humano están la investigadora 

y los asesores. 

3.2.8 Descripción de la aplicación  

Se analizará cada nota con los criterios antes mencionados y se comprarán entre sí 

para obtener información sobre cómo se difunde la información científica. Partiendo 

desde las pautas marcadas para medios en general, hasta llegar a las 

particularidades de cada uno. 

3.2.9 Cronograma 

10 -17 junio, 2018, recopilación de datos y notas. 

19 junio – 2 julio, 2018, análisis notas escritas 

3 – 11 julio, 2018, análisis de notas audiovisuales 

12 – 19 julio, 2018, análisis de notas radiofónicas 

20 – 27 julio, 2018, recopilación de resultados y redacción de los mismos 

Agosto – diciembre, 2018, Entrega, y correcciones 
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3.3 Análisis…. 

  

Figura 14: El día que la ciencia exaltó a dios de: https://noticias.gospelmais.com.br/tag/elaine-ecklund 
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Justamente la portadilla de este apartado describe el inicio de este análisis, que 

debe subrayar el hecho que la “partícula de Dios” fue más conocida por este mote 

que por ser el “Bosón de Higgs” rescatando lo descrito en el capítulo dos, es posible 

decir que las noticias de carácter científico pertenecen a la “alta cultura” todavía. 

Los medios tuvieron que valerse del nombre de la publicación de Lederman para 

lograr tener reacciones y visitas a la cantidad de artículos, notas y demás 

publicaciones en internet. 

¿Qué hubiera pasado si el Bosón hubiese sido tratado como tal? Simplemente 

habría sido soslayado u opacado por notas de astronomía, que, hasta el momento, 

es de las ciencias más llamativas. Notas como la llegada de la Curiosity a Marte, o 

el tránsito de Venus, habrían eclipsado a la llamada “noticia científica del siglo”.  

Ciertamente, la noticia llamó la atención de la gente que generalmente no consume 

ciencia por el hecho de tener que ver con “dios”, en este trabajo ya se dieron los 

antecedentes de este nombre. En las reacciones, en los comentarios, y en las 

respuestas obtenidas en las notas de esta tesis, es posible observar que gran parte 

de las personas se han dejado llevar por el encabezado más que por la información 

que contienen los discursos emitidos.  

De acuerdo con la nota de Emir Olivares Alonso (2013), los mexicanos confían más 

en la fe, en la magia y en la suerte que en la ciencia, y se piensa que los científicos 

son peligrosos por sus conocimientos, además de que deshumanizan y artificializan 

la vida.  “Muchos creen en los poderes síquicos y una inmensa mayoría considera 

que las limpias, la homeopatía y la acupuntura son opciones para aliviar de 

enfermedades que la ciencia no reconoce (Olivares, 2013, 45)” 

“No se trata de que seamos 120 millones de científicos, sino que la población 

comparta el valor de la ciencia y sepa que el científico, el médico, el ingeniero 

cuentan con suficiente información para apoyarlos a mejorar su desarrollo. 

(Olivares, 2013: 45)” 
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Según la ENPECYT (2017), el 37.4% de los encuestados de 18 años y más del 

país, declaró haber consultado temas relacionados con ciencia y tecnología, 

independientemente del medio de comunicación utilizado; mientras que el restante 

62.6% declaró no haberlo hecho. 

En esta misma encuesta, los datos arrojan que el 72% confía más en la fe, que en 

la ciencia contra el 25% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo y el 3% no 

sabe. 

¿Es entonces que la Prensa, tendría que cambiar su forma de dar a conocer 

acontecimientos al público? ¿Es acaso que el internet ha llevado a los medios a 

buscar audiencia de forma desesperada?  

“México requiere una mayor atención, cuidado y aplicación del compromiso 

ético y profesional de los medios de comunicación, verificar la información y 

no dejarse llevar por las tendencias manipuladas en las redes digitales, 

consideraron Raúl Trejo Delarbre y Felipe López Veneroni […]La posverdad 

se define como un emborronamiento de la frontera entre la verdad y la 

mentira, y crea una tercera categoría distinta a las dos anteriores, en la que 

un hecho, ficticio o no, es aceptado simplemente por encajar con nuestros 

esquemas mentales.” (UNAM-DGCS, 2017: s/p) 

Las notas de este análisis pueden indicar en parte cuál es el tratamiento de los 

acontecimientos por parte de los medios de comunicación. Y será posible 

comprobar la hipótesis de este trabajo acerca del manejo de la información. 
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3.3.1. El Bosón de Higgs, el mayor descubrimiento de siglo 

Esta nota pertenece al periódico El Universal en su versión en Línea, bajo la pluma 

de Arturo Barba, quien se ha dedicado al mundo de la ciencia desde hace más de 

25 años (Barba, 2016) 

Dentro de los manuales de periodismo, se definen las partes de la nota informativa, 

la cual pertenece a los géneros periodísticos informativos, “cuyo único propósito es 

dar a conocer los hechos de interés colectivo (Leñero, 1986: 40). 

La estructura de la noticia consta de: a) balazos, b) cabeza o titular, c) Sumario o 

secundaria, d) entrada o lead, e) cuerpo y f) remate (Leñero, 1986). 

Balazo: Es la primer frase con la que se llama la atención, generalmente resaltadas 

con negrita y con un tamaño de fuente tipográfica mayor al del texto en general, 

pero no al del encabezado. 

Encabezado: Es el título de la noticia, el cual, debe ser atractivo, breve, sugerente 

y se destaca con tamaño de letra mayor. 

Sumario: Es una frase, bajo el encabezado, donde se resume o se destaca lo más 

importante de la noticia. 

Entrada: Es el primer párrafo de la noticia, donde generalmente se responden las 

preguntas ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? 

Cuerpo: A partir del segundo párrafo hasta el penúltimo donde se desarrolla el ¿por 

qué? y el ¿para qué? de la noticia. 

Remate: Es la conclusión de la nota. 

En el siguiente cuadro, se describe la ficha técnica de esta noticia: 
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3.3.1.1. Macroestructuras 

El desglose de la nota se encuentra en el Anexo F 

Primer nivel de macroestructura (M1) 

Balazo: El hallazgo de la última pieza que explica las fuerzas del Universo fue 

confirmado por la comunidad científica mundial. 

1. Científicos del CERN confirman descubrimiento del Bosón de Higgs que hace 

que todos los objetos tengan masa. 

2. El descubrimiento fue anunciado por Joe Incandela, buscada desde hace 

años y pieza faltante del modelo estándar que explica todas las fuerzas del 

Universo. 

3. Incandela declara que “si bien es un resultado preliminar, es muy fuerte y 

muy sólido. 

4. En un comunicado del CERN, se señala que el nivel de confianza del 

descubrimiento es 95%, cuya masa es de 125.3 GeV con un valor de 4.9 

sigma. 

5. Rolf Heur, director del CERN, declara: “Hemos franqueado una nueva etapa 

en nuestra comprensión de la naturaleza […], el descubrimiento abre la vía 

a estudios más reposados que exigen más estadísticas y que establecerán 

las propiedades de la nueva partícula”. 

6. Desde fines del año pasado, se tenían indicios de la existencia de la partícula, 

pero sólo se completó el hallazgo con el trabajo de tres proyectos: el CMS, 

el ATLAS y el Fermilab. 

7. Fabiola Gianotti, informó sobre la nueva partícula con 126.5 GeV y 5 sigma. 

8. El LHC y el Fermilab son grandes laboratorios subterráneos con túneles en 

forma de anillos, donde se colisionan partículas con una velocidad cercana a 

la luz para observar si su choque produce partículas más pequeñas. 

Subtítulo: Modelo teórico. 
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9. El planteamiento fue hecho en los años 70 por Peter Higgs, François Englert 

y Robert Brout, el cual sugiere que luego del Big Bang, las partículas carecían 

de masa, no obstante, al momento de enfriarse, surgió una fuerza invisible 

llamada el campo de Higgs y su partícula, el Bosón de Higgs. 

10. El campo de Higgs es un campo que se encuentra en todo el cosmos y las 

partículas que interactúan con él adquieren masa. El planteamiento es 

bueno, pero nadie había podido comprobar la teoría. 

11. Peter Higgs, acudió a la conferencia donde se presentaron los resultados, y 

declaró: “estoy extraordinariamente impresionado por lo que han logrado; mis 

felicitaciones a todos los implicados en este increíble logro. Es una enorme 

felicidad haberlo podido vivir”. 

Subtítulo: Lo que sigue. 

12. Se deberá investigar la naturaleza exacta de la partícula y si es el último 

ingrediente o si hay algo más allá. 

13. El modelo estándar describe las partículas fundamentales de las que está 

compuesta la materia así como las fuerzas que actúan entre ésta. 

14. Gerardo Herrera Corral declara: “la diferencia del campo de Higgs con los 

campos gravitacional o electromagnético que nos son más familiares, es que 

no tiene una dirección determinada”. 

15. Gerardo Herrera declara: “El campo gravitacional al que estamos 

acostumbrados se manifiesta siempre en dirección al centro de la Tierra. 

Gracias a eso, permanecemos fijos en la superficie del planeta 

independientemente de la latitud y longitud en que nos encontremos”. 

16. El campo de Higgs interactúa con todas las partículas y les proporciona una 

masa, es decir, cierta resistencia al movimiento. 

