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Divulgación en 360°  
 

Las tareas de la divulgación requieren siempre de trabajo en equipo, dijo hace 
tres décadas Alejandra Jaidar, una de las socias fundadoras de  la Somedicyt, 
por ello, los congresos y otros eventos académicos  afines son de vital 
importancia para los profesionistas de la comunicación pública de la ciencia, 
pues permiten compartir espacios de análisis, reflexión y de intercambio de 
ideas y experiencias para mejor ar la labor profesional  a nivel personal e 
institu cional . 

Para la edición 2018 se eligió  el tema de Divulgación en 360° como una idea 
generadora para pensar en cómo involucrar y mantener la interacción con la 
diversidad de actores sociales, de manera que la divulgación de la ciencia se 
dirija a todas las personas, independientemente de la edad, los hábitos, las 
ocupaciones  o el lugar en donde viva. 

La propuesta fue pensar la comunicación pública de la ciencia con un sentido 
incluyente, impregnada de un enfoque de pertinencia en cuanto a los temas, 
las estrategias y los medios más apropiados para cada tipo de público. En suma, 
la Divulgación en 360° tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una 
sociedad científicamente culta en todos sus sectores y segmentos, para lograr 
una verdadera apropiación soci al de la ciencia y la tecnología.  

Este documento de memorias recoge los trabajos presentados durante el 
congreso, donde se dió un intercambio de ideas y experiencias para  reflexionar 
sobre cómo fortalecer la cultura científica de todas las personas, como una 
forma de Ćmaravillarnos del universo y ponernos contentosć, como dice Julieta 
Fierro, o como lo propuso Carl Sagan: ver la ciencia como más que sólo 
conocimiento: Ćcomo una m anera de interrogar al Universo ć, de manera que 
podamos pensar en la diferenci a que deseamos hacer en la sociedad desde la 
divulgación de la ciencia.   
 

Ma. de Lourdes Patiño Barba  

Presidenta, Somedicyt  

Agosto 2018 
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Brindis de Bienvenida                                                                                                                                  

y Sesión Cartel

Evento social y cultural                                                                                                                                                    
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Presentaciones Proyectos de Amplio Impacto Sesiones de ponencias
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simbiótico,transgénico, o qué?                                                                                                                                            

Agustín López Munguía-Canales y Martín Bonfil                                                                                                                                                              

Somedicyt
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construcción de una sociedad del conocimiento                                                                                                                              

Julio Cesar Ponce. - Conacyt / Susana Herrera Lima - ITESO /                                                                                                                                   

José Alonso Huerta Cruz - Rednacecyt                                                                                                               

Coordina: Elaine Reynoso Haynes.

Conferencia magistral:                                                                                         

/ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ  ŜǎΧ 9ƴǘƻƴŎŜǎΣ                                                               

¿cómo podemos describir nuestro campo?"                                                                                                                                                                                                  

Brian Trench                                                                                                                        

Public Communication of Science and Technology Network
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Raymundo Cea, Margarita Pimienta
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Alere: Conocimiento que Transforma 

Efrén Ricardo Robledo Leal (efren.robledoll@uanl.edu.mx), Juan Manuel Adame Rodríguez 

(adame_juan@hotmail.com), María Guadalupe Ramírez López (maria.ramirezl@uanl.mx), Julia 

González (julia.gc4e@gmail.com),  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

 

Palabras clave: UANL, video, en línea, multimedia, mooc 

9ƭ ŀƷƻ нлмн ŦǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ άŜƭ ŀƷƻ ŘŜƭ ahh/έ ό/ǳǊǎƻǎ aŀǎƛǾƻǎ !ōƛŜǊǘƻǎ 9ƴ [ƝƴŜŀΣ ǇƻǊ ǎǳǎ ǎƛƎƭŀǎ Ŝƴ 

inglés) por el periódico The New York Times, debido a que proveedores con recursos financieros 

abundantes se asociaron con universidades para generar cursos en línea ofreciendo plataformas 

como Coursera, edX y Udacity (Pappano, 2012). La idea original se le atribuye al profesor Sebastián 

Thrun, de la Universidad de Stanford. El Massachusetts Institute of Technology (MIT) anunció desde 

2001 la apertura de sus contenidos a todo el público, ofreciendo acceso gratuito y libre a los 

materiales de todos sus cursos. Esta iniciativa, aunque novedosa y atractiva, no asegura la generación 

del conocimiento debido a la falta de un diseño específico para el usuario en línea. 

Por su parte, los cursos masivos en línea, aunque populares, representan un reto para el usuario en 

la incorporación de una agenda nueva a la agenda de su vida actual, lo que consecuentemente se 

traduce en tasas de deserción que ascienden al 98% de los alumnos inscritos inicialmente (figura 1). 

 
Figura 1. Algunas muestras de tasas de término de los MOOCs 

mailto:efren.robledoll@uanl.edu.mx
mailto:adame_juan@hotmail.com
mailto:maria.ramirezl@uanl.mx
mailto:julia.gc4e@gmail.com)
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 Al 2017, México cuenta con 79 millones de internautas navegando durante los últimos 7 años, de 

los cuales el 69% corresponde a un nivel socioeconómico medio o medio bajo; el 76% de los 

usuarios posee al menos un (1) Smartphone y de los que poseen varios dispositivos capaces de usar 

internet, el 89% prefiere el Smartphone para conectarse a internet. El internatua mexicano utiliza 

internet durante 8 horas con 12 minutos en promedio diariamente, con las redes sociales como 

principal actividad en línea (Asociación de Internet.mx, 2018). Estos datos muestran que la 

población cuenta con recursos tecnológicos capaces de conectarse a internet y además, acceden a 

él, sin embargo, el tiempo del que disponen es reducido, por lo que la oferta de educación en línea 

debe ser compatible con esta última propiedad. 

De acuerdo al INEGI, en NL somos más de 4 millones de habitantes siendo la ciudad de Monterrey la 

tercera más grande del país. En el informe de pobreza y evaluación 2012 de la CONEVAL, se reportó 

que Nuevo León tiene 2,813,646 habitantes en situación de pobreza moderada, vulnerabilidad por 

carencias sociales y vulnerabilidad por ingresos, con un total de 612,756 habitantes en rezago 

educativo, que va desde la educación básica incompleta hasta el analfabetismo. 

Durante el año de 2013, integrantes de la Secretaría Académica y la Secretaría de suntos 

Universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), decidieron evaluar la posibilidad 

de crear una alternativa a los MOOCs, que reuniera las características atractivas del video y la 

accesibilidad en dispositivos móviles, pero que presentara soluciones al problema de la alta 

deserción. Para ello, se decidió diseñar un portal donde los propios investigadores y docentes de la 

UANL ofrecieran de viva voz y frente a cámara, porciones concretas de los conocimientos que 

imparten o que incluso desarrollan a través de sus líneas de generación del conocimiento. Así, con el 

apoyo técnico experto de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, se creó la plataforma Alere: 

Conocimiento que Transforma. La Secretaría Académica, continuando posteriormente al frente del 

proyecto, convocó de forma abierta y libre a los Directores de las diferentes Facultades para realizar 

propuestas de video a través de sus profesores.  

9ƴ ǳƴŀ ǇǊƛƳŜǊŀ άǘŜƳǇƻǊŀŘŀέΣ ƭƭŀƳŀŘŀ ŀǎƝ ōǳǎŎŀƴŘƻ ŜƳǇŀǘƝŀ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜƴŘŜƴŎƛŀǎ ŘŜƭ ǾƛŘŜƻ Ŝƴ ƭƝƴŜŀ 

(Netflix, Amazon, HBO Go, etc.), se generaron 9 producciones las cuales se apoyaron ampliamente 

en pantalla verde. En su segunda y más reciente temporada, anunciada recientemente por el Rector 

de la UANL, Ing. Rogelio Garza Rivera, se generaron 20 nuevos productos para los cuales se optó por 

realizar grabaciones en el lugar de trabajo de los profesores, para una imagen más natural, a la vez 

que se daban a conocer los espacios y paisajes que tiene la UANL en sus diferentes campus. A la 

llegada de la segunda temporada, se optó por trabajar con la plataforma Kaltura, la cual brinda 

servicios de hospedaje de videos con potencialidades semejantes a las de Youtube y con una 

flexibilidad que permite incorporar a los videos opciones de subtítulos, voiceover, vista con 
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diapositivas, separación por capítulos, búsqueda por etiquetas, moderación de contenidos, 

provilegios de cuentas preferenciales, integración de cuestionarios y videos de 360 grados. 

Actualmete el total de los productos se encuentra en la dirección http://alere.uanl.mx, la cual puede 

accederse de forma gratuita desde cualquier lugar del mundo.  

El desarrollo de estos videos y el manejo de la plataforma Alere, aún son jóvenes y están en un 

proceso permanente de mejora, sin embargo, es importante reconocer el trabajo realizado bajo un 

esquema de cooperación y suma de talentos, donde no existe presupuesto asignado y toda la labor 

se hace sin fines de lucro ni remuneración económica; es la voluntad de un equipo que desea que el 

conocimiento trascienda hacia la sociedad.  

Los productos de ALERE de la UANL tienen un objetivo enteramente social que consiste en llevar la 

Universidad a la población vulnerable, aprovechando el recurso tecnológico con el que 

estadísticamente ya cuentan (teléfonos inteligentes, computadora, internet) pero sin comprometer 

su economía ni su tiempo, a través de cursos breves que ofrecen conocimiento pensados para que 

puedan servirse de ellos y les genere un beneficio en su vida diaria. Este proyecto es una aportación 

de la UANL de vuelta a un sector particular de la sociedad con un diseño y una intención específica 

para ellos. 

El esquema de estos cursos, posee una flexibilidad espacio-temporal, es decir, aprendo donde quiero 

y cuando quiero. Además, su apertura y gratuidad permite democratizar el conocimiento, poniéndolo 

a disposición de todo el mundo, proveniente de expertos de la UANL con experiencia en el cada tema 

correspondiente y con la posibilidad de extender posteriormente el aprendizaje mediante el contacto 

con el facilitador para la orientación posterior. El conocimiento deja de ser costoso, para convertirse 

en un recurso libre al servicio de la población.  

Estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, en la cual el acceso a la información y el 

conocimiento es más simple y abundante que nunca antes en la historia de la civilización. La 

adquisición de conocimiento relevante y de valor útil para la sociedad es de suma importancia para 

mejorar la toma de decisiones y el acceso a oportunidades que limitadas por la falta de información. 

La educación en línea ha probado ser tan buena o mejor que la educación que se realiza en un salón 

de clases y gracias a las tecnologías cada vez más accesibles y compatibles, la educación en línea se 

ha consolidado como una opción viable para distribuir el conocimiento masivamente. El 

Departamento de Educación de los EEUU publicó un reporte en el 2010 que resume los hallazgos de 

más de cuarenta estudios que comparan la educación a distancia con la educación presencial (U.S. 

Department of Education, 2010), encontrando que en promedio ambas modalidades son igualmente 
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efectivas. Adicionalmente, se descubrió que los métodos híbridos, tomando lo mejor de ambas 

educaciones son los más efectivos y recomendados.  

La educación en línea permite ver las sesiones una y otra vez, aumentando la posibilidad de retención 

y el aprendizaje. Adicionalmente, el empleo de autoevaluaciones inmediatas al término de los cursos, 

mejoran el aprendizaje (Coursera Pedagogical Foundations, 2012).  

Los cursos en línea de la UANL buscan aprovechar las ventajas del fundamento pedagógico de la 

educación abierta en línea, con miras a vencer la baja tasa del 15% de eficiencia terminal de los 

MOOCs (Koller, 2013), ofreciendo conocimiento útil preparado por docentes e investigadores 

expertos en los temas correspondientes, de manera que el usuario obtenga en menor tiempo la 

información necesaria para mejorar su calidad de vida, un curso a la vez. 

PERTINENCIA DEL PROYECTO 

La Visión 2020 de la UANL promueve de manera explícita la responsabilidad social y enumera 10 

rasgos distintivos, entre los cuales se encuentran: la adopción permanente de un compromiso 

público con los intereses de la sociedad de la que forma parte, promover la gestión responsable de 

la formación, el conocimiento y la cultura, ser una comunidad abierta al cambio, privilegiar la 

equidad, la atención a grupos vulnerables y participar en el desarrollo de la sociedad. Todos estos 

aspectos son impactados por la generación de un proyecto como el que se propone, reafirmando el 

compromiso de la Universidad con la sociedad. Además, la Visión define en el punto 11 de sus 

propósitos de trabajo institucional, la ampliación y consolidación de los esquemas y programas de 

promoción, protección y difusión del conocimiento y la cultura, dirigidos a diversos sectores sociales, 

en particular a poblaciones en condición de vulnerabilidad. El aporte de este proyecto impacta 

directa y casi textualmente a este propósito; la Universidad estará creando una plataforma 

innovadora, libre y útil, a través de la cual la población puede obtener información valiosa generada 

y comunicada por expertos, con la confianza de sus contenidos que genera el respaldo de una de las 

mejores universidades públicas del país. 

ESQUEMA DE PRODUCCIÓN 

El proceso fundamental de producción de cursos se ilustra en la figura 2. Se parte de los Profesores 

y sus áreas expertas del conocimiento. Cada profesor plantea la idea para un curso y alrededor de 

ella genera un guion, el cual contiene el material informativo que se ofrecerá, la información de los 

materiales y locaciones a emplear así como la organización general del curso. Con el apoyo de las 

Secretarías involucradas para la coordinación entre las instancias, el guion es revisado por colegas 

afines al tema para verificar y validar la solidez de sus contenidos y, al mismo tiempo, el equipo de 

producción audiovisual genera algunas recomendaciones técnicas en función de las ideas planteadas 
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en el guion, siempre con la finalidad de maximizar el impacto de los cursos y realzar la imagen 

institucional de los profesores. Una vez obtenido el guion final, se procede con las grabaciones ya en 

estudio o en exterior, para lo cual se define una agenda precisa, pues involucra la preparación de 

equipo técnico y del personal que participará en la grabación; un curso, con sus variables, puede ser 

grabado en 6 - 8 horas de trabajo coordinado.  

Una vez obtenido el material audiovisual, el equipo de producción realiza la post-producción y 

mantiene una retroalimentación por parte del profesor, para que el material se ofrezca respetando 

ƭŀ ƛŘŜŀ ȅ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ƻǊƛƎƛƴŀƭ Ŏƻƴ Ŝƭ ǉǳŜ ŦǳŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊŀŘƻΥ ŎŀŘŀ ŎǳǊǎƻ Ŝǎ άǇǊƻǇƛŜŘŀŘέ ŘŜƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊ 

(conserva el crédito por la autoría). Habiendo satisfecho la creación del material, éste se carga a la 

plataforma en línea y se pone a disposición inmediata de la población.  

 
Figura 2. Esquema de producción de contenidos para Alere. 

 

En conclusión, la plataforma ALERE, ofrece a de forma abierta:  

Á Una plataforma intuitiva y fácil de navegar 
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Á Accesible desde móviles y estaciones de trabajo (Smartphone, Tablet, Lap Top´s) 

Á Conocimientos prácticos y útiles para la sociedad, en temas de finanzas, salud, tecnología, 

etc. 

Á Contenidos basados en multimedia y poco texto 

Á Cumplir con los objetivos de la responsabilidad social 

Á Ofrecer a la sociedad conocimientos útiles y gratuitos 

Á Promueve el desarrollo digital de la sociedad 

Á Contribuye a consolidar el posicionamiento social de la UANL y sus stakeholder´s 

Á Contribuye a promover internacionalmente a la UANL 

Á Contribuye a la misión de difundir el conocimiento confiable. 

Á Contribuye a promover el reconocimiento social de la función del profesor 

Á Proyecta una institución tecnológicamente moderna 

Á Contribuye a la democratización del conocimiento 
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Ciencia Beat 

Donde música y ciencia comparten un mismo espacio 

(programa de radio) 

Omar Zamora Sánchez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 

omir76@yahoo.com.mx 

Agustín Ávila Casnueva (ITESM, Morelos/Cienciorama-UNAM) 

agustin.avila@itesm.mx 

Paula Gonzáles Rubio Garrido (MUSEOMIX-México) 

paula.grg@gmail.com 

!ƭŜƧŀƴŘǊŀ wƻǎŀǎ tłƧŀǊƻ άtƛŎƘƽƴέ όtǊƻŘǳŎǘƻǊŀ ƛƴŘŜǇŜƴŘƛŜƴǘŜύ 

alejandrapajaro.91@gmail.com 

UAM Radio. Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Palabras clave: radio, ciencia, divulgación, UAMRadio, multimedia. 

Ciencia Beat es un espacio radiofónico dedicado a explorar el trabajo de jóvenes científicos de 

nuestro país. Buscamos fomentar la cultura científica y cambiar la percepción pública sobre los 

hombres y mujeres que hacen ciencia. Hablamos de ella como una actividad colectiva, sin fronteras, 

que sucede en un contexto social específico, pues la ciencia, al igual que la música, la pintura o el 

cine, forma parte de la cultura universal y el desarrollo de las personas. 

En Ciencia Beat platicamos con nuestros invitados, científicos jóvenes que trabajan o colaboran en 

universidades y centros de investigación de todo el país, quienes comparten su trayectoria científica 

y la música que los acompañó durante su formación profesional y la que está presente en su 

cotidianidad. Durante la entrevista se comparten anécdotas, experiencias, los placeres culposos, las 

satisfacciones profesionales y las desazones laborales. Queremos mostrar que los científicos no son 

como los pintan, unidimensionales; provocar que la audiencia puede verse reflejada en ellos, y así, 

promover una conversación. Por supuesto, hablamos del conocimiento que existe sobre el tema, 

disciplina o área en la que trabajan nuestros invitados y de las aportaciones más importantes de sus 

mailto:omir76@yahoo.com.mx
mailto:agustin.avila@itesm.mx
mailto:paula.grg@gmail.com
mailto:alejandrapajaro.91@gmail.com
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investigaciones. En este espacio no dejamos a un lado el rigor científico, pero lo abordamos de una 

forma amena, directa y sin complicaciones, como las charlas entre amigos. 

Al final del programa todas las canciones quedan en un playlist que se coloca en Spotify para que los 

escuchas puedan descargarla. De esta forma, exploramos una nueva manera de interactuar con 

nuestro público, a través de las redes sociales y las plataformas de música en streaming. 

Se puede escuchar la primera temporada de Ciencia Beat por el 94.1 FM y en línea por 

www.uamradio.uam.mx dando click Ŝƴ άtǊƻƎǊŀƳŀŎƛƽƴκ{ŜǊƛŜǎ ǾƛƎŜƴǘŜǎκ/ƛŜƴŎƛŀ .ŜŀǘέΦ 

 

Estructura general del programa 

La charla con los invitados se divide en cinco momentos (bloques) que exploran el gusto por la ciencia 

y la música en diferentes etapas de su formación profesional y en su actual cotidianidad como 

científicos. Se habla sobre el conocimiento que existe en el área científica en la que desarrolla su 

trabajo, sobre el carácter colaborativo de la ciencia y cuál ha sido parte del camino recorrido en 

México y otros países para construirlo. 

Entre cada bloque existen cápsulas que hacen referencia a cómo la ciencia permea la cultura popular; 

ponemos énfasis en el tema o la disciplina científica de nuestro invitado. También existe una cápsula 

que ofrece más detalle sobre el tema que estamos explorando. Al final de cada bloque, se habla de 

una canción que el entrevistado escuchaba en ese momento particular de su vida, se proporcionan 

datos del contexto histórico y científico del año en que la canción se grabó y se presentan efemérides 

culturales y científicas del mismo año. 

En cada programa cambiamos un poco el formato. Nos preocupamos por no tener siempre el mismo 

orden: buscamos alternar los espacios de entrevista y cápsulas, agregar alguna introducción especial 

y variar la combinación de locutores en cabina. Esto con la finalidad de tener un programa que se 

sienta nuevo, fresco y dinámico, aún para las audiencias que ya nos conocen. Esto también ayuda a 

enfatizar que en la ciencia hay diversidad, muchas maneras de hacerla τ como nuestro programa τ 

y que cada quién la contará de manera diferente. 

Elementos del programa 

ỏ Elementos de Identidad 

ǒ Rúbrica 

ǒ Cortinilla de entrada  



 

 

16 
 

ǒ Cortinillas de regreso de corte  

ǒ Cortinilla de cierre 

ỏ Cápsulas 

ǒ Sobre el área de conocimiento del invitado (introducción) 

ǒ Sobre el tema del invitado (dentro de alguno de los bloques) 

ǒ Sobre la ciencia en la cultura popular (dos, entre bloques) 

ỏ Efemérides científicas (dos por programa). Acontecimientos científicos y culturales que 

sucedieron en el año de lanzamiento de las canciones propuestas por el invitado. Hacen 

referencia al contexto social y cultural en el que se desarrolla el trabajo científico en México 

y el mundo. 