17. Un ejemplo puede ser “Justin Bieber entra a un salón lleno de adolescentes, 

quienes se juntan para estar con él y pedir autógrafos, formando una sola 

masa que sigue a Bieber por el salón. 
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18. El grupo le otorga a Bieber una masa mayor a la normal, es decir, se vuelve 

resistente al movimiento, siendo más lento para cruzar el salón, este 

agrupamiento es el Bosón de Higgs. 

Subtítulo: Aportación mexicana. 

19. El grupo mexicano que trabaja en el proyecto ALICE del LHC, desarrolló dos 

detectores que permiten observar al Higgs, de acuerdo con Herrera Corral 

20. ALICE, pese a que no está construido para observar el Higgs, puede estudiar 

el mecanismo con el que se produce el Higgs, con un proceso donde los 

protones no se tocan. 

21. El detector mexicano trabaja desde meses antes en el ALICE y se está 

implementando en el CMS y el ATLAS, ya que este método de física difractiva 

facilita el análisis del Higgs. 

22. El grupo mexicano también está formado por Ildefonso León, Daniel Tapia y 

Verónica Canoa, quienes instalarán otros dos detectores en el LHC. 

Análisis del primer nivel de macroestructura. 

Pese a que es un texto muy completo, aún hay forma de que las 

macroproposiciones se reduzcan, ya que en la mayor parte de la nota es posible 

ver que existen términos que pueden o no ser relevantes al público, que como indica 

la tabla, es posible que sea dirigido a alguien especializado. 

En el balazo se puede distinguir una aseveración que bien puede quedar envuelta 

en unas interrogantes: ¿el Bosón de Higgs es la última pieza? ¿A qué se refiere el 

escritor con “última pieza? ¿Cuáles son las fuerzas de Universo?  

En el lead, sólo es aclarado quiénes, en dónde y qué se hizo, cosa que es justificable 

en cierta medida, ya que empeña las palabras en aclarar las siglas de la institución 

de la que se refiere. Siendo la aclaración de éstas, un recurso muy utilizado en nota 

informativa.  
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Arturo Barba se dedica desde la M1.1 hasta la M1.7 a dar la noticia del Bosón, 

conforme se avanza, va combinando ligeras explicaciones de lo que se descubrió 

con declaraciones de los descubridores. Durante siete párrafos surgen varias 

preguntas que son respondidas más adelante, como: ¿qué es el CMS? ¿Qué es el 

modelo estándar? ¿Realmente el modelo estándar explica todas las fuerzas del 

universo realmente? ¿Es correcto usar una aseveración como tal para algo que los 

científicos cambian constantemente? ¿Qué es ATLAS? ¿Qué son los GeV? ¿Cuál 

es la masa del protón y porqué 125.3 GeV son 30 veces más grandes? ¿Qué es 

sigma y porque su escala para un descubrimiento es de 5? ¿Qué es el tevatrón y el 

Fermilab?  

Son estas preguntas las que confirman que la nota es para alguien ya dentro del 

tema, sin la necesidad de ser un experto. Siendo ésta una nota de internet, parece 

estar escrita como si hubiese sido impresa. 

Ya en el M1.8 es donde se explica qué son los laboratorios del CERN (ALICE, 

ATLAS y CMS), para dar corte, subtitular y de M1.9 al M1-11 brevemente explica la 

historia de la teoría así como la declaración de Peter Higgs al respecto. La historia 

de la teorización del Bosón de Higgs, es una de las historias que pueden o no ir en 

un hipervínculo.  

Continúa con un subtítulo y es sólo en el M1.12 donde aclara más o menos qué se 

hará con el descubrimiento. Del M1.13 hasta el M1.18 explica el modelo estándar y 

el Bosón de Higgs. Y es sólo hasta acá donde explica el objeto descubierto de la 

nota. Lo cual indica que la prioridad de la nota en sí es explicar el descubrimiento y 

no lo descubierto, esto, además de afirmar que es una nota de la “agenda-setting” 

(Wahl-Jorgensen, 2009), es también, una nota informativa de carácter afirmativo 

(Leñero, 1986). 

Se abre un subtítulo nuevo y del M1.19 al M1.22 se explica la aportación de México 

al CERN y específicamente al proyecto ALICE. Este último apartado es algo muy 

común entre los divulgadores de ciencia, se tiende a aclarar qué es lo que liga al 

país con los proyectos de carácter internacional científicos, o en su defecto, se 
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describe cuáles son los usos prácticos del invento-descubrimiento-hallazgo-

desarrollo. Y arroja una última pregunta: ¿qué es la física difractiva?, misma que no 

se responde en la nota.  

Segundo nivel de macroestructura (m2). 

1. Científicos del CERN confirman descubrimiento del Bosón de Higgs que hace 

que todos los objetos tengan masa. 

2. El descubrimiento fue anunciado por Joe Incandela, buscada desde hace 

años y pieza faltante del modelo estándar que explica todas las fuerzas del 

Universo. 

3. El LHC y el Fermilab son grandes laboratorios subterráneos con túneles en 

forma de anillos, donde se colisionan partículas con una velocidad cercana a 

la luz para observar si su choque produce partículas más pequeñas. 

4. El planteamiento fue hecho en los años 70 por Peter Higgs, François Englert 

y Robert Brout, el cual sugiere que luego del Big Bang, las partículas carecían 

de masa, no obstante, al momento de enfriarse, surgió una fuerza invisible 

llamada el campo de Higgs y su partícula, el Bosón de Higgs. 

5. (antes 7) El modelo estándar describe las partículas fundamentales de las 

que está compuesta la materia así como las fuerzas que actúan entre ésta. 

6. (antes 8) El campo de Higgs interactúa con todas las partículas y les 

proporciona una masa, es decir, cierta resistencia al movimiento. 

7. (antes 9)Un ejemplo puede ser “Justin Bieber entra a un salón lleno de 

adolescentes, quienes se juntan para estar con él y pedir autógrafos, 

formando una sola masa que sigue a Bieber por el salón. 

8. (antes 10) El grupo le otorga a Bieber una masa mayor a la normal, es decir, 

se vuelve resistente al movimiento, siendo más lento para cruzar el salón, 

este agrupamiento es el Bosón de Higgs. 

9. Peter Higgs, acudió a la conferencia donde se presentaron los resultados, y 

declaró: “estoy extraordinariamente impresionado por lo que han logrado; mis 

felicitaciones a todos los implicados en este increíble logro. Es una enorme 

felicidad haberlo podido vivir”. 
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10. Se deberá investigar la naturaleza exacta de la partícula y si es el último 

ingrediente o si hay algo más allá. 

Análisis del segundo nivel de macroestructura 

En este nivel de macroestructura, se reducen los párrafos que pueden ir en otra 

nota, aprovechando los hipervínculos, y se re-jerarquiza la información que se logra 

sin perder el objetivo de la nota, que es informar del descubrimiento, sin dejar de 

lado las explicaciones más importantes. Para poder pasar al último nivel de 

macroestructuración, es obligatorio aclarar algo importante: Sólo puede ser posible 

si se presupone un conocimiento previo de la situación en cuestión, y que sólo podrá 

lograrse si se eliminan los “detalles locales irrelevantes, y el sobre entendimiento, 

basado en argumentos, de las condiciones normales, los componentes o las 

consecuencias, bajo una macroacción de nivel superior en la cual los actores 

pueden estar representados sólo por sus designaciones de roles”. (Van Dijk, 1990: 

56). 

Tercer nivel de macroestructura (m3). 

1. Científicos del CERN confirman descubrimiento del Bosón de Higgs cuyo 

planteamiento fue hecho en los años setenta. Se deberá investigar la 

naturaleza exacta de la partícula y si hay algo más allá.  

Así, reduciendo de esta forma la noticia, es posible modificar el titular del discurso, 

el cual podría ser: “Se confirma el descubrimiento del Higgs” y como balazo, podría 

escribirse: Se investigará la naturaleza exacta de la partícula y su relación con el 

universo. 

La estructura temática de la nota es de esta forma:  

1. Noticia y declaraciones del hallazgo. 

2. Explicación de laboratorio. 

3. Primer subtítulo: historia, personajes. 

4. Segundo subtítulo: futuro del hallazgo, explicaciones del hallazgo. 
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5. Tercer subtítulo: explicación de la participación mexicana. 

La jerarquización de la nota, con base en el tema que designa el encabezado y el 

resultado de la macroproposición, sólo habrían de modificarse un par de líneas y 

quizá eliminar una más: 

1. Noticia y declaraciones del hallazgo. 

2. Segundo subtítulo: futuro del hallazgo, explicaciones del hallazgo.    

3. Primer subtítulo: historia, personajes. 

4. Explicación de laboratorio. 

3.3.1.2 Análisis en el aspecto periodístico 

Es posible observar que la noticia tiene el rigor de una nota informativa con el 

formato de la pirámide invertida, es decir, que inicia con el desenlace y 

eventualmente continúa con un desarrollo más amplio del hecho. A diferencia de lo 

que plantean Leñero y Marín en el manual de periodismo: “deben evitarse en lo 

posible términos técnicos. Si su uso parece inevitable, debe explicarse 

inmediatamente su significado”, el autor usa muchos términos a los que en gran 

parte da explicación (1986: 55). 

La entrada es de datos simples y de acuerdo con Leñero, debe responder a las 6 

preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, y dónde. Esta noticia, 

sólo responde: 

Qué: Presentaron los resultados que confirmaron que la partícula descubierta era el 

Bosón de Higgs 

Quiénes: Científicos del CERN 

La ventana del lead, es de acuerdo con lo que estipula Leñero, y siguiendo sus 

ejemplos, la nota empieza bien con el qué. Pese a que el remate, no debe “contener 

datos sustanciales de la noticia […] debe ser secundario, pero concluyente” (Leñero, 

1986), el de esta nota, indica quienes son los integrantes del equipo de mexicanos 
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del CERN encabezados por el doctor Gerardo Herrera Corral, que parece que 

aunque hace mención al CERN, no tiene mucho que ver con el Bosón. 