ü Duración: 60 minutos 
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Justificación y marco de referencia 

La Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT, INEGI 2011, 

2013 y 2015) y La Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT, UNAM 2015) muestran datos 

muy reveladores sobre la percepción de la ciencia que tienen los ciudadanos. Esto sugiere que es 

conveniente incrementar y mejorar los esfuerzos en divulgación de la ciencia a través de los medios 

de comunicación masiva. La finalidad de abrir estos espacios es contribuir a la construcción de una 

cultura científica, a formar ciudadanos mejor informados, críticos, responsables y estrechar los 

vínculos entre la comunidad científica y la sociedad (Reynoso-Haynes, 2013). 

Las oficinas de comunicación de la ciencia dentro de las universidades cobraron importancia en la 

vida académica y pública en México cuando comenzaron a usar los medios de comunicación masiva 
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para dar a conocer el trabajo de las instituciones dedicadas al desarrollo de la ciencia en nuestro país 

(Frías, G y Rueda, A., 2014). Por esto consideramos a la radio e internet como dos grandes medios de 

consumo, difusión y exposición de información y conocimiento que hay que aprovechar. De acuerdo 

con la ENCYT, la radio es el tercer medio de comunicación por el cual 23.6% de los encuestados se 

enteran o informan sobre noticias de ciencia. Siendo internet (33.6%) uno de los más frecuentes 

(Franco, J. 2015). Estos datos evidencian la importancia de aprovechar la radio para divulgar la 

ciencia. 

De acuerdo a la ENCYT, el 72.9% de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad encuestados, se informan 

con frecuencia sobre ciencia a través de internet principalmente (57.8%). Esto sugiere que este sector 

de la población es un público meta para la consolidación de una cultura científica. Sus hábitos de 

consumo sugieren que el streaming es la mejor oportunidad para ofrecerles información sobre la 

importancia de la ciencia y el trabajo de los científicos en México; principalmente el de los jóvenes 

investigadores, quienes son más cercanos a este grupo de encuestados y pueden fomentar con 

mayor sensibilidad el gusto e interés por la ciencia (Reynoso-Haynes, 2013). 

Bajo este marco de referencia, los medios radiofónico digitales y los multimedia, abiertos al público 

y gestionados por instituciones educativas públicas, tienen un papel fundamental: abrir espacios de 

reflexión en torno a la importancia de la ciencia y generar contenidos de calidad que fomenten el 

desarrollo de una cultura científica. 

Medio y metodología aplicada 

Con base en el documento Términos de Referencia. Metodología de la Comunicación Pública de la 

Ciencia 2018 (Conacyt), el proyecto radiofónico Ciencia Beat considera la producción de materiales 

radiofónicos para ser transmitidos en frecuencias de radio pública y radio por internet (streaming). 

Los programas se generan bajo los códigos propios de la producción radiofónica y también toma 

elementos esenciales del periodismo científico. Nuestros programas se catalogan como entrevistas, 

dentro del género de investigación y biografía. 

En cada programa generamos materiales que tienen la virtud adaptarse a distintas plataformas, sin 

perder los objetivos del proyecto. Así, por cada programa existen dos cápsulas que muestran como 

la ciencia forma parte de la cultura, poniendo énfasis en como la pintura, la televisión, el cine, el 

teatro, la música y otras expresiones de la cultura popular toma el conocimiento científico y lo 

plasman en el imaginario colectivo y los paradigmas contemporáneos. Estas cápsulas también tiene 

una vida independiente del programas para el que fueron creadas, ya que funcionan como cápsulas 

de divulgación científica en distintos espacios radiofónicos, páginas de internet y redes sociales. 
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Equipo de trabajo (comunicadores y divulgadores de la ciencia). 

ỏ Omar Zamora Sánchez 

Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Editor de la revista 

aCércate, divulgador de la ciencia, productor y conductor de Ciencia Beat. 

 

ỏ  Agustín Ávila Casanueva 

Licenciado en Ciencias Genómicas, UNAM. Divulgador de la ciencia, colaborador y reportero del 

portal Cienciorama, UNAM, profesor en el ITESM, campus Cuernavaca, productor y conductor 

de Ciencia Beat. 

ỏ Paula González Rubio Garrido 

Doctora en estudios interdisciplinarios para la biología, maestra en estudios sociales sobre 

ciencia y tecnología, divulgadora científica, productora y conductora de Ciencia Beat. 

 

Objetivo general 

Dar a conocer el trabajo de los jóvenes investigadores del país que laboran en universidades y centros 

de investigación, mostrar el carácter colaborativo de la ciencia y contribuir a cambiar la percepción 

pública sobre las mujeres y hombres que hacen ciencia en México. 

 

Público meta 

ỏ Población joven interesada en temas científicos y en la música. Principalmente aquellos que 

transitan hacia la formación profesional o que ya son parte de la comunidad universitaria. 

ỏ El programa también considera otros públicos interesados en ciencia. 

 

Mensajes principales a comunicar 

ǒ Nos interesa hablar de la ciencia como una actividad colectiva, sin fronteras, que sucede en 

un contexto social específico, pues ésta, al igual que la música, la pintura o el cine, forma 

parte de la cultura universal y el desarrollo de las personas. 
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ǒ Queremos mostrar que los científicos no son como los pintan, romper con la idea del lobo 

solitario; que hay jóvenes trabajando en colaboración con personas en todo el mundo, 

abriendo brecha y generando nuevas ideas y paradigmas en la ciencia y el universo del 

conocimiento. 

Resultados 

Ciencia Beat es un programa radiofónico que fomenta la cultura científica. Durante su primera 

temporada, producida por UAM Radio, logró tener audiencia en más de 10 países (figura 1). En tan 

solo tres meses el micrositio de Ciencia Beat, albergado www.uamradio.uam.mx, recibió 2168 visitas. 

El total de accesos a los podcast fue de 7310 visitas con un record de 1663 visitas para el programa 

más escuchado, hasta noviembre del 2017 (figura 2). 

En la primera temporada de Ciencia Beat se produjeron 13 capítulos que exploran temas científicos 

que van desde el comportamiento animal y humano, la contaminación del agua, el desarrollo de la 

genómica, el trabajo interdisciplinario entre arte y ciencia, la evolución de cromosomas sexuales, la 

paleogenómica, la exploración del universo, vida y muerte de las estrellas, mapas de distribución de 

especies, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. País de origen de las visitas al micrositio de Ciencia Beat. Datos del software administrador 

cPanel (A) y de la herramienta Google Analytics (B). 

http://www.uamradio.uam.mx/
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Por otro lado, con base en los perfiles de usuarios en internet, sabemos que la edad de nuestros 

radio-ciber-escuchas incluye el rango de edad de nuestro público meta (figura 3) y que 

principalmente lo escuchan jóvenes; esto considerando que el INEGI (2016) señala que en México 

hay 38.3 millones de jóvenes cuya edad promedio es de 27 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rango de edad de los radio-ciber-escuchas con base en Google Analytics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total de visitas a la página de cada program de la primera temporada de Ciencia Beat. 
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Perspectivas a futuro 

Para una nueva etapa del proyecto, decidimos ampliar la estrategia multimedia y aprovechar las 

plataformas disponibles en línea, como la tv por internet, vía canales de YouTube (como Khan 

Academy, TED Talks o Converus TV), presentando un formato alternativo al de radio, con elementos 

independientes, distintivos y característicos de los programas de televisión en línea; pero 

manteniendo como base la entrevista a los jóvenes científicos invitados, de tal suerte que tengan una 

vida y públicos independientes. 

 

Por otro lado, queremos producir una temporada especial dedicada a explorar el trabajo 

interdisciplinario entre arte y ciencia donde se puedan explorar la plasticidad creativa y las relaciones 

virtuosas entre el arte y la ciencia. Nos interesa dar a conocer el trabajo de todos aquellos artistas 

mexicanos que encuentran inspiración en la ciencia y la tecnología para el fundamento de su obra y 

con los científicos que trabajan en colaboración con artistas. 
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Agencia Informativa Conacyt: la ciencia también es noticia 

Iris Flores Casiano, Agencia Informatica Conacyt 

iris@conacytprensa.mx 

Palabras clave: Comunicación, ciencia, tecnología, Conacyt, apropiación pública de la ciencia 

 

La importancia de la comunicación de la ciencia y la tecnología es ampliamente conocida.  Así fue 

plasmado en la Declaración de la Ciencia y el Uso del Saber Científico publicado por la Organización  

de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO) en 1999, que menciona 

ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ άŦƻƳŜƴǘŀǊ ȅ ŘƛŦǳƴŘƛǊ ƭƻǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ científicos  para  mejorar  la  participación  de  

los  ciudadanos  en  la  adopción  de  decisiones relativas  a  la  aplicación  de  los  nuevos  

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎέΦ  9ǎǘŀ  ƳƛǎƳŀ  ŘŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ  ƘŀŎŜ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ άƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŎƻƳƻ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻ 

previo ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀ ȅ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜέΣ ȅ ŎƻƴŎƭǳȅŜ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŎƻƴǘǳƴŘŜƴǘŜ 

ŀƭ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ ǉǳŜ άŜƭ ŦǳǘǳǊƻ ŘŜ ƭŀ ƘǳƳŀƴƛŘŀŘ  ŘŜǇŜƴŘŜǊł  Ƴłǎ  ǉǳŜ  ƴǳƴŎŀ  ŘŜ  ƭŀ  ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴΣ  ƭŀ  

ŘƛŦǳǎƛƽƴ  ȅ  ƭŀ  ǳǘƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ŜǉǳƛǘŀǘƛǾŀǎ  ŘŜƭ  ǎŀōŜǊέ  ό5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ  de  la  Ciencia  y  el  Uso  del  Saber  

Científico,  Ediciones UNESCO, 1999). 

Con este breve panorama, y con la finalidad de fortalecer el sistema abierto a la información y 

divulgación  de  la  ciencia,  la  Agencia  Informativa  Conacyt  se  ha  consolidado  como un mecanismo 

de comunicación pública de ciencia, tecnología e innovación, que permite a la población en general 

conocer y asimilar en su entorno cotidiano los avances de la ciencia. 

La  Agencia  Informativa  Conacyt  tiene  como  objetivo  principal  el  comunicar,  a  toda  la población  

mexicana,  los  logros,  proyectos,  invenciones,  descubrimientos  y   eventos  de ciencia y la tecnología 

en México y la realizada por mexicanos fuera del país. Su misión es promover,  difundir  y  vincular  los  

logros  y  avances  en  los  campos  de  la  investigación científica y tecnológica que se realizan en 

México. 

La  plataforma  informativa  de  la  Agencia  Informativa  Conacyt  www.conacytprensa.mx, recibe más 

de 16 mil visitas diarias, las cuales muchas de ellas son referidas a través de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube), en donde se tiene más de un millón y medio de 

seguidores, de los boletines semanales ςnewsletter-, boletines de prensa, resúmenes diarios de 

noticias y de Radio Con Ciencia, estación de radio por internet www.radioconciencia.mx 

El equipo de la Agencia Informativa Conacyt está confirmado por un equipo de profesionales  

establecidos  en  la  Ciudad  de  México  y  en  los  estados  de  Baja  California  Norte,  Baja California  
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Sur,  Chiapas,  Coahuila,  Hidalgo,  Jalisco,  Michoacán,  Nuevo  León,  Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  

Su principal objetivo es la generación de textos periodísticos, en un lenguaje que conjuga información  

actual  e  interesante  con  el  rigor  inherente  de  la  ciencia.  Estos  lineamientos editoriales  han  

permitido  a  nuestro  equipo  de  reporteros  ejercer  un  periodismo  altamente especializado -en 

áreas todas las áreas del conocimiento- con temas que tenían poca o baja proyección mediática.  

En este contexto, los esfuerzos de la Agencia Informativa Conacyt han permitido acercar y generar la 

apropiación pública del conocimiento entre en la sociedad mexicana a los temas de ciencia, tecnología 

e innovación.  

La  comunidad  científica,  becarios  y  catedráticos  Conacyt, emprendedores también  han formado  

parte  de  este  trabajo,  los  cuales  de  manera  constante hacen saber sus investigaciones,  galardones,  

nuevos  desarrollos,  patentes,  innovaciones  y  actividades  de divulgación y eventos en los que 

participan con la finalidad de darlos a conocer no solo entre pares sino al público en general. 
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INTRODUCCIÓN 

[ŀ ǇǊŜƳƛǎŀ ΨŎŀƭƛŘŀŘΣ ǇƻǊ ŜƴŎƛƳŀ ŘŜ ƭŀ ŎŀƴǘƛŘŀŘΩ Ŝǎ ƭŀ ƎǳƝŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǇŜǊƛƻŘƛǎƳƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀΣ 

que está orientado a favorecer el debate público y discusión sobre cómo el desarrollo científico 

impacta en la sociedad.  

Exige planeación, recursos, así como habilidades de los profesionales para informar con claridad, 

oportunidad y rigor las historias de ciencia o para acudir a las fuentes científicas que ayuden a explicar 

el devenir de las sociedades en el orbe. 

Estos principios los hemos adoptado en la redacción de Criterio Noticias, noticiario de Uni Radio 99.7 

FM, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) bajo lo que he denominado la 

agenda periodística emergente y habilidades potenciales del periodista. 

El empeño impuesto en la labor periodística de este noticiario se ha reflejado en resultados del equipo 

como la obtención de tres premios de periodismo de ciencia estatales, y uno más otorgado por el 

Conacyt; además de una mayor presencia en redes sociales y afluencia hacia el blog 

(www.criterionoticias.wordpress.com).  
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CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA PERIODÍSTICA EMERGENTE 

Desde el inicio de transmisiones de Uni Radio 99.7 FM, el área de noticias consideró al reportaje como 

uno de los géneros que requería desarrollarse en esta emisora universitaria. 

Sin embargo, a partir del 2013 el noticiario Criterio orientó, como prioridad, sus recursos humanos al 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ǇŜǊƛƻŘƝǎǘƛŎƻǎ ōŀǎŀŘƻǎ Ŝƴ ŜǎǘŜ ƎŞƴŜǊƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ŎƻƳƻ Ŝƭ Ƴłǎ ŎƻƳǇƭŜǘƻΦ ά9ǎ 

nota inŦƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ǇƻǊǉǳŜ ǎǳǊƎŜ ŘŜ ǳƴ ƘŜŎƘƻ ŀŎǘǳŀƭ ȅ ƴƻǾŜŘƻǎƻΦ 9ǎ ŎǊƽƴƛŎŀ άǇƻǊǉǳŜ Ŏƻƴ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ 

ŀǎǳƳŜ Ŝǎǘŀ ŦƻǊƳŀ ǇŀǊŀ ƴŀǊǊŀǊ ƭƻǎ ƘŜŎƘƻǎέΦ 9ǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀ ǳǎŀ ǇŀǊŀ ǇǊƻŦǳƴŘƛȊŀǊ Ŝƴ ƭŀǎ 

ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ǉǳŜ ŘŜƳŀƴŘŀƴ ƭƻǎ ƘŜŎƘƻǎΦ tǳŜŘŜ ǎŜǊ ŜŘƛǘƻǊƛŀƭΣ άŎǳŀƴŘƻ ŀƴǘŜ ƭŀ emotividad de los sucesos 

ǎŜ ǎǳŎǳƳōŜ ŀ ƭŀ ǘŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŘŜŦŜƴŘŜǊƭƻǎ ƻ ŀǘŀŎŀǊƭƻǎέ ό5Ŝƭ wƝƻ wŜȅƴŀƎŀΣ мффпύΦ   

Mientras que: 

 

Lŀ ΨǎƛƳōƛƻǎƛǎΩ ǊŜǇƻǊǘŀƧŜ-ciencia permitió el desarrollo de una agenda periodística en Criterio Noticias 

que emerge para ofrecer certezas a la sociedad ante el flujo de información imprecisa, amarillista o 

falsa, así como posicionar en la agenda pública la relevancia que tiene la inversión en el desarrollo 

científico y tecnológico en el país.  

A partir de 2016 el estándar de los trabajos periodísticos se modificó. La mayor parte de reportajes 

que se desarrollan en Criterio Noticias cuentan con los datos, precisiones y consultas de científicos, ya 

que entre los lineamientos que se han adoptado para su desarrollo destaca contar con al menos tres 

fuentes de información distintas.  
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Pero ampliar el número de fuentes de consulta no es suficiente, se requiere además voltear a aquellas 

que ofrezcan calidad en su contenido y permitan verificar la solidez e incluso hasta veracidad de las 

investigaciones científicas.  

Al igual que el periodismo de investigación, realizar periodismo de ciencia exige al profesional 

contrastar fuentes, desmenuzar sus evidencias y hasta realizar un ejercicio de careo para contar con 

un trabajo sólido. Se atraviesa la barrera de la inmediatez y se sitúa en la explicación de lo que ocurre 

en ésta época.  

En Criterio Noticias atender dichas premisas ha sido clave para contar con trabajos enriquecedores 

que ofrecen un amplio panorama sobre el tema que se aborda y explicar al público esa parte de 

realidad que se expone. 

Respecto al proceso de selección de los temas que se abordarán desde la ciencia se analizan dos 

aspectos:   

1) La oportunidad del tema por la coyuntura informativa, es decir, se analiza las repercusiones 

que tendrá el trabajo a exponer en la conversación pública. 

2) La viabilidad del tema con los recursos con que se cuentan, es decir, se evalúan las necesidades 

del reportero y el tiempo que le llevará realizar el trabajo para su desarrollo. 

Así, los tópicos que Criterio Noticias atiende desde la ciencia son: violencia, medio ambiente, equidad 

de género, desarrollo científico, nuevas tecnologías, política y salud, además de la presentación de 

investigaciones destacadas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  

En el primer semestre de 2018, los trabajos que se abordaron desde la ciencia son: mujeres en la 

ciencia, riesgos en el periodismo de ciencia, el concepto de mente extendida y uso del celular, 

empoderamiento de los indígenas, el autismo y la tecnología, presencia del murciélago en el Estado 

de México e impacto de fármacos en el río Lerma. 

De manera paralela, a la trasmisión de cada reportaje (con periodicidad semanal) se elabora una 

agenda alternativa de entrevistas con investigadores de otras universidades o periodistas con trabajos 

similares mediante las cuales se profundiza y amplía el tema descrito.   

En definitiva, la agenda periodística de la ciencia es extensa y enriquece los contenidos de cualquier 

informativo, además de que amplía la discusión pública sobre temas de interés general.  

Y en prospectiva, durante el III Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, señalé que existe un escenario futuro donde más periodistas, comunicadores y 

divulgadores explican desde la ciencia temas como: calentamiento global, desarrollo sustentable, 
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seguridad alimentaria, futuro energético, adicciones, prevención de enfermedades y superación de la 

pobreza (Conacyt, 2016).  

La clave para el desarrollo del periodismo de ciencia y la correcta elaboración de reportajes en Criterio 

Noticias ha sido el aprovechamiento de un recurso que en todo medio de comunicación escasea: 

tiempo. 

9ƴ ŘƛŦǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ άŜƭ ǊŜǇƻǊǘŀƧŜΣ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ ȅ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ǘƛŜƳǇƻ Ŝ 

inventiva naǊǊŀǘƛǾŀέ ό/ǊǳȊ aŜƴŀΣ нлмоύΦ 

Como tarea inicial se plantearon los cambios al newsroom de Uni Radio (Somedicyt, 2016), que en 

esencia estaban orientados a potenciar el trabajo de reporteros, redactores y productores, mediante 

la modificación a la orden de trabajo y suplir el número de notas por calidad de la información diaria. 

Ello dotó de tiempo al área de información para tres tareas fundamentales: 

¶ planear el abordaje a los trabajos especiales. Semanalmente se realiza una junta con reporteros y la Jefatura 

de Información para realizar una agenda proyectiva (de uno y hasta seis meses), sobre los trabajos 

especiales que se realizarán. Ahí se discute su viabilidad, se conocen los avances de los trabajos especiales, 

las dificultades e incluso se replantean los enfoques periodísticos y el alcance de las investigaciones. Es de 

suma utilidad para programar los contenidos de los espacios de noticias de Uni Radio. 

¶ recolectar la información con antelación ςentrevistas, hemerografía, papers, etc. Permite hacer un pre 

reporteo sobre el trabajo especial a realizar, advertir la complejidad del tema y quizá lo más importante es 

reconocer los conceptos científicos y procesos de la ciencia que el reportero debe previamente dominar. 

Para explicar algún tema, primero tenemos hay que conocerlo. Y pre estructurar de una manera ordenada 

la información que se expondrá en el reportaje. 

¶ desarrollar una publicación-transmisión rigurosa y atractiva de los trabajos. Se planea su emisión en la 

frecuencia de Uni Radio y su disposición en la web. La radio como uno de los medios tradicionales con mayor 

adaptabilidad al ingresar a la Internet, requiere tiempo para determinar cuáles serán los recursos on line 

que aproveche para complementar el mensaje. Es decir, la planificación está orientada a enumerar los 

recursos digitales que se requerirá para enriquecer el contenido como: infografías, video-documentales, 

podcasts, series fotográficas y campañas para promoción de redes sociales.  

Planear es el elemento clave para atender con puntualidad y equilibrio los aspectos de forma y de 

fondo en cada uno de los reportajes que elabora Criterio Noticias. Con lo que además se explotan las 

capacidades del blog (www.criterionoticias.wordpress.com) donde se exponen los trabajos especiales 

atendiendo a la dinámica actual del consumo de contenidos: difundirlos bajo demanda (on demand). 
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HABILIDADES POTENCIALES DEL PERIODISTA 

La convergencia de la radio tradicional a su incorporación en la web, ha significado una serie de retos 

para los profesionales que integramos el equipo de Criterio Noticias. 