Cabe destacar que para ser una noticia de página web, es demasiado larga y carece 

de elementos multimedia que puedan ilustrar o ejemplificar el tema, lo cual lleva a 

inferir que está escrita para el medio impreso. 

Además, de pertenecer a la agenda, siendo que el descubrimiento del Higgs fue 

importante, también es posible concluir que asimismo, esta nota pertenece a la 

teoría periodística del espejo. Ya que busca reflejar el hecho del descubrimiento (las 

conferencias, la historia, los antecedentes, las explicaciones), lo más puras 

posibles.  

Por otra parte, la forma de difusión es la del lay expertise, donde notablemente el 

periodista considera pertinente elaborar la nota con el lenguaje del conocimiento 

perteneciente a un científico. 

3.3.1.3. Análisis en el aspecto comunicativo 

Presumiblemente, Arturo Barba escribe en pos de reflejar la realidad acerca de la 

información obtenida, sólo escribe la nota con el rigor científico que corresponde, 

sin denotar ideología alguna, hasta que llega el momento de presentar un subtítulo 

que pese a que no parece ser necesario para explicar la noticia y el Bosón de Higgs, 

sí demuestra un juicio que implícitamente marca una tendencia entre los periodistas 

de ciencia: poner a los mexicanos en el lugar del descubrimiento, describir el papel 

que desarrollan y denostar que pese a las adversidades o las complejidades de los 

proyectos, los mexicanos están a la vanguardia y a la altura de los países ya 

desarrollados. 

Hay que destacar algo importante: “en la actualidad una de las fuentes principales 

de apoyo económico a la investigación científica es el gobierno de los países, por lo 

que ella está expuesta a motivos políticos y los científicos obligados a rendir cuentas 

al Estado del uso que den a los recursos que reciben. Es dentro de este contexto 
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en donde hay que situar el quehacer científico y precisar las relaciones entre la 

investigación y el modo de hacer ciencia” (Estrada, 2016: 6). 

Por lo tanto es posible que tanto periodistas como científicos unan esfuerzos para 

dar a conocer el trabajo que hacen los mexicanos en el mundo. 

Por otra parte, se encuentran los comentarios de los usuarios que han leído esta 

nota desde hace cinco años. De los 39 comentarios que registró el contador, sólo 

son visibles 35, que independientemente de la información científica, contienen 

ciertas valoraciones, de las cuales: 13 son positivos, más hacia al descubrimiento 

que a la nota, (de hecho, sólo uno opina sobre la nota), 1 son de carácter negativo, 

6 son dudas y cuestionamientos sobre la información del Bosón, 7 pertenecen a 

usuarios que intentan dar información sobre el tema, uno es publicidad hecha por 

un usuario y otros ocho, no aportan información relevante. 

Por otra parte, eliminado los comentarios sin información e independiente de la 

valoración, quedan 8 comentarios que hablan de dios y 13 que hablan de ciencia. 

Es posible observar que de una forma u otra, sean considerados muchos o pocos, 

hay comentarios que retroalimentan y permiten observar que existe una opinión 

pública que en su mayoría, valora positivamente la información. 

3.3.1.4. Análisis en el aspecto científico 

En el aspecto científico se utilizaron muchas palabras especializadas, las que llevan 

alguna explicación, vienen marcadas con un asterisco (*). Las palabras son las 

siguientes: 

*LHC (Large Hadron Collider) Energía 

*CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) origen del universo 

*Bosón de Higgs big Bang 

Partícula Subatómica campo de fuerza 
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Partícula de Dios *campo de Higgs 

Masa Cosmos 

CMS (Compact Muon Solenoid) Fenómenos 

*Modelo estándar cálculos matemáticos 

Conferencia Internacional de Física de Altas Energías (ICHEP) naturaleza exacta 

ATLAS partículas fundamentales 

GeV (gigaelectronvoltios) campo gravitacional 

protón – protones campo electromagnético 

Sigma ALICE 

Tevatrón Detectores 

Fermilab Mecanismo 

Colisionadores colisión protón - protón 

velocidad de la luz física difractiva 

Materia Cinvestav 

 detectores difractivos 

Las palabras aquí mostradas, denotan que el lenguaje de la nota es bastante 

especializado y se puede inferir que está escrita para gente con estudios previos, o 

en su defecto, dirigido a científicos que quizá no se dediquen directamente a la física 

de partículas, pero, que están interesados en el tema.  

La adaptación de Arturo Barba de las palabras dichas en la conferencia de prensa 

del CERN, así como del paper publicado por Peter Higgs y de los descubridores del 

Bosón, están muy bien adaptados, ya que estableciendo una comparación, hay 
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mucha diferencia entre todos los documentos. El modelo de divulgación que puede 

observarse es el de “Lay expertise” 

3.3.1.5. Instrumento 2. Análisis de ilustraciones 

 

De las cuatro imágenes que se muestran, tres son fotografías, las cuales proceden 

de agencias de noticias europeas (AP, EFE), lo que indica que el periodista que 

escribe la nota, no fue corresponsal, ni enviado especial, cosa, que también indica 

No. O nombre 
de imagen 
contenido en 
el pie de foto  

Tipo Tamaño (en 
pixeles) / 
calidad del 
video 

Nombre del 
archivo/ 
Ubicación (si la 
hay) 

Pie de foto 

A9Rk09wov_dl
3mt5_35º 

Fotografía

 

302x238 No Se señala que con el 95% de  
confianza que el Bosón de 
Higgs tiene una masa da 125.3 
gigaelectronvoltios (GeV), unas 
130 veces la masa del protón. 
(Foto: AP/Keystone/Salvatore 
Di Nolfi) 

A9R7pwse6_dl
3mt8_35º 

Fotografía

 

500x344 No Rolf Heur, director del CERN, 
Fabiola Gianotti, vocera del 
experimento ATLAS y Joe 
Incandela, vocero del 
experimento CMS, miran la 
pantalla en la que se mostraron 
los datos que evidencias a la 
partícula de Dios. (Fuente: 
EFE/Denis Balibouse) 

A9R16gcp8_dl
3mtb_35º 

Fotografía

 

664x447 No El físico Peter Higgs, quien 
predijo la existencia del Bosón, 
habla con el físico François 
Englert. Ambos participaron en 
la creación del Modelo 
Estándar de la Física de 
Partículas (Fuente: AP/Denis 
Balibouse 

A9R19qdzkq_
dl3mte_35º 

Ilustración

 

560x373 No Un mural del artista Josef 
Kristofoletti, en el CERN, 
muestra cómo podría ser el 
Bosón de Higgs. (Fuente: 
AP/Anja Nierdringhaus) 
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que el tema escrito pudo ser una nota de agencia o en su defecto, una nota 

elaborada por el mismo Arturo Barba. 

Los pies de foto de las imágenes presentadas, también nos indican que no hay una 

concordancia con la forma de escribir algunas palabras, como “Bosón”, que a veces 

la pone con la primer letra en mayúscula, otras con minúscula, asimismo, las palaras 

“Física”, “Partículas”, “Modelo Estándar”,  

En la primera imagen es posible apreciar que es una persona, explicando una 

imagen representativa del Bosón de Higgs, cuyo pie de foto habla de los GeV, que 

vienen escritos de la misma forma en el desarrollo de la nota, no obstante, aquí 

tampoco con explicados de ninguna forma. 

La segunda imagen, es más clara, es un auditorio, lleno con gente haciendo una 

exposición, la identidad de estas personas es revelada en el pie de foto y explica la 

acción que se está realizando, además que su posición está justo en la parte del 

discurso donde deja de explicarse el tema principal >>descubrimiento del Bosón<< 

y pasa a uno secundario que es el >>modelo teórico<<. 

En la tercera imagen, se encuentran los creadores principales de la teoría del 

Bosón, justo después de la explicación de su modelo, y cuyo pie de foto, explica 

claramente quiénes son y la acción que realizan en ese momento. 

La última imagen, es una ilustración de lo que puede ser el Bosón de Higgs, dentro 

del acelerador de partículas. Está colocada justo antes del subtema de cierre que 

habla de la aportación mexicana. 

El tamaño de las imágenes parece ser que no está estandarizado para el medio, ya 

que estas son de diferentes tamaños, sin embargo, parece que están colocadas de 

forma ordenada en la nota.  
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3.3.1.6. Análisis del Lenguaje web (multimedia) 

Además de los clásicos botones de “me gusta” y “twitear” que corresponden 

generalmente a cualquier sitio de notas escritas, como blogs, páginas web, etcétera, 

justo después del encabezado, la fecha y el nombre del autor de la nota se 

encuentra un vínculo que dice: “comenta la nota” este simple botón, indica que la 

página y el artículo en sí, tiene la posibilidad de generar retroalimentación con los 

comentarios de los lectores que visiten este escrito. 

Asimismo, dentro del lead, en azul, se marca el vínculo que lleva a la página 

principal del CERN (rotulado “Centro Europeo de Investigación Nuclear”). En el 

segundo párrafo hay dos, que llevan a la página principal del CMS (rotulado: 

“Solenoide Compacto de Muones”) y el otro llevan a la página del CERN donde se 

explica el Modelo Estándar (rotulado de la misma forma). 