El newsroom o mesa de redacción integrado hace 11 años fue desarrollado a partir de un modelo 

radiofónico análogo, donde redactores, reporteros y productores se orientaban a desarrollar 

productos radiofónicos que se emiǘƛŜǊŀƴ Ψŀƭ ŀƛǊŜΩΦ 

Al 2018, la digitalización de guiones, el trabajo colaborativo on cluod (en la nube) y el desarrollo de su 

blog (www.criterionoticias.wordpress.com) demandan de habilidades potenciales, es decir, de 

aquellas que pueden (y necesitan) desarrollar para atender el presente y futuro del periodismo.  

El equipo que tenía tareas bien definidas orientadas a la producción radiofónica, ahora combina otras 

nuevas para complementar el trabajo on line. Así las jefaturas de información y redacción, también la 

hacen de editores, los redactores se convierten en community managers, los productores mantienen 

la plataforma web y los reporteros están orientados a convertirse en productores multimedia. 

En prospectiva, en el 2025, cuatro mil millones de habitanteǎ ŜǎǘŀǊłƴ ŎƻƴŜŎǘŀŘƻǎ ŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ ά/ƻƴ 

ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ άŜƴ ƭŀ ƴǳōŜέΣ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŜƴŦƻŎŀ ǎǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƳƽǾƛƭ ȅ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊ ƭƻ 

que visualiza, obtiene capas de información adicional. Se suma la realidad virtual, otra tecnología que 

simula objetƻǎ ƻ ŜǾŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ǎƻƴ ǊŜŀƭŜǎΣ ǎƛƴƻ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ŎƻƳǇǳǘŀŎƛƻƴŀƭŜǎέ 

(Escorcia, 2017). 

En la difusión de la información y periodismo, existen iniciativas que al 2018 hacen uso de la 

inteligencia artificial para responder con mayor precisión a las necesidades informativas del usuario, 

es decir, el futuro de las noticias también está ligado con el desarrollo tecnológico mundial.    

Si bien, en el fondo las capacidades que deben desarrollar de los periodistas no se han modificado, 

respecto a los inicios de esta profesión, sí existen habilidades potenciales que mejorarán la 

presentación de sus reportajes. 

La calidad no está peleada con la creatividad y es en éste renglón donde los profesionales tienen un 

amplio margen para desarrollarse. A continuación expongo las habilidades que en Criterio Noticias 

hemos identificado y aplicado para el desarrollo de los trabajos especiales. Sin duda habrá más, pero 

lo aquí expuesto surge de la actividad cotidiana:   

1) Desarrollar pensamiento multimedia y multiplataforma: durante el proceso de planeación de 

los reportajes es fundamental imaginar los distintos elementos digitales que enriquecerán el trabajo y 

determinar cuál es la fortaleza audiovisual del mismo. Además, reconocer cuál es la plataforma que 
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ΨƳŜƧƻǊ ƭŜ ǾŀΩ al trabajo periodístico. Hoy en día, hay temas que logran mayor impacto si previamente 

se planifica su difusión en diversas plataformas simultáneamente, o determinar si se le otorga mayor 

peso a alguna en particular, como: redes sociales, páginas web, podcast, revista electrónica, video o 

series fotográficas. 

2) Conocer y dominar múltiples lenguajes de producción: en radio es fundamental dominar el 

lenguaje radiofónico (voz, sonidos, efectos, silencios), sin embargo, es insuficiente cuando se planea 

un trabajo que puede incluir video, comics, fotografía, infografías, mapas virtuales o hasta realidad 

aumentada. Es necesario contar con las bases del lenguaje audiovisual, fotográfico y diseño gráfico. 

3) Profundizar en el desarrollo de trabajo documental: narrativas como el storytelling ayudarán a 

sacarle mayor provecho a los testimonios y fuentes humanas que logremos contactar para nuestro 

trabajo. Es fundamental no perder de vista que en el periodismo y en los reportajes se cuentan 

historias. Encontrar el lado humano a la información compleja y científica, ayudará a la comprensión 

del tema que se expone. 

4) No olvidar el olfato periodístico en nuevos entornos: las bases de datos y disposición de 

información pública en la nube, representan una gran área de oportunidad para los periodistas de 

ŎƛŜƴŎƛŀΦ /ƻƴƻŎŜǊƭŀǎ ȅ ŀǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ΨŘŜǎƳŜƴǳȊŀǊΩ ƭƻǎ Řŀǘƻǎ ǇŜǊƳƛǘƛǊł Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻǎ 

periodísticos de gran valor. Sin embargo, ello no significa que el trabajo de campo puede dejar de 

hacerse, la habilidad potencial del periodista se ubica en encontrar el equilibrio entre ambas fuentes 

de información. 

5) Desarrollar redacción transmedia: así como existe una corriente que impulsa el desarrollo del 

nuevo periodismo, orientado a desarrollar extensas investigaciones que den origen a publicaciones 

literarias de gran valor. Existe la demanda de conocer historias en múltiples plataformas desarrolladas 

de manera accesible a todo el público. Es por ello que entender el tipo de redacción que requieren las 

redes sociales, los blogs de noticias, las páginas web, las plataformas de video, etcétera  para difundir 

nuestros trabajos a públicos diferentes y en entorno digitales distintos. La calidad no estará peleada 

con la creatividad para difundirlos. 

6) Desarrollar periodismo de investigación: hacer a un lado la demanda de un número específico 

de notas y dedicarse a desarrollar trabajos de mayor profundidad, desarrollará la habilidad más 

importante del periodismo que es mantener y pulir el sentido crítico del profesional de la información. 

Exponer los abusos que desde el poder se ejercen en detrimento de la población es una tarea 

fundamental para el nuevo siglo. Este tipo de periodismo exige del profesional mayor rigor, 

contrastación de fuentes, contextualización del tema e incluso una hipótesis a comprobar. 
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RESULTADOS DE DIFUNDIR LA CIENCIA EN CRITERIO NOTICIAS 

La difusión de la ciencia, como agenda periodística emergente e impulsora de habilidades potenciales 

de los periodistas que trabajamos en Criterio Noticias ha arrojado resultados interesantes, obteniendo 

tres premios de periodismo de ciencia estatales, y uno más otorgado por el Conacyt. 

En 2015 la reportera, Jacqueline Valderrábano Malagón obtuvo el tercer lugar del sexto Premio de 

Periodismo sobre Innovación Científica y TecnolóƎƛŎŀ ŎƻƴǾƻŎŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ /ƻƳŜŎȅǘ Ŏƻƴ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻΥ ά9ƭ ǳǎƻ 

ŘŜ ƭŀ ƭǳȊ Ŝƴ ƭŀ ƳŜŘƛŎƛƴŀΥ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ¦!9aέ 

(https://criterionoticias.wordpress.com/2015/02/25/el-uso-de-la-luz-en-la-medicina-investigacion-

en-la-uaem/). 

En la edición 2016 del mismo certamen, ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ ǘƛǘǳƭŀŘƻΣ ά¢Ŝƭŀ ŘŜ ŀǊŀƷŀΥ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ǇŀǊŀ 

ǇŀŎƛŜƴǘŜǎ Ŏƻƴ ƭŀōƛƻ ƭŜǇƻǊƛƴƻέ όƘǘǘǇǎΥκκŎǊƛǘŜǊƛƻƴƻǘƛŎƛŀǎΦǿƻǊŘǇǊŜǎǎΦŎƻƳκΚǎҐǘŜƭŀǊŀ҈/о҈.мŀύ  ƻōǘǳǾƻ Ŝƭ 

primer lugar en la categoría estatal.  

Para el 2017, Greta Díaz González Vázquez mediante la iƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ά!ƎǊƻǉǳƝƳƛŎƻǎ ŎƻƳƻ ŎŀǳǎŀƴǘŜǎ 

ŘŜ ŀŦŜŎǘŀŎƛƻƴŜǎ ƎŜƴŞǘƛŎŀǎέ όƘǘǘǇǎΥκκŎǊƛǘŜǊƛƻƴƻǘƛŎƛŀǎΦǿƻǊŘǇǊŜǎǎΦŎƻƳκнлмтκлуκнфκŀƎǊƻǉǳƛƳƛŎƻǎ-como-

causantes-de-afectaciones-geneticas/)  obtuvo el tercer lugar en el octavo Premio de Periodismo sobre 

Innovación Científica y Tecnológica otorgado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.  

Ese mismo año ςun servidor- Carlos Hernández Zarza obtuvo el Premio de Periodismo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que otorga el Conacyt en la categoría radio, por el trabajo ¿Por qué el oso 

negro ha perdido el miedo al hombre? (https://criterionoticias.wordpress.com/2016/10/03/por-que-

el-oso-negro-ha-perdido-el-miedo-al-hombre/)  

En todos los trabajos es posible apreciar que responden a preguntas con un sentido social y crítico 

como: ¿Cuál es el impacto del desarrollo científico en la sociedad? ¿Qué acciones del ser humano están 

afectando al medio ambiente, recursos naturales y fauna? ¿Cómo la ciencia investiga problemas de 

salud pública? ¿Cuáles son las alternativas de solución que la ciencia desarrolla para mejorar las 

condiciones de vida de la población o del medio ambiente? 

En cada una de las historias se revelan aspectos periodísticos novedosos en el que se aprecia 

fundamentalmente dos aspectos claros sobre el impacto del desarrollo científico en México: el primero 

la aplicabilidad de la investigación ςy los recursos públicos con se genera- con beneficio social; y en 

segundo lugar la comprensión del daño ocasionado en el medio ambiente producto de diversas 

actividades humanas. 
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En todos los trabajos premiados se logra el objetivo de difundir la ciencia y posicionar su desarrollo en 

la agenda pública para dimensionar la relevancia que tiene la inversión en el desarrollo científico y 

tecnológico en el país. 

Se hace uso de distintas fuentes documentales como papers e información pública de organismos 

gubernamentales, así como fuentes humanas que van desde testimoniales, entrevistas directas y 

entrevistas con especialistas. 

El manejo de los recursos periodísticos es adecuado y ético, al evitar victimizar o exponer los casos 

testimoniales obtenidos y por el contrario, ilustran el impacto que tienen los desarrollos científicos 

abordados. 

La presentación de los trabajos optimiza los recursos digitales obtenidos de la investigación como 

fotografías, infografías y podcast de los reportajes realizados para radio. La creatividad superó la 

prueba que representaba abordar estos temas desde la mirada científica, además de que se cuidó la 

narrativa multimedia al dividir el trabajo en pequeñas secciones lo que facilita su lectura en línea. 

Finalmente, considero que se alimentó el debate público con temas que son vistos desde la ciencia de 

gran repercusión en la sociedad y que justifica la necesidad de destinar mayores recursos al desarrollo 

científico y tecnológico del país. La prevención y atención de enfermedades, así como el desarrollo 

sustentable forman parte de los grandes temas que la comunidad científica mexicana consideró 

relevante retomar en los próximos años. 

 

CONCLUSIONES 

Desde la comunicación apostarle al desarrollo de una agenda periodística de ciencia y formar a 

profesionales con habilidades suficientes para abordarla es necesario, pertinente, socialmente 

responsable y redundará en elevar la calidad del periodismo que se oferta en el país. 

Al periodista de ciencia debe verse como un actor emergente en el terreno del futuro. Desde el 

periodismo de ciencia debe existir el compromiso social de transmitir a los ciudadanos información 

científica de calidad que permita satisfacer sus intereses. 

Los temas que urge que aborden periodistas, comunicadores y divulgadores de la ciencia son: 

calentamiento global, desarrollo sustentable, seguridad alimentaria, futuro energético, adicciones, 

prevención de enfermedades y superación de la pobreza.  



 

 

33 
 

En un entorno mediático donde las fake news circulan e inseminan con rapidez las conciencias, se 

requiere de una agenda periodística que anule los efectos de la mala información y estrategias que 

hagan circular los trabajos periodísticos de calidad a la misma velocidad.  

Los profesionales encargados de comunicar la ciencia deberán contar con una visión multidisciplinaria 

y multiplataforma para conformar equipos creativos para la Comunicación Pública de la Ciencia. 

Escritores, científicos, periodistas, museógrafos, cineastas, fotógrafos, diseñadores, ingenieros, 

artistas, educadores, divulgadores profesionales y científicos. 

Y desde el Estado, promover un marco normativo que promueva la profesionalización del periodista 

de ciencia y comunicadores, así como establecer las condiciones a las empresas para que se le 

reconozca mediante salarios justos. 

Finalmente, la política de profesionalización deberá recaer en las instituciones de educación superior 

para el desarrollo de oferta educativa, como diplomados y/o posgrados mediante modalidades a 

distancia. 

Actualmente existen diplomados orientados a la divulgación de la ciencia y posgrados en filosofía de 

la ciencia, ofertados por instituciones como la UNAM o el ITESO, aunque resultan insuficientes para 

las necesidades que existen en la materia. 
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Para conocer el comportamiento habitual en el ámbito de la ciencia de los medios de televisión 

pública en México y otros países se realizó un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de 34 

notas de la televisión pública de México (Canal Once, Noticias 22), España (Telediario Español), 

Estados Unidos (PBS) y Reino Unido (BBC). Se hace referencia al análisis de las piezas en los temas de 

ciencia, salud, medio ambiente y ciencia económica.  

El análisis se realizó, principalmente, en dos niveles. Con base en un protocolo de análisis de noticias 

de televisión desarrollado por periodistas de ciencia latinoamericanos y, a través de un Perfil de 

Ciencia: herramienta metodológica desarrollada en la Unidad de Periodismo (UdP) de la DGDC de la 

UNAM. Está conformado por ocho categorías de análisis, las cuales, son encauzadas por preguntas 

periodísticas que identifican la información periodística de ciencia en los productos publicados. Se 

presenta una comparación entre medios televisivos y las temáticas analizadas.  

La información científica presente en las televisoras mexicanas es exigua en comparación con medios 

extranjeros, misma conclusión a la que también se documentó en las primeras investigaciones de la 

UdP. Sin embargo, el segundo nivel de análisis permitió llegar a dos conclusiones graníticas: las piezas 

mexicanas carecen de información científica como evidencia empírica y/o explicaciones científicas, 

rasgos nucleares del Perfil de Ciencia; segunda, en las piezas televisivas la frecuencia de datos duros 

aislados, declaraciones de científicos o del mismo presentador o periodista fue alta, en consecuencia, 

mailto:Itzel.gomez@politicas.unam.mx
mailto:cruzmena@dgdc.unam.mx
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el rasgo predominante del Perfil de Ciencia fue Magnitud. Y, en adición, se identificaron algunas 

piezas en las que no existe ni una fuente verificable de lo que se expone en pantalla.  

La práctica de investigación de la UdP apunta a utilizar, en un futuro, estas herramientas no sólo para 

el análisis de contenido como se ha venido haciendo en los últimos años, sino como una herramienta 

de planeación de productos periodísticos de ciencia. 
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Palabras Clave: Divulgación de la ciencia, Radio, Cultura alimentaria, Radio con sabor a ciencia, 

Sembrando Con Ciencia. 

Introducción 

Los progresivos cambios económicos y culturales en la alimentación de las sociedades posindustriales 

y agrotecnificadas, representan una problemática sistémica en México y Latinoamérica, puesto que 

derivan en los elevados índices de enfermedades crónicas como la obesidad, entre otras; que 

repercuten en la salud de las personas y siendo responsables del 63% de las muertes (OMS, 2016, 

párr.1).  

5Ŝ ƛƎǳŀƭ ƳŀƴŜǊŀΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜ Ŝƭ άŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǘƛŎƻ ƻ Ŝƭ ƛƳǇŀŎǘƻ ŀƭ ƳŜŘƛƻ ŀƳōƛŜƴǘŜΣ ƭŀ 

pobreza, la desigualdad social, el restringido acceso al conocimiento sobre alimentos sanos y libres de 

ǊƛŜǎƎƻǎέ όhseguera, 2010, p.13) son algunos planteamientos que recurren en la percepción social de 

los ciudadanos, principalmente porque no existe una adecuada articulación entre los que toman las 

decisiones (Estado, instituciones gubernamentales, ONG, organismos Internacionales, entre otros), los 
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académicos enfocados en la investigación sobre alimentación, agricultura, nutrición, salud, entre otras 

temáticas afines, y los medios de comunicación.  

Estas situaciones provocan graves problemas de salud pública, es por ello, que la cultura alimentaria 

se ha convertido en un tema que forma parte de las políticas públicas en sociedades democráticas 

alrededor del mundo, creando con ello la necesidad de ofrecer a la ciudadanía información sobre los 

productos que consume para su alimentación, y por ende la forma en que estos se producen, 

preservan y distribuyen.  

Aportando a subsanar de ésta necesidad, surge el proyecto Sembrando Con Ciencia financiado en 2016 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismo que integró la participación de un grupo 

multidisciplinario de colaboradores de 17 universidades públicas, instituciones gubernamentales y 

organizaciones civiles que aportaron: comunicadores de la ciencia, investigadores, creativos, 

diseñadores, locutores, programadores, entre otros perfiles para lograr la serie radiofónica Radio con 

sabor a ciencia integrada por 15 capítulos y 15 spots, la cual tuvo una página web y redes sociales como 

apoyo para su divulgación. De este proyecto igualmente derivaron 2 libros digitales, un manual de 

buenas prácticas y un libro compilatorio sobre temas referentes a la cultura alimentaria y su 

divulgación.  

El proyecto se dirigió al público general de manera incluyente, por lo que, las capsulas y spots manejan 

un lenguaje cercano y ameno para personas de todas las edades y sectores, así mismo, se trató de 

lograr alcanzarlos por diversos medios (tradicionales y digitales). En los productos derivados se 

consideró a pares de la academia y comunicación, al generar un manual de buenas prácticas; y se tuvo 

presente a las personas tomadoras de decisiones al generar el libro compilatorio.  

Por lo anterior, se considera Radio con sabor a ciencia un producto exitoso en divulgación 360º, al 

contemplar a diferentes actores en sus libros y al generar una serie radiofónica incluyente para 

diversas audiencias. 

A continuación, se revisarán algunos aspectos puntuales de este proyecto como lo es su justificación, 

objetivos, orientaciones teóricas, método, resultados, evaluación y conclusiones  

 

Justificación 

De acuerdo a las situaciones presentadas en la introducción, se denota la importancia de que surjan 

estrategias de comunicación sobre el conocimiento científico existente sobre cultura alimentaría, que 

se encaminen a construir una ciudadanía orientada hacia un consumo de alimentos saludables, siendo 

éste, un factor determinante para la salud y la sanidad de una sociedad. 
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Moreno (2003) afirma que  

la alimentación y el hombre (sic), son y debieran ser reconocidos en la diversidad de las cúpulas 

profesionales y científicas por conservar una relación que ha sido determinante en la evolución del 

hombre (sic) y el de sus comunidades, destacando su aportación a la humanidad y no debiendo quedar 

solo reducida a un concepto de necesidad e ingesta alimenticia fisiológica y biológicamente (párr. 24).  

En este sentido, era necesario empoderar a la población con argumentos racionales, de forma que 

pudiesen reconocer la importancia del significado de la cultura alimentaria como un proceso más 

complejo al de alimentarse.  

Por lo que respeta al cómo hacer llegar esta información, se sabe que en México la mayoría de la 

población tiene la oportunidad de acceder a los medios masivos de comunicación tradicionales como 

la radio, así como a sus homólogos en medios digitales accesibles por internet, permitiendo que por 

estas vías las personas puedan informarse, acercando así la posibilidad de una compra y consumo de 

productos que en la mayoría de las ocasiones se realiza sin conocimientos previos sobre lo más 

saludable.  

La radio al ser un medio que comunica mediante imágenes auditivas permite la inclusión de un mayor 

sector de la población (personas con discapacidad visual); así mismo siendo uno de los medios de más 

bajo costo y amplio espectro de alcance, resulta accesible a toda la población (considerando 

principalmente a la población económicamente vulnerable o situada en zonas alejadas), por lo tanto, 

se optó como medio ideal para divulgar el conocimiento científico existente sobre cultura alimentaría. 

 

Objetivos 

Teniendo claro lo que se quería realizar y que medio se utilizaría, se generó el proyecto Sembrando 

Con Ciencia cuyo objetivo principal fue el de promover conductas alimentarias benéficas para la 

sociedad, gracias al conjunto de soluciones generadas por los procesos y resultados de investigación 

científica ante los problemas más comunes del latinoamericano en el rubro de la alimentación personal 

y familiar.  

Para lograr este objetivo se desarrollaron objetivos específicos como lo fueron: 

ω Creación de una base de datos sobre investigaciones en torno a la alimentación que ofrecieran 

soluciones a la sociedad  que pudieran ser aplicadas en sus hábitos alimentarios 

ω Producción de la Serie Radio con sabor a ciencia enfocada  a la divulgaciones de hallazgos y 

soluciones derivadas de la investigación sobre problemas prácticos de la alimentación cotidiana  
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ω Distribución de la serie en radios universitarias, radios comunitarias y medios digitales (Facebook, 

Página web y Soundcloud). 