En el tercer párrafo continúa con la “hipervinculación” con un link que lleva a una 

página que ya no existe actualmente, sin embargo y por el título, llevaba a una 

página con los últimos resultados de la investigación del Higgs, (rotulado: “ATLAS”) 

De ahí, hasta el noveno párrafo se encuentra otro vínculo, que no lleva a ningún 

lado (rotulado: Bosón de Higgs”), pero llevaba a la página de prensa y comunicación 

del CERN que ya ha cambiado de dirección. Con ese vínculo se acaban dentro del 

texto, y por diseño de página, en el final de la nota aparecen unos círculos pequeños 

con imágenes con la rotulación “compartir”, los círculos llevan a páginas como: 

ViadeoShare, Technorati, Facebook, Twitter, Yahoo y Google. 

Fuera del texto también, bajo la primer imagen que ilustra la nota, es posible 

encontrar cuatro botones que sugieren o que facilitan la interacción con la nota como 

“enviar por email”, “Reducir tamaño”, “Aumentar tamaño”, e “Imprimir” y justo bajo 

estos botones, contiene más vínculos con las notas relacionadas y sitios 

relacionados, las cuales son:  

 Hallan nueva partícula, podría ser el Bosón de Higgs.  
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 Entérate ¿Qué es el Bosón de Higgs o Partícula de Dios?  

 Experimento Atlas casi confirma a la partícula de Dios.  

 Partícula de Dios, cada vez más cerca. 
 Se alista anuncio sobre la partícula de Dios. 

 Mexicano explica huellas de partícula de Dios.  

 Máquina del Big Bang descubre nueva partícula. 

 Acelerador de partículas bate récord de energía. 

 Gran colisionador descubre nueva partícula. 

 Confirman que neutrinos no viajan más rápido que la luz. 

 CERN revelará datos sobre la partícula de Dios. 

 Científicos logran manipular átomos de antimateria. 

 CERN niega hallazgo de partícula de Dios. 

 CERN tendrá nuevo experimento de antimateria. 

 CERN se acerca a partícula de Dios. 

 Síguenos en Facebook. 

 Síguenos en Twitter. 

 Fotogalería Podría ser la partícula de Dios (sic). 

 Infografía La teoría de Higgs. 

 Video Confirman la existencia de la ‘Partícula de Dios’. 

 Gráfico La Máquina del Big Bang. 

Esto nos indica que para ser un recurso web está bastante surtido de hipervínculos 

que pueden auxiliar al lector, ya que los vínculos que están en el texto llevan a 

páginas donde se explica y contextualiza sobre los términos de la noticia. Sin 

embargo, se reafirma que es para un público ya especializados, porque los links 

llevan a la página del CERN en inglés, también hay que agregar que si se ve con 

detenimiento, la mayoría dice “partícula de dios”. 
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3.3.2. Desafío, ¿qué es el Bosón de Higgs? 

Para realizar el análisis del lenguaje audiovisual, además de la captura de la interfaz 

de Youtube, se elaboró un guión televisivo técnico, disponible en el Anexo G, el cual 

contiene los movimientos de cámara, las distintas tomas, lo escrito para el dyang 

así como la captura de la conversación de los talentos. 

En comunicación, el lenguaje audiovisual es complejo y está lleno de elementos que 

pueden auxiliar a la significación de un programa, tales como: planos, tomas, 

secuencias, escenas, campos, movimiento, escenografía, luz, colores, iluminación, 

musicalización, guiones, storyboard, etcétera (Fernández, 2003). 

No obstante, para fines prácticos, este análisis estará basado en lo que dicen los 

talentos, o personajes que aparecen en este programa, y se desarrollará como si 

fuese una nota escrita. 

El programa a continuación, de acuerdo con Leñero (1986), es una entrevista 

noticiosa, dedicada a la obtención de datos de un acontecimiento de carácter 

prominente, en la que hay un experto en el tema y el periodista, previamente 

informado, que guía la información a través de un intercambio de preguntas. 
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3.3.2.1. Macroestructuras. 

Primer nivel de macro estructura (M1). 

En el lenguaje televisivo, es un poco más complejo hacer o definir las 

macroestructuras con la finalidad de elaborar un mensaje concreto –como en el 

caso de lo escrito-. Sin embargo, ayudará para resumir la idea principal en la 

entrevista. Para ello, se dividirán las macroproposiciones en dos partes: por un lado, 

los comentarios de Iván Carrillo y por otra, los comentarios de Gerardo Herrera. 

Iván Carrillo 

1. Presentación de Gerardo Herrera Corral, y pregunta inicial ¿Qué es el Bosón 

de Higgs? 

2. Con base en la respuesta (masa y materia) preguntar de nuevo ¿qué es 

masa? 

3. Cerrar explicación, preguntar por la importancia del descubrimiento. 

4. Cerrar explicación, preguntar lado curioso de la partícula ¿por qué la partícula 

de dios? 

5. Continuar con la conversación. 

6. Describir la importancia del descubrimiento como introducción para abrir otro 

tema ¿cuál es el papel que juega el equipo que tú lideras (mexicano) desde 

hace más de 16 años allá en Ginebra? 

7. Cerrar explicación, pero con la misma línea, seguir y vincular las preguntas 

con el campo mexicano, pero esta vez de aspecto económico ¿Cómo 

podemos vincular a la actividad económica mexicana a la innovación a la 

industria mexicana? 

8. Seguir con el tema y preguntar de las aplicaciones. 

9. Agradecer y cerrar el programa así como afirmar la información y la 

importancia.  

Si se nota con cuidado, básicamente las macroproposiciones elaboradas desde el 

diálogo de Iván, se puede obtener el guión que pudo haberse hecho para presentar 
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el programa, previendo las respuestas del entrevistado. Siendo el tema de este 

trabajo el Bosón de Higgs, se reducirá a un segundo nivel de macroestructura con 

base en este tenor. Quedando la labor de Iván de esta forma: 

1. Presentación de Gerardo Herrera Corral, y pregunta inicial ¿Qué es el Bosón 

de Higgs? 

2. Con base en la respuesta (masa y materia) preguntar de nuevo ¿qué es 

masa? 

3. Cerrar explicación, preguntar por la importancia del descubrimiento. 

4. Cerrar explicación, preguntar lado curioso de la partícula ¿por qué la partícula 

de dios? 

Si se quedase allí la entrevista, cumpliría con el tema a presentar, e incluso, se 

reduciría el tiempo de la emisión a la mitad. Sin embargo, no se trata de economizar 

el tiempo, si no de aumentar la calidad de la información. Para eso, hay que analizar 

las respuestas del experto. 

1. El Higgs es una partícula que faltaba en el esquema que describe la 

estructura de la materia. Es muy importante porque gracias a ésta las demás 

partículas adquieren masa. 

2. Es una especie de melaza en la que las otras partículas generan resistencia 

al movimiento.  

3. Es una pieza para comprender un razonamiento matemático, sin el cual, no 

se explicaría la masa de la materia, así como comprender varias de las 

preguntas fundamentales que plantean los físicos. 

4. La “partícula de dios” fue el nombre del libro de León Lederman, explicando 

el funcionamiento de la partícula. Él quiso nombrarla “The Goddamn particle” 

pero la editora le cambió el nombre. 

5. Esto le dejó muchas ventas a Lederman. 

6. Un equipo de mexicanos participan en el proyecto Alice, que aunque no esté 

directamente relacionado con el Higgs, sí en la producción de una partícula 

parecida. 
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7. Los mexicanos están en contacto con la más alta tecnología del mundo, se 

está creando el plástico centellador gracias a eso, y haciendo electrónica de 

muy alto nivel para la industria mexicana. 

8. Se está probando un detector llamado MARS que saca radiografías a color. 

Las respuestas de Gerardo fueron concisas y simples de digerir. Para explicar el 

Bosón de Higgs, da la explicación de que es una especie de melaza así como 

describe su importancia. Si se quitan las respuestas que no tienen que ver con el 

Bosón de Higgs, quedaría así:  

1. El Higgs es una partícula que faltaba en el esquema que describe la 

estructura de la materia. Es muy importante porque gracias a ésta las demás 

partículas adquieren masa. 

2. Es una especie de melaza en la que las otras partículas generan resistencia 

al movimiento.  

3. Es una pieza para comprender un razonamiento matemático, sin el cual, no 

se explicaría la masa de la materia, así como comprender varias de las 

preguntas fundamentales que plantean los físicos. 

4. La “partícula de dios” fue el nombre del libro de León Lederman, explicando 

el funcionamiento de la partícula. Él quiso nombrarla “The Goddamn particle” 

pero la editora le cambió el nombre. 

Con base en las macroestructuras en general, se ha realizado un guión que se 

incluye en los anexos para que se tenga una idea de cómo se constituye uno en los 

medios audiovisuales, ya que el discurso del entrevistado no puede controlarse, y 

el entrevistador, sólo puede hacer una serie de preguntas guía. Analizando el 

segundo nivel de macroestructura de ambos personajes, el título ¿qué es el Bosón 

de Higgs? Parece adecuado. 

3.3.2.2. Análisis en el aspecto periodístico. 

Ésta es una entrevista de opinión (Leñero, 1986), en la que el conductor (Iván 

Carrillo), entrevista al experto. Quien da la información que conoce de primera mano, 
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ya que este científico lidera un proyecto dentro del CERN. El lenguaje, es 

especializado, sin embargo, también es explicado de una forma sencilla por el 

mismo investigador.  