ω Producción de un manual de buenas prácticas 

ω Producción de un libro colectivo cobre cultura alimentaria y divulgación de la ciencia sobre cultura 

alimentaria en radio. 

 

Orientaciones teóricas 

Para el proyecto Sembrando Con Ciencia, particularmente para el logro de la divulgación de la ciencia 

para el fomento de una cultura alimentaria; se trabajó a partir del paradigma de la cibercultur@ 

(González, 2007) y los sistemas sociales complejos (García, 2006), puesto que se requirió abordar como 

un problema que abarca un pedazo de la realidad de una totalidad a ŜǎǘǳŘƛŀǊ ǉǳŜ άƛƴŎƭǳȅŜ ŀǎǇŜŎǘƻǎ 

ŦƝǎƛŎƻǎΣ ōƛƻƭƽƎƛŎƻǎΣ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻǎ ȅ ǇƻƭƝǘƛŎƻǎέ όDŀǊŎƝŀΣ нллсΣ ǇΦ птύΦ   

tŀǊŀ DŀǊŎƝŀ όнллсύ άǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻƳǇƭŜƧƻ Ŝǎ ǳƴŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ǊŜŎƻǊǘŜ ŘŜ Ŝǎŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘΣ 

conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los 

ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƴƻ ǎƻƴ ΨǎŜǇŀǊŀōƭŜΩ ȅΣ ǇƻǊ ǘŀƴǘƻΣ ƴƻ ǇǳŜŘŜƴ ǎŜǊ ŜǎǘǳŘƛŀŘƻǎ ŀƛǎƭŀŘŀƳŜƴǘŜέ όǇΦ нмύΦ tŀǊǘƛŜƴŘƻ 

de esta conceptualización se trabajó con el modelo de comunicación pública de la ciencia para 

problemas socioculturales de la alimentación, mismo que se puede observar en la figura 1. Este modelo 

considera trabajar a través de la investigación científica (naranja) que puede derivar de diversos 

actores (azul) o conjuntarlos y al considerar diversos aspectos (verde), puede generar productos de 

divulgación científica de la cultura alimentaria incluyentes para el público en general. Cada uno de los 

elementos del modelo debe entenderse en interrelación, puesto que son necesarios para poder 

desarrollar productos que logren la promoción de conductas saludables en la sociedad. 



 

 

40  
 

 

Figura 1. Modelo de comunicación pública de la ciencia en problemas socioculturales de la 

alimentación 

Fuente: Elaboración propia con base a García (2006) 

Considerando la realidad de la cultura alimentaria como un sistema social complejo (García, 2006), 

permitió que la serie radiofónica partiera de la realización de una serie de reportajes a expertos 

proveniente de los diversos actores (azul) que en combinación con una serie de consideraciones 

realizadas por personas  expertas en investigación social, economistas, creativas, productores de radio 

entre otras, lograran sintetizar la información en productos accesibles que contribuyeran de manera 

sistémica a fomentar decisiones en la población a partir de investigaciones científicas en este rubro. 

Por su parte, la cibercultur@ (González, 2007) permitió idear la metodología del proyecto Sembrando 

Con Ciencia, puesto que en ella se señala que es importante unir el puente entre el conocimiento que 

se genera en la investigación científica y las personas comunicadoras, que son las mediadoras que 

ponen en común ese hallazgo o solución a disposición de la población. Esto se realiza través de 

procesos de mediación cognitivo y sociocultural en conjunto con el uso de los medios digitales, los 

cuales tienen la posibilidad de una interacción dialógica y permiten retroalimentarse con el público al 

que se dirigen (personas jóvenes, adultas y adultas mayores). 
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Esta conceptualización permitió pensar en problemas prácticos que a toda la población le incumben, 

donde los actores del modelo de comunicación pública de la ciencia en problemas socioculturales de 

ƭŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ όŀȊǳƭύΣ Ŝƴǘŀōƭŀƴ άƳŜǘŀ ƭŜƴƎǳŀƧŜǎ Ŝ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴ ŎƽŘƛƎƻǎ ŘŜ ǘƛǇƻ ŜǇƛǎǘŜƳƻƭƽƎƛŎƻ ǉǳŜ 

permite entender el puŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴǎǘŀǳǊŜ Ŝƭ ǾƝƴŎǳƭƻέ όaŀŀǎǎΣ нллтΣ ǇΦ нпмύ ŜƴǘǊŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ 

sociedad.  

Dentro de la metodología del modelo, estos grupos de actores no se conocen aisladamente, sino que 

están unidos entre sí porque tienen una participación dinámica que provoca el diálogo continuo entre 

ciencia, comunicación y sociedad a través de los problemas prácticos, la información científica y la 

opinión, creencias, actitudes, hábitos del público. Aunado a esto, se considera la interdisciplinariedad 

en la percepción y validación de los productos radiofónicos, escuchando no solo lo que dice la 

investigación científica sobre ese problema que aqueja a la sociedad, sino  que se trabaja con una 

interacción dialógica entre las personas investigadoras de otras especialidades afines y la sociedad en 

general, contribuyendo a reconfigurar una cultura alimentaria.  

De mismo modo, el grupo eje del proyecto parte de la interdisciplinariedad donde están involucradas 

personas economistas, comunicadoras, mercadólogas, filósofas, psicólogas, pedagogas y asesoras del 

área de la sociología y nutrición donde a través de la diferenciación e integración (García, 2006) de 

cada disciplina se construye el modelo Sembrando Con Ciencia, puesto que como señala González 

(2007) 

Al desarrollar colectivamente una atención crítica, y a la vez creativa, sobre las formas de organización 

que se encarnan en los productos específicos de una comunidad que se propone generar respuestas 

de conocimiento a problemas prácticos, que se organiza para suscitar, contemplar y generar un 

renovado nosotros, capaz de hacer visibles e incluir todas las diferencias de los diferentes, de 

escucharlas y apreciarlas en su especificidad con la atención individual y colectiva posibles (p. 31). 

De esta manera, Sembrando Con Ciencia, genera preguntas sobre: ¿Qué comprar?, ¿Qué elijo comer?, 

¿De dónde viene esta fruta?, ¿Por qué me hace daño lo que como?, entre otras que deben ser 

respondidas por las personas expertas que investigan sobre cómo influye la alimentación en nuestras 

ǾƛŘŀǎΣ άŘŜǎŘŜ ǳƴŀ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ ȅ ƭŀ ǾŜǊŘŀŘ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǘǊŀōŀƧƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻέ όaŀŀǎǎΣ нллтΣ ǇΦ нпуύ 

con el propósito de una deliberación que lleve a una auto-organización dialógica entre ciencia, 

comunicación y sociedad. Con este modelo y metodología lo que se busca es una autorregulación en 

creencias, actitudes y hábitos, para una nosotrificación intercultural en la valoración del conocimiento 

científico y la sociedad que finalice en una transformación participativa integral desde lo sistémico e 

integrado en todos los públicos (científicos, población, academia, comunicación, etc.) para la toma de 
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ŘŜŎƛǎƛƽƴ Ŝƴ ŎǳƭǘǳǊŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀ ŘŜǎŘŜ άǳƴŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ Ŝƴ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴŎƛŀ ŘƛǎǘǊƛōǳƛŘŀ ŘŜ 

ŎǊŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛŘƻέ όaŀŀǎǎΣ нллтΣ ǇΦ нплύΦ 

 

Método 

A continuación, se presenta el método que se trabajó para poner en práctica el Modelo de 

comunicación pública de la ciencia en problemas socioculturales de la alimentación y la metodología 

del proyecto Sembrando Con Ciencia. 

En la figura 2, se detalla la preproducción, prƻŘǳŎŎƛƽƴΣ ǇƻǎǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ǉǳŜ ŜƴƳŀǊŎŀ άƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ 

ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŀƭ όΧύ ŎƻƳƻ ǇǊƻƳƻǘƻǊ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ ȅ ŜƴŎǳŜƴǘǊƻ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǾƛǎƛƻƴŜǎΣ ǎŀōŜǊŜǎ ȅ ǇǊłŎǘƛŎŀǎ όΧύ 

Ŝ ƛƴǘŜǊǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎέ όIŜǊǊŜǊŀΣ {ǳǎŀƴŀΣ нлмсΣ ǇΦммт-118) de cada una de estas tres partes y la deliberación 

ǉǳŜ ƛƴǘŜƎǊŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǊŜŎŀōŀŘŀ ȅ ǉǳŜ ǇǊƻǇƛŎƛƽ Ŝƭ ŘƛłƭƻƎƻΣ ƭŀ ƛƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴ ȅ άƭŀ ŀŎŎƛƽƴ ŘŜ 

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻέ όDƻƴȊłƭŜȊΣ нллтΣ ǇΦноύΦ  

Cada una de estas etapas contiene metas a lograr, seguidas de los resultados obtenidos en cada una 

de ellas bajo un esquema distributivo conceptual del modelo de la figura uno,  que se encuentra 

integrado en las etapas a través de actores, aspectos o investigación científica. 
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Figura 2. Método de comunicación pública de la ciencia en Sembrando Con Ciencia 

Fuente: Elaboración propia de Minerva Maciel para el proyecto Sembrando Conciencia. 

  

  Esquema distributivo conceptual del modelo de comunicación pública de 

la ciencia en problemas prácticos y socioculturales de la alimentación en 

el proyecto Sembrando Con Ciencia 

  Ciencia, comunicación y sociedad 

Preproducción Investigación 

científica  

 

Å Instituciones educativas públicas y privadas 

Å centros de investigación públicos y privadas  

Å Personas investigadoras 

Å Investigación 

Sistema de 

información  

 

Å Bases de datos de personas investigadoras e 

investigaciones 

Å Esquema categórico del problema 

Å Estructura metodológica de comunicación científica 

Å Bases de datos de producción radiofónica 

Å Base de datos de las estaciones de radio en AM y 

FM 

Å Formatos de producción radiofónica e imagen 

corporativa y diseño  

 Producción Metodología de 

comunicación de la 

ciencia 

Problema de 

investigación 

Å Tema, área de interés, identificación del problema,   

Å preguntas, objetivos, técnica. 

 

 Plan de 

comunicación 

Å Entrevistas, sondeos, dramatización, estadísticas, 

entre otras fuentes de información. 

 Comunicación 

científica 

 

Å Reportaje, Spot, Capítulo del libro, Manual de 

buenas prácticas, Artículos, Foro, Capacitación 

Páginas web, Podcast y Estaciones radiofónicas 

(local, nacional y latinoamericana) 

 Posproducción Evaluación Å Temas científicos y estrategia de comunicación 

Percepción de públicos expertos. 