Es una entrevista sin un guión estricto, es decir, no estructurada donde “el 

entrevistador plantea preguntas amplias y generales. No tiene un cuestionario 

preparado. Se alienta al entrevistado a que hable con libertad sin dirección del 

entrevistador, pero manteniendo éste el control de la discusión” (Rodríguez 

Vázquez, 2015: 167). Eso sí, es notable que el conductor elaboró una investigación 

previa del tema, ya que conforme avanza la entrevista tiene una continuidad lógica. 

Al ser un medio audiovisual, el ambiente en la producción es pese a la seriedad del 

tema, es un poco desenfadado y minimalista, cuya escenografía consiste en una 

mesa con dos bancos altos, dos tazas de café y un fondo blanco.  

Este tipo de entrevistas de opinión, de acuerdo con Leñero (1986), generalmente 

adoptan un esquema estructural como de nota informativa. Que constaría de lead, 

segundo párrafo, desarrollo y remate. 

Como lead es observable, que Iván Carrillo presenta a su entrevistado, quién es, de 

dónde es, qué hace, para y por qué está allí. Como segundo párrafo se tiene la 

explicación básica del Higgs, la cual se va desarrollando en un intercambio de 

preguntas y respuestas, y remata con la importancia de la labor de los mexicanos 

así como una invitación a continuar en el canal. 

También es posible deducir que esta entrevista fue hecha con base en la agenda, 

tal vez, podría entrar en la teoría del espejo, sin embargo, al ser una entrevista de 

carácter opinativo, puede ser o no ser completamente cierta. 

3.3.2.3. Análisis en el aspecto comunicativo. 

La forma en la que está realizada la entrevista es de tal forma que es agradable y 

afable para el público, con un entrevistador y un científico jóvenes, que en cierto 
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sentido, conversan más allá de la rigidez que representa este género periodístico. 

Es visible que se intenta dar a conocer el hecho del descubrimiento del Bosón de 

Higgs desde el punto de vista de un experto.  

La ventaja que posee Gerardo Herrera es que ya tiene experiencia con públicos de 

toda índole, ha publicado varios libros en un lenguaje adecuado para todos los 

niveles, sobre todo aquel que sólo lea ciencia por el placer de saber, así que para 

él, es fácil reducir la terminología científica a un nivel básico. 

Por otra parte, Iván Carrillo cuenta con una experiencia amplia en el periodismo de 

ciencia y es posible observarlo con la estructura básica de la entrevista descrita en 

el apartado anterior. 

Ahora bien, en la retroalimentación del video, es posible observar la cantidad de 

visitas que son 1135, así como los comentarios incluidos en la página que son sólo 

tres, sin embargo los tres son de carácter positivo. Asimismo, tiene un botón para 

indicar si gusta o no el video. El conteo dio ocho “me gusta” y un “no me gusta”. 

3.3.2.4. Análisis en el aspecto científico. 

Desde la presentación de Gerardo Herrera, puede observarse que se está hablando 

con un experto en el campo, ya que además de ser el profesor titular del 

departamento de física del CINVESTAV, es el líder del proyecto de investigación 

nuclear del CERN. El investigador explica que el Higgs es “una partícula que faltaba 

en el esquema que describe el mundo microscópico”, y que las demás, de las cuales 

no dice su nombre, adquieren una resistencia a moverse cuando están cerca de la 

partícula de Higgs, es decir, que gracias al Bosón, la materia existe como la 

conocemos. 

Luego, Gerardo la compara con una especie de “melaza” siendo éste un ejemplo 

para llevar a un plano más sencillo, para después complementar la importancia de 

este hallazgo, pasar al por qué le dicen “la partícula de dios”, siendo esta, la historia 

real del hecho. 
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Eventualmente cambian un poco de tema y comienzan a hablar del LHC, y de los 

trabajos que realiza el equipo mexicano en el ALICE, así como los usos que se le 

han dado a la tecnología que se ha desarrollado ahí, tanto en el CERN como en 

México, para finalizar con la explicación un poco escueta del proyecto MARS-CT 

scanning, aplicación que permite generar radiografía en color. 

Las palabras científicas que se utilizan son los siguientes, además de estar 

marcados con un (*) los que están explicados:  

Centro de Investigación Nuclear de Europa Mecánica 

Cinvestav Criogenia 

*partícula de Higgs Computación 

*partícula de dios física de detectores 

Partícula plástico centellador 

Materia Detector 

Masa *MARS (Medipix All Resolution System) 

Gran Colisionador de Hadrones radiografía a color 

ALICE fenómenos microscópicos 

Electrónica  

La gran mayoría de las palabras carece de explicación, que sin embargo, por 

contexto, es posible averiguar de qué tratan, esto, de cualquier forma, no quiere 

decir que esté explicado para todo público. El modelo de divulgación que se utiliza 

es el de persuasión, ya que incita a la gente a conocer más acerca del trabajo de 

los mexicanos en el CERN. 

3.3.2.5. Análisis de ilustraciones. 

Carece de ilustraciones que ejemplifiquen el tema. Sin embargo, es posible describir 

las tomas incluidas en el video:  

Por parte del dyang, hay varios detalles que muestra: Los nombres de los invitados 

mostrados cada minuto del video, las redes sociales del programa y el logotipo de 
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la televisora, así como un logotipo de la temática tratada, cada minuto, 

generalmente después de los nombres, el logotipo de la sección del programa en 

carácter permanente, sólo cambia para mostrar el cintillo que dura unos segundos 

y se va. Las frases del cintillo son, en orden de aparición:  

- ¿Qué es el Bosón de Higgs? 

-¿Qué forma complementa este Bosón o partícula la visión general del universo? 

- Este descubrimiento es la respuesta de la formación de masa en la materia u objeto. 

- Alrededor de 40 científicos mexicanos trabajan en el CERN. 

Las tomas varían cada 30 segundos o menos y oscilan del medium shot a cada 

personaje, long shot, close up, zoom out, pan rigth en médium long shot (American 

Shot), Tight shot (a las tazas de café sobre la mesa), cada imagen es cambiada con 

un desvanecimiento suave. 

3.3.2.6. Análisis del Lenguaje web (multimedia). 

En este caso, la plataforma de YouTube, de forma predeterminada ofrece videos 

que pudieran estar relacionados con el video en reproducción, en este caso, la 

computadora, de forma automática genera los contenidos que la propietaria del 

equipo consume normalmente (con o sin cuenta abierta). Lamentablemente, dentro 

del video no hay cintillos o anotaciones con algún vínculo, o con la página del 

investigador, por ejemplo. En la descripción del video, tampoco hay ningún elemento 

web.  

El video se limita sólo a lo colocado por la misma plataforma con los botones de “me 

gusta”, “no me gusta”, “compartir” “agregar a” y uno donde se puede denunciar el 

video. El canal de YouTube que ofrece este video se llama ADN opinión. 
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3.3.3 ¡Qué tal Fernanda! Todo empieza y terminará junto al 
universo; Bosón de Higgs 

Además de las capturas de pantalla de la interfaz de Grupo Imagen, se elaboró un 

guión radiofónico, que puede consultarse en el Anexo H.  

En lenguaje radiofónico, la voz, la entonación, la dicción y la velocidad   son 

importantes para lograr llegar a captar la atención de un público que probablemente 

vaya en el tráfico, o esté trabajando,  además que, no va a poder escuchar 

nuevamente lo que se dijo en una transmisión en vivo (IMER 2013), sin embargo, al 

estar la transmisión en internet, puede consultarse cuantas veces sea necesario. 

En este apartado, se analizará un artículo de fondo, el cual es una forma de 

expresión de ideas, puntos de vista, juicios o interpretaciones de una noticia o temas 

de interés público (Leñero, 1986). 
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3.3.3.1. Macroestructuras. 

Igual que en el análisis anterior, las macroestructuras se realizarán desde dos 

puntos distintos: el de Fernanda y el de Pedro. Aunque en este caso, más que 

entrevista, es una conversación entre un articulista y una persona que no domina el 

tema.  

M1 Fernanda:  

1. ¿para qué tu masa? 

2. No, sería huesos. 

3. ¿Qué es masa? 

4. 55. 

5. Ajá. 

6. Llegaría a un tope. 

7. En nosotros. 

8. ¿entre nosotros? 

9. Sin infinitos. 

10. Sí, pero también es músculo. 

11. Infinitos ¿sin principio ni fin? 

12. Cosas que no entiendes, pero estamos, somos. 

13. Agradecimientos. 

Es evidente que varias de estas macroproposiciones son simplemente afirmaciones 

o respuestas cortas a preguntas de ejemplificación. Si se reduce la información de 

tal forma que quedara la información relevante. Técnicamente se queda sin 

macroproposiciones. Aunque hay que destacar el hecho que no son completamente 

soslayables las participaciones de Fernanda, ya que sin sus respuestas, por muy 

simples, llevan al articulista a explicar lo que quiere dar a conocer.  
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Para observar este hecho, se presentan las macroproposiciones de Pedro: 

M1 Pedro: 

1. Sin masa no eres nada. 

2. Los huesos tienen masa. 

3. Masa es todo lo que pesa y una presencia física, todo en torno a Peter Higgs 

y François Englert y el nobel de física. Ejemplos de masa: ¿cuánto pesas? 

4. Ejercicio mental: fotos con diferentes pesos. “Nunca podré contar tu historia 

completa, siempre habrá una masa ahí. 

5. Igual hacia el futuro. 

6. Ejemplo de masa: átomo de hidrógeno y representación física con balón de 

básquetbol y electrón es un granito de sal. El espacio entre ellos es de 17.5 

km. 

7. En todo. 

8. Ocupamos tanto espacio como la gravedad nos lo permite. Peter Higgs, no 

estaba de acuerdo con el espacio tan grande y “vacío” así que comentó que 

ahí había más partículas, y en el CERN se comprobó que hay partículas que 

le dan masa a la materia. Entonces yo no puedo contar tu historia desde cero, 

porque esta empieza con el universo. Es una cuestión filosófica que dice que 

siempre estamos en transformación. 

9. Implicación filosófica de que no poseemos nada. 

10. Los átomos del cuerpo son transitorios, inició con el universo y terminará con 

él. Se tardaron 49 años en reconocer a Higgs. 

11. La teoría cuántica es la única herramienta que se tiene para explicar todo. 

Hay un número finito de átomos en el universo. Somos materia en tránsito. 

12. Ya estamos empezando a conocer la historia, pero necesitamos llegar al 

cero. 

Estas macroproposiciones tienen mayor cantidad de información y explicaciones 

necesarias. Y si son reducidas, para dar el título al artículo, se iría todo directo al 
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número 10. Que el título “Todo empieza y termina con el universo; Bosón de Higgs” 

está sustentado con las palabras del autor.  

3.3.3.2. Análisis en el aspecto periodístico. 

“En el artículo de fondo, el articulista emite sus interpretaciones, opiniones y juicios 

en torno a temas de interés general o permanente, pero no necesariamente sobre 

acontecimientos de actualidad inmediata” (Leñero, 1986: 309). 

Al ser una sección de opinión, el modo libre de narración está permitido, carece del 

rigor de una nota informativa, aunque incluye muchos datos duros. Más que 

simplemente informar, invita al radioescucha a pensar en los aspectos filosóficos 

que implica el descubrimiento del Bosón, además de manejar ejemplos sencillos, 

que incluyen aspectos de la vida cotidiana. La función de la titular del programa, era 

el preguntar cosas que probablemente no quedasen claras, sin embargo, no fueron 

muchas.  

Pedro no estuvo dentro de la agenda, el programa es de agosto del 2013, un año y 

un mes después del descubrimiento. Esta información va a la teoría periodística del 

Gatekeeper, ya que es la producción del programa ¡Qué tal Fernanda! Quienes dan 

la luz verde a la información que se da al aire, o en todo caso, la elección personal 

del articulista.  

Fernanda introduce al articulista con preguntas de carácter común y con base a lo 

que puede suponerse como su propio contexto socio histórico. Es decir, ella como 

periodista, no estudio del tema de la columna y se imagina a la masa, como aquel 

producto moldeable que se utiliza para hacer tortillas, cosa que difiere bastante del 

significado que le da la ciencia. 

Pedro intercambia ejemplos simples para darle forma al artículo y dar a entender no 

sólo a Fernanda, si no al público en general que quiere decir. Es notable, que igual 

que Gerardo Herrera, Pedro es experto en difundir ciencia de forma rápida y 

sencilla.  
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3.3.3.3. Análisis en el aspecto comunicativo. 

En cuanto a comunicación se refiere, lamentablemente carece de retroalimentación. 

Probablemente en la emisión en vivo llegaron a existir “tweets” o algo así, pero no 

se mencionan en ningún momento durante la cápsula. Sin embargo, se puede tomar 

la participación de Fernanda como una forma de retroalimentar la columna y la 

información de Pedro. 

La ideología de Pedro gira en torno a la filosofía que conlleva el pensar sobre el 

origen de la masa de la materia, la teorías, la forma de comprobarlas, en este caso 

en especial, también es posible notar, que el articulista sólo quería dar la 

información de Peter Higgs y su Nobel, así como el dar a notar lo “relevante” y 

“revolucionario” de este descubrimiento.  

3.3.3.4. Análisis en el aspecto científico. 

Al ser un artículo, el autor se expresa como mejor le convenga, en esta ocasión, 

utiliza ejemplos muy sencillos de comprender, utilizando objetos de la vida cotidiana, 

como el cuerpo humano, pelotas de basquetbol, además de invitar a la reflexión 

sobre los detalles filosóficos provenientes de las preguntas elementales: “¿de qué 

estamos hechos? ¿Por qué estamos conformados de esta forma?”   

Incluye detalles del vacío que existe a nivel atómico, e incluso hace un chiste al 

respecto. Todo con un tono amable. 

Sin embargo, no queda del todo claro qué es el Bosón de Higgs, es decir, no lo 

explica literalmente. Lo deja muy al aire. Y particularmente Pedro se detiene mucho 

en explicar lo que es la masa.  

Las palabras de carácter científico que utiliza son:  

Nobel de Física Gravedad 

*masa  



112 

 

*Peter Higgs *vacío 

*François Englert física teórica 

Picogramos Partículas 

Materia Gran Colisionador de Hadrones 

Átomo partículas subatómicas 

Hidrógeno origen del universo 

Núcleo big Bang 

Protón teoría cuántica 

Electrón tabla periódica de los elementos 

Estas palabras están explicadas de forma sencilla, y las que no, puede que el 

articulista dé por hecho que la gente ya las conoce de una forma u otra. No obstante, 

hay que destacar que se utiliza el modelo del déficit. En donde las cosas están muy 

digeridas para un público que se considera empieza desde cero en el tema. 

3.3.3.5. Instrumento 5. Análisis de ilustraciones.  

 

La imagen utilizada, sólo es con el mero fin de ilustrar el reproductor de audio. 

Probablemente fue puesta por el web máster para que la información, que al parecer 

ya es una plantilla para ese programa, no estuviera vacía. 

No. O 
nombre de 
imagen 
contenido 
en el pie 
de foto  

Tipo Tamaño (en 
pixeles) / calidad 
del video 

Nombre del archivo/ 
Ubicación (si la hay) 

Pie de 
foto 

nobelfisica
8102013g
ale2_0 

ilustración  

 

720x537 nobelfisica8102013g
ale2_0 

No hay. 
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3.3.3.6. Análisis del lenguaje web (multimedia). 

Presenta de manera predeterminada, botones de “compartir en Facebook”, 

“twitear”, “compartir en Google+”, “pin it”, “opinar” e “imprimir”. Así como los de 

“seguir” tanto para Facebook como para Twitter. Sin embargo, en las noticias del 

cintillo lateral, no tienen relación alguna con el tema en cuestión. E incluso, la 

plataforma de la página, te inserta un video cuando se baja con la barra de 

desplazamiento. 

3.3.4. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 
¿Para qué? Y ¿Para quién? 

¿Qué dicen los textos? Los textos periodísticamente hablando es posible 

clasificarlos y distinguirlos como nota informativa (escrita), entrevista (audiovisual) 

y artículo de fondo (radiofónica). Dos de las tres siguen la teoría de la Agenda por 

la fecha de publicación (julio de 2012, escrita y radiofónica). También se pueden 

incluir en la teoría del Espejo, con las fuentes que se manejan y la trayectoria de los 

participantes:  

El primero es Arturo Barba Navarrete (2018), quien es periodista de la UAM 

Xochimilco, especializado en Comunicación de la Ciencia por la UNAM, ha sido 

consultor y especialista en comunicación y relaciones públicas para empresas del 

sector científico, salud e innovación, así como periodista especializado en “ciencia, 

tecnología, salud y medio ambiente, en las diversas plataformas impresas 

(periódicos, revistas) y electrónicas (TV, radio, Internet)” (Barba, 2018, s/p). 

El segundo es Iván Carrillo (2014): periodista de la UNAM, con especialidad en 

Comunicación de la Ciencia, en Filosofía y Literatura así como Ganador de la beca 

Knight para periodistas de ciencia otorgada por el MIT, fue editor de la revista Quo, 

y conductor de Los Observadores de ADN 40, creador de la presea Mentes Quo-

Discovery, que premia y reconoce a los mexicanos por su capacidad de innovación 

y ejemplo para transformar ideas en realidad. 
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El entrevistado de Iván Carrillo es Gerardo Herrera Corral (AMC, 2001), quien cursó 

la licenciatura en Ingeniería Física en el Tec de Monterrey, la Maestría en Ciencias 

del CINVESTAV y el Doctorado en la Universidad de Dortmund, Alemania. 

Actualmente pertenece al equipo de investigadores del CINVESTAV, así como 

también en el proyecto ALICE en el CERN. 

Fernanda Familiar:  

Con 29 años de experiencia en los medios de comunicación masivos de 

nuestro país. Conferenciante a nivel nacional e internacional, autora de “Las 

mejores entrevistas de Qué tal Fernanda”, “Mamás de teta grande”, “El 

tamaño sí importa” estos últimos Best Sellers y "No la vi venir". Es editora de 

la revista Fernanda. Es miembro activo del Foro Internacional de la Mujer, 

capítulo México. Fundadora, entre otras mujeres, de la organización “Código 

Ayuda”. Conductora desde 14 años del programa de radio ¡Qué tal Fernanda! 

(Familiar, 2018, s/p). 

Pedro Moreno Hentz (Villanueva, 2018), es articulista radiofónico, cuya sección, 

Imagen en el mundo, dentro de ¡Qué tal Fernanda!, duró 10 años al aire (finalizó en 

2014), Hentz es oceanógrafo de la Universidad Autónoma de Baja California, y es 

maestro en geología planetaria en Canadá. Trabajó con PEMEX en la realización 

de mapas de México. 

Cuatro de los cinco actores mostrados, cuentan con experiencia de estudio de las 

ciencias, o de comunicación de la ciencia. Cabe destacar que en los tres medios, 

hay periodismo, dos especializados en ciencia (Barba y Carrillo). Otros dos actores 

son divulgadores (Herrera y Moreno), según la definición de Cecilia Rossen (2011). 

De acuerdo con las páginas anteriores de análisis técnico, el discurso que se 

maneja, en dos de las tres notas (Barba y Carrillo) es un lenguaje sencillo, pero 

especializado, probablemente dirigido a gente con enseñanza previa. Cabe 

destacar que aunque Pedro Moreno es divulgador, es el que manejó el lenguaje 

para un público no especializado. 



115 

 

Las empresas que auspician estas notas son reconocidas a nivel nacional (IFT, 

2017) (Merca 2.0, 2017a, 2017b) salvo Imagen Radio que aún no entra en el ranking 

según las encuestas, esto significa que de alguna forma poseen un alcance 

significativo entre la población de un amplio sector. Sin embargo, la información de 

esta forma simbólica, ahora se encuentra sólo en los archivos de la web, y pese a 

que son fácilmente localizables con una búsqueda sencilla (véase capítulo uno), se 

tiene que saber del tema para poder acceder a ellos o estar interesado y/o 

especializado. 

Lo cual quiere decir, que siguiendo a Thompson (2002) con el estudio de industrias 

culturales, se puede decir que el conocimiento científico sigue perteneciendo a un 

grupo determinado de personas, que poseen conocimientos e intereses previos del 

tema. 

Entonces, ¿para qué se sigue haciendo el esfuerzo de poner en la agenda eventos 

fugaces de la ciencia? ¿Quedan acaso en la memoria histórica de la gente sin 

especialización científica? ¿Los periodistas y divulgadores están haciendo bien su 

trabajo? ¿Sólo difunden o comunican? 
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Capítulo IV: La luz en la naturaleza y en el 
laboratorio: Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

  

Figura 20: La Luz en la naturaleza y en el laboratorio, Libro de Ana Ma. 

Cetto de: https://elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=046032R 
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Existen varios aspectos que se tocaron en este trabajo, uno de ellos, en el marco 

histórico de la difusión científica. La situación puede resumirse a que es vital la 

profesionalización de los estudios relacionados a este campo tanto de periodistas 

como de divulgadores, aunque al parecer no son suficientes. Cabe destacar que no 

solo hay que profundizar en el cómo hacer divulgación, sino también en el por qué, 

así como darle forma a las formas. Es de decir, realizar estudios de carácter 

epistemológico al respecto, el cómo y hacia dónde comunicar la ciencia y no sólo 

difundirla. 

En el marco teórico, es posible observar la definición de comunicación, así como 

cotejarla con lo que dicen los divulgadores de la ciencia. Calvo Hernando (1999), 

propone agregar experimentos a la información, para así poder facilitar su 

comprensión, Estrella Burgos (Tonda, 2002), ejemplifica con la historia de Ana 

Karenina, argumentando que hay que dar a la información científica un carácter de 

literatura, incluso Lewenstein (2003) propone modelos de divulgación. Pero 

técnicamente nadie habla de los públicos a los que se tiene que llegar o qué 

respuesta se espera del público “receptor”.  

Porque pese a la retroalimentación observada y gracias a la versatilidad de la 

plataforma web, no es del todo posible afirmar que se ejerce una comunicación de 

cobertura amplia –es decir, que llegue de modo masivo-. 

Por otra parte, la diferencia entre divulgar, hacer periodismo y comunicar la ciencia, 

para fines prácticos se puede definir de esta forma: divulgar la ciencia es aquella 

información que es dada por expertos, con un lenguaje sencillo y capaz de ser 

comprendido por cualquier persona, como el ejemplo mostrado de Pedro Moreno. 

Que si bien, Pedro Moreno Hentz es un oceanógrafo, puede llevar a un lenguaje 

simple la información dada, e incluso puede denominarse su sección como artículo 

de fondo, que de acuerdo con Leñero (1986) es un periodista el que da su 

interpretación en este género (eso, si se toma de forma literal lo que dice). 
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Cecilia Rossen (2011), estableció las diferencias entre el periodismo y la divulgación 

de la ciencia. En el primero, es hacer notar las problemáticas de carácter político, 

económico, social y cultural que los científicos del mundo poseen. Todo esto escrito 

con el rigor que un periodista ya conoce, en el género que sea más competente y 

con el modelo periodístico más adecuado, ya sea para medios tradicionales o 

digitales. Pese a que entre periodistas es conocido que la ciencia no es rentable, se 

necesitan más espacios donde puedan verse, oírse o leerse las voces de la ciencia. 

En la comunicación, además de contener a la divulgación y al periodismo, con apoyo 

de las teorías, es posible realizar una optimización de los mensajes contenidos en 

esta disciplina para un mayor éxito en su recepción, así como en la mejoría en la 

obtención de retroalimentación, es decir, no sólo informar lo que tal vez no se 

necesite saber por la carencia de aplicaciones prácticas, sino dar a conocer lo que 

a los públicos les atraiga o les de curiosidad, así como encontrar la manera de poder 

comunicar lo que no interesa o se desconoce. 

Como López Veneroni (2014b) afirma, el fenómeno comunicativo debe plantearse 

como una interacción significativa, entre qué es lo que se dijo y lo que se entendió, 

así como la propuesta de Calvo Hernando (1999), donde la emisión sea 

permanente, la diversidad de discursos y narrativas, así como la percepción se 

amplíen, para la creación de un contexto histórico, con extensos repertorios y su 

apropiación cultural. 

Otro punto en este trabajo fue el abordar el tema como forma simbólica, y puede 

decirse que pese a que la ciencia actualmente está de “moda” aún se le da el 

tratamiento de la “alta cultura”, probablemente porque no se le ve a priori una 

aplicación a la vida cotidiana. Para ello, los comunicadores de la ciencia tienen la 

responsabilidad de que la ciencia, como forma simbólica, tome parte en la cultura 
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en general, así como una forma de darle un poco más de sentido a una de las 

preguntas de la filosofía: ¿de qué está hecho el universo?  

 

Pictoline @pictoline “Mañana miles marcharán por la Ciencia y nadie como 

Carl Sagan para recordarnos por qué el pensamiento científico es tan 

importante ⚛, publicado el 21 abr. 2017 a las 18:58. En: 

https://twitter.com/pictoline/status/855571589982674945 

https://twitter.com/pictoline/status/855571589982674945
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Los resultados del análisis arrojan que en el sentido estricto falta mucho camino por 

recorrer. Cada una de las notas elegidas lleva consigo un ámbito diferente entre sí.  

La primera, habla del Bosón de Higgs con el rigor periodístico de una nota 

informativa, bien redactada, empleada para la divulgación hacia gente que ya posee 

cierta especialización, en resumen, y basándonos en el carácter estructuralista de 

la comunicación, tiene la finalidad de llegar a un público en específico además de 

ser escrita por un periodista.  

La segunda nota en cuestión, siendo de carácter audiovisual, el lenguaje cambia 

mucho, no sólo en el aspecto de agregar a un texto imágenes en movimiento y 

audio, sino también en el carácter comunicativo, está dirigida a un público que no 

es tan especializado en el asunto, además que está sustentado con la voz de un 

experto en el campo y que además ha trabajado de cerca en el laboratorio del 

CERN, aquí, siendo más específicos, participan un periodista y un experto. Esta 

nota va de la mano con el pensamiento de la escuela de Palo Alto (Comunicólogos, 

2003-2017), donde los procesos de la relación personal entre la noticia y el público 

no podrían comprenderse sin el contexto que se otorga en la entrevista. 

La tercer nota tiene un carácter aún más sencillo, busca poner al radioescucha en 

sintonía con el tema, ya que está reducido a su mínima expresión. Siguiendo el 

modelo del déficit de la divulgación (Lewenstein, 2003), muy al estilo del 

funcionalismo, ya que el mensaje es uniforme con el fin de culturizar con base en el 

estímulo respuesta, además, el discurso es directamente manejado por un experto. 

Las macroestructuras arrojaron que la información puede ser un poco más concisa 

y mejor explicada por dos cosas: uno, el comunicador no se revuelva con tantos 

datos duros o con matemáticas que quizá comprenda, pero no son tan relevantes 

para difundir información, y dos, para hacerla más atractiva para los públicos, de 

acuerdo con Van Dijk se “intenta también cubrir el vacío existente entre los 

microniveles y los macroniveles del análisis de la noticia, así como entre los textos 

de los medios de comunicación y sus contextos. Se ha demostrado de qué modo 

las complejas estructuras de las informaciones periodísticas pueden relacionarse 



121 

 

sistemáticamente tanto con los procesos cognitivos de la fabricación periodística 

como con los de la comprensión por parte de los lectores. Al mismo tiempo, y a 

través de esta interface cognitiva, estas estructuras pueden relacionarse con las 

prácticas sociales de los fabricantes de noticias, sus ideologías grupales y las 

restricciones institucionales de los medios informativos. Esto significa, a la inversa, 

que hemos esbozado el modo en que las macrodimensiones de la estructura social, 

la historia o la cultura se establecen o trasladan a este micronivel del discurso 

periodístico y de su procesamiento” (Van Dijk, 1990: 258 – 259).  

Asimismo, las macroproposiciones arrojan títulos que auxilian a la difusión del 

mensaje. En el caso de estas notas, dos de las tres tienen un título acertado, de 

acuerdo con el análisis de la macroestructura.  

Respondiendo a la pregunta de investigación principal, el discurso escrito, 

audiovisual y radiofónico que algunos medios de difusión de la web mexicana que 

se ocupó, en general, es algo elevado para ser una noticia para un público en 

general, si bien se hace lo posible por explicar ciertos términos, no todos son 

expuestos.  

Esto es probablemente por dos cosas: la primera, por el público al que es dirigido, 

previo a la publicación o transmisión de cualquier nota o programa, se planea hacia 

quiénes van dirigidos los discursos, de acuerdo a la hora, al medio, incluso, por la 

publicidad dentro de la programación. Generalmente se realizan estudios muy 

meticulosos de mercado para ello. 

La segunda es porque la ciencia, pese a que se tiene el objetivo de hacerla llegar a 

la mayor parte del público posible, no es posible reducirla tanto a términos tan 

simples cuando se tratan ciertos temas. El caso del Bosón de Higgs, especialmente, 

puede abordarse desde varios puntos, como el de Moreno Hentz que es un análisis 

que va un poco más enfocado a la filosofía, a diferencia de Arturo Barba, que trata 

el tema con el rigor de nota informativa, con datos duros y sin juicios de valor. 
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Quizá, los periodistas deban seguir el ejemplo que da Estrella Burgos y combinar 

con la literatura los discursos científicos para hacer un poco más digerible la 

información, sin subestimar la inteligencia del que la recibe.  

También podría ser que las agencias de información le otorguen más espacios y 

mayor cobertura a la ciencia, porque aún, pese al esfuerzo conjunto de divulgadores 

y periodistas, el conocimiento y el interés sigue perteneciendo a un grupo reducido. 

Las noticias analizadas en este trabajo, son una pequeña muestra de lo que con 

una palabra en el buscador y un par de clicks puede encontrarse, y si bien 

pertenecen a agencias de noticias prominentes en México, es fácil reconocer que 

les falta acoplarse al lenguaje multimedia que ofrecen las plataformas web. Es decir, 

están realizadas para medios tradicionales.  

No obstante, cabe destacar, que sólo tres notas no son suficientes para cubrir todos 

los temas de ciencia, pero sí dan un ejemplo claro de lo que pasa con la información 

científica en algunos casos. 

La hipótesis se cumple claramente con estos ejemplos. Habrá de analizarse en el 

futuro otras notas, de otra rama científica o de otros temas, incluso podría 

averiguarse si la información tiene intereses políticos, económicos o de otra índole 

tras de sí.  

Si bien, las noticias del Bosón de Higgs cumplen todas las características de 

recepción, apropiación e interpretación que da un grupo para ser una forma 

simbólica, aún se produce, circula y se recibe de una forma excluyente, ya que la 

ciencia, su producción y sus aplicaciones, es un objeto de interés colectivo. 
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Capítulo V. Conclusiones y Propuestas 

 

  

Figura: N ¿Qué pasaría si...?: Respuestas serias y científicas a todo tipo de 

preguntas absurdas, Randall Munroe, de: https://www.casadellibro.com/libro-bfque-

pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-

absurdas/9788403517295/4775918 

https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
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El objetivo del seminario del cual partió esta tesis es dar a conocer la comunicación, 

prácticas sociales, producción, circulación y consumo de bienes culturales, del cual 

dentro de cada capítulo se ha dado parte de cómo la noticia del Bosón de Higgs se 

puede ver como una forma simbólica que se articula desde los medios de 

comunicación, que al ser éstos difusores de información masiva, lo convierten 

automáticamente en un bien cultural. 

La forma simbólica pertenece a un contexto ya estructurado, concerniente a una 

comunidad pequeña que busca la popularización del mismo, donde ya no sea solo 

parte de un grupo, sino un valor simbólico general. 

Para lograr esto, hay que modificar la construcción de los discursos (el carácter 

intencional de Thompson) sin tantas convenciones, es decir, modificar el modo de 

transmitir el discurso (el carácter convencional), sin modificar el orden en el que se 

dicen, para una mejor comprensión (aspecto estructural) y los intérpretes de la 

información puedan, eventualmente, darle forma a la información sin necesidad de 

estar explicando el mensaje de forma tan digerida (aspecto referencial), es decir, 

ampliar el conocimiento de la “alta cultura” a cultura general, para que forme parte 

del contexto diario de las personas y no sólo en momentos en los que la agenda de 

los medios masivos de difusión lo marquen (aspecto contextual), como el caso del 

descubrimiento del Bosón de Higgs (Thompson, 2002). 

Reduciéndolo a términos básicos, ni el emisor, ni el mensaje, son analizados a 

profundidad. Puede ser que la historia del divulgador no cuente mucho, ya que en 

la versión más noble de esta labor, lo que importa es cómo le llega al público la 

información. Respecto al mensaje, se recomienda generalmente en los textos que 

se elaboren de manera poética, que se combine con la literatura, que se haga 

entretenido y de fácil entendimiento para el público. 

¿Cómo lograr el objetivo? Además de requerirse una unificación de teorías entre los 

modelos de divulgación, los periodísticos y los de la comunicación, también es 

necesario adaptarlas al lenguaje que adquieren las nuevas generaciones, sin 

embargo, no se entienda que hay que digerir todo y darles la información ya 
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analizada y evitar el mínimo esfuerzo, pero sí, convertirlas en algo atractivo e incluso 

interactivo, para que el conocimiento científico deje de ser parte de la “alta cultura” 

y se convierta en algo común. 

Se habla de mejorar la comunicación de la ciencia, no obstante, ¿cuánta relación 

se le hace con el conocimiento que ya posee la comunicación? Los modelos de 

divulgación científica son elaborados por gente con experiencia en el campo, que 

piensa sobre todo en los públicos, más que en el proceso completo.  

La narrativa que pudiera funcionar en todo caso es la transmedia, que maneja en 

distintos lenguajes un relato complejo, esto es, una historia desplegada a través de 

múltiples plataformas y medios, interactuando con los “consumidores” partícipes 

durante el proceso de realización y expansión, es decir, los transforma en 

prosumidores (Peiró, 2019)(Sánchez, 2012). 

Un ejemplo de las narrativas transmedia, no necesariamente científica, puede 

ejemplificarse con la película Matrix (Wachowski, 1999), la cual, con sus tres 

películas (Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution), doce cortos animados (The 

Animartrix), el videojuego Enter the Matrix (que se sitúa al mismo tiempo que Matrix 

Reloaded), aproximadamente 20 cómics, novelas, cuentan todos juntos una misma 

historia, que se complementa, unas con las otras y que pueden existir cada una por 

su cuenta (Escudero, 2019) (Jenkins, 2019).  

El autor (Jenkins) considera esta narrativa como el arte de crear mundos. En 

este mismo libro denomina la convergencia como la relación de contenido a 

través de múltiples plataformas mediáticas y la intención de crear el recorrido 

que se espera que la audiencia realice por parte de las distintas plataformas. 

No hay un seguimiento concreto sobre cómo consumir el contenido de cada 

una de las partes de la narrativa transmedia pero lo que si es cierto es que 

cuanto más se consuma, más comprensión habrá sobre la narrativa 

transmedia. Además, cada medio imprime una experiencia única e 

independiente del resto (Peiró, 2019: s/p). 



126 

 

Al converger científicos, periodistas y los ahora prosumidores, es posible que exista 

ya una retroalimentación y una verdadera comunicación entre todos los actores, eso 

sí, debe de tenerse en cuenta que los mensajes de comunicación científica no 

pueden ser iguales para todos. En esta época del “prosumidor”, es casi inevitable 

que los contenidos sean de carácter personalizado, es decir, que la gente se 

identifique de alguna forma, y para ello es necesario estudiar a los receptores e 

identificar “patrones” de recepción generacional. 

Es evidente que los recursos que se utilizan para la publicación en la web mexicana 

de contenidos de ciencia requieren evolucionar. Son contenidos que caen en los 

medios clásicos, pese a que las plataformas en internet se prestan a contenidos 

más elaborados y con más movimiento. Las imágenes, e ilustraciones, son copia de 

la copia de lo que se encuentra en los buscadores, o sacados de las fotografías de 

las agencias (es posible observarlo en los anexos F, G y H). 

Tal vez la materia como “periodismo de la ciencia” de la FCPyS haya desaparecido 

por la falta de actualización de formas narrativas, finalmente, ¿qué es lo que se 

enseña entonces a los periodistas? ¿A replicar los modelos establecidos por Leñero 

en 1986? ¿Por qué luego de tanto tiempo divulgando la ciencia, no se ha logrado 

convertirla en un aspecto inherente a la cultura humana? 

Los discursos están construidos en su mayoría para los medios tradicionales, y casi 

no se deja posibilidad de que el usuario de la web pueda interactuar con los 

contenidos. Quizá, se deba reeducar a los comunicadores de la ciencia para 

actualizar su forma de difundir la información.  
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https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
https://www.casadellibro.com/libro-bfque-pasaria-si3f3a--respuestas-serias-y-cientificas-a-todo-tipo-de-preguntas-absurdas/9788403517295/4775918
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ANEXOS 

Figura 18: Anexos Imagen tomada de:  

http://www.iniciativasolidaria.org/contenidos/anexos 

 

 

 

http://www.iniciativasolidaria.org/contenidos/anexos
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https://www.imagenradio.com.mx/todo-empieza-terminara-junto-universo-boson-higgs-pedro-moreno
https://www.imagenradio.com.mx/todo-empieza-terminara-junto-universo-boson-higgs-pedro-moreno
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