 Deliberación Autoorganización Å Social, científica y comunicativa = dialogo 

 Autorregulación Å Hábitos, creencias y actitudes 
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Este método permite y propicia la auto-organización del público involucrado, de forma que las 

personas auto-regulen sus propios esquemas (creencias, hábitos, actitudes) de comprensión del 

mundo en la coordinación con otros para una nosotrificación intercultural dentro de ecologías en 

tiempo y espacio, de forma que sean el vínculo de transformación participativa integral e integrada, 

en la que apropiado e interiorizado se tome la decisión respecto al consumo, seguridad, defensa de la  

alimentación para proveer una cultura alimentaria. Es por esto, que las flechas muestran el continuo 

proceso cíclico de retroalimentación de cada uno de los componentes de este modelo, porque 

representa un ir y venir dialógico y constante.  

 

Resultados 

A través del medio de comunicación más popular y económico de nuestro continente, la radio, tanto 

en su versión tradicional en Amplitud y Frecuencia Modulada, como por sus nuevas vías de difusión en 

línea y a la carta (podcast) por internet, así como otros productos derivados (página web, redes 

sociales, infografías, publicaciones virtuales e impresas) se materializa la serie radiofónica Radio con 

sabor a ciencia, un proyecto transmedia que diversifica su impacto y penetración, que brinda 

información científica con humor, calidez y cercanía a todas las personas interesadas en mejorar su 

alimentación, combatir enfermedades, problemas, dudas, mitos y tabúes derivados del cotidiano y 

natural proceso de alimentarse. 

Como en cualquier proceso de creación radiofónica en el ámbito de la cultura, la educación y la ciencia:  

incluye la preproducción, producción, guionismo, grabación, edición y masterización de dos series en 

audio de diferente formato: una colección de quince promocionales educativos de 60 segundos de 

duración, con mensajes breves, creativos, concretos y contundentes, para ser programados a lo largo 

de los distintos horarios de las parrillas de transmisión de las estaciones de radio que nos brindan sus 

espacios, durante quince semanas consecutivas, una semana por cada versión de spot.  

Asimismo, se realizó una colección en formato de docudramas, nuevamente quince en total, para 

desarrollar con mayor amplitud los mensajes primarios arriba señalados. Estas producciones tuvieron 

una duración de 15 minutos en promedio, conteniendo entrevistas a investigadores destacados, 

numeralias, datos estadísticos, sondeos de opinión realizados entre la población, dramatizaciones 

breves y música de acuerdo al tema a desarrollar.  

Radio con Sabor a Ciencia, ya que tienen su antecedente directo, rúbricas, cortinillas, personajes, 

secciones y demás en la temporada que se pudo producir en 2016. La mayoría de las emisoras 

transmitió esta serie de capítulos de más larga duración, con una pauta de un episodio por día, durante 

tres semanas seguidas, de lunes a viernes, estreno por la mañana y repetición por la tarde o noche. 
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Esta serie contó con el apoyo de instancias difusoras como las integrantes de la Red de Radios 

Universitarias de México (42 emisoras), el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y 

la Red Internacional de Radios Universitarias (red de redes que reúne a casi 400 radios educativas de 

Latinoamérica, Italia, Portugal y España), así mismo se tuvo el apoyo de la Asociación de Radios 

¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǊƛŀǎ ŘŜ 9ǎǇŀƷŀΣ Ŏǳȅƻ ǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ǉǳƛŜƴ Ŝǎ ǘŀƳōƛŞƴ Ŝƭ ŎǊŜŀŘƻǊ ŘŜƭ ǇƻǊǘŀƭ ŜǎǇŀƷƻƭ ά{ŜƳƛƭƭŀǎ ŘŜ 

/ƛŜƴŎƛŀέΦ 

Entre los principales mensaje a comunicar en Radio con sabor a ciencia, se ubica el slogan radiofónico 

presente en todos sus productos que transmite la esencia del mensaje a comunicar en cada emisión e 

ƛƴŎƭǳǎƛǾŜ Ŝƴ ǎǳǎ ŀǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀƭŜƭŀǎ όǿŜōΣ ǇƻŘŎŀǎǘΣ ǊŜŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŜǘŎΦύΥ ά9ƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ 

ǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀ ǘǳǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴέΦ 

También se realizó un plan de producción mediática muy detallado que incluyó la definición específica 

de los temas y mensajes que se difundirían en cada emisión y producto como se observa en la figura 

3: 
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Figura 3. Mensajes a comunicar en la serie Radio con sabor a ciencia 

Fuente: Elaboración de Ana Karina Robles para el proyecto Sembrando Con Ciencia 

Radio con sabor a ciencia estuvo presente en la 11a Bienal Internacional de Radio  que organizó el 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y en el cual tomaron parte la 

Universidad de Colima, Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, CONACYT, Radio 

IBERO, Universidad de Extremadura, de España, Instituto Politécnico Nacional, Radio UNAM, Instituto 

Mexicano de la Radio, UAM Radio, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Latinoamericano 

Nombre 

mediático: 

(Hoy 

presentamosé) 

Problema de alimentación detectado mediante encuesta aplicada que se atiende con 

la voz de la ciencia 

ñLa leche me da 

chorroò 

Dicen que los lácteos engordan y que no los digieren ni los adultos ni los viejitos, que no 

se necesitan más que en la infancia. Pero a ver, por qué entonces me gustan tanto los 

quesos, el yogur, el jocoqueé Me puede dar osteoporosis si no los como ya, àno? 

ñAiiiuda, soy 

estudiambreò 

Somos estudiantes foráneos, nos malpasamos, y muchas veces, pues no sabemos 

cocinar. También pasa que dejan muchísima tarea y eso sí, el café, las latas de atún y las 

sopas Maruchan, nos mantienen buena parte de la semana. Otros amigos no comen nada 

bien, pero es porque ahorran para tener para ñreventarseò cada fin de semana. 

ñNo, mi hijo No 

est§ gorditoò 

Yo le digo y le digo a mi mamá que mi hermanito está bien gordo, que tenemos que hacer 

algo, pero nada, ella está en negación, dice que está sanito y que no exagere, que ya que 

crezca va a adelgazaré pero ày si no? 

ñMareé Ese 

antojito callejero 

me cayó como 

bom-baaaò 

No me alcanza el tiempo para cocinar, debo comprar comida en donde puedo, pero ya van 

varias veces que me enfermo  y  cuando preparo los alimentos en casa no me duran 

mucho, se descomponen rápido, porque ya ves, hace muchísimo calor por acá. 

ñLas penas, con 

pan  y 

chocolatote son 

menosò 

Cuando estoy triste o enojado es cuando más se me antoja la comida chatarra, no sé qué 

tenga que ver, la verdad. También me pasa que o se me va el hambre o de plano quiero 

comer muchísimo, es como si las emociones se me fueran a la panza directamente.  

¿Frutas? 

¿Verduras?, no, 

eso es muy sano 

para mí. 

Dicen que las frutas y verduras más bonitas están así porque las regaron con aguas 

negras, entonces imagínate lo que comemos  pensando que es lo más sano. Otro 

problema es que a los niños de plano no hay manera que les gusten, son muy delicaditos. 

ñNi pa frijoles me 

alcanzaò 

Alimentarse lo que se dice bien, bien, es muy caro, además, con esta crisis económica ya 

no alcanza para nada. Casi diario como lo mismo y no sé si eso sea muy malo para la 

salud. Igual hay muchas familias así  ¿eh?, eso de vivir de frijoles, tortillas y chile no es 

invento, ¿eh? 

ñàCarne? 

¡Cáncer! 

¿Entonces qué 

como?ò 

Yo traté de ser vegetariana un tiempo, pero no aguanté ni dos semanas. La tenía difícil 

también, porque en la casa yo creo que comemos carne todos los días, porque si no, 

sentimos como que no hubo comida completa. Dicen que por eso te da colesterol y gota y 

otras cosas, pero pues  es algo difícil de evitar. 
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de la Comunicación Educativa, Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba y Radio Educación. De 

igual manera se tuvo participación con dos ponencias en la X Bienal Iberoamericana de Comunicación, 

organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así mismo se tuvieron como productos dos 

libros electrónicos editados por la editorial praxis disponible de manera gratuita en su sitio web.  

Cabe destacar que se realizaron dos evaluaciones, la  primera a través del modelo Delphi con referencia 

a la estructura del sistema para la producción de la serie radiofónica, la cual tuvo como base el modelo 

de procesos por lo que se evaluó cada una de las etapas por persona expertas en divulgación de la 

ciencia cuyos resultado puede ser revisado a detalle en el libro Manual de buenas prácticas para la 

divulgación de la ciencia por la radio. Así mismo se realizó una evaluación de los productos radiofónicos 

por personas expertas en comunicación, radio y mercadotecnia por medio de cámara de Gesell, así 

como por público en general a través de encuestas. 

 

Conclusiones 

Este proyecto nos brindó grandes aprendizajes al grupo eje del proyecto, tales como el administrar un 

proyecto financiado con recursos, buscar las mejores estrategias teóricas y metodologías para generar 

una serie radiofónica que cumpliera con llegar al público en general siendo significativa la información 

derivada de la ciencia, incursionar en algunos casos en la comunicación pública de la ciencia por 

primera vez, trabajar con la organización en tiempos, habilidades de las persona integrantes del equipo 

y las actividades planteadas para lograr los resultados programados, desarrollar liderazgos, 

autogestión y sobre todo el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario.  

A un año de este proyecto, podemos decir que fue un proyecto exitoso que busco ser inclusivo en su 

desarrollo así como en los productos resultantes y su difusión; sin embargo como recomendaciones 

nos queda señalar que se debe considerar la manera que este tipo de proyectos sean adoptados de 

manera que no cierren su ciclo al termino del financiamiento, si no que por su parte integren 

estrategias que permitan su continuidad. 
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X=Y (miniserie web de divulgación de las matemáticas) 

Gasde Augusto Hunedy López, ghunedy@matmor.unam.mx 

 

Daniel Pellicer Covarrubias, pellicer@matmor.unam.mx 

 

Víctor Francisco Breña Medina, victorb@matmor.unam.mx 

 

Ernesto Alejandro Vázquez Navarro, ernestociencias@yahoo.com.mx 

 

Laura Andrea Martínez Hinojosa, lauram.katana@gmail.com 

 

Everson Baéz C., eversonbaez@gmail.com 

 

Amet O. Ramos Carpio, amet@katacolectivo.com 

 

Palabras clave: Miniserie, matemáticas, biografías, nueva generación, audiovisual. 

Existe el estereotipo de que las matemáticas son muy difíciles y aburridas, esto contribuye a que haya 

poca motivación de los estudiantes a buscar excelencia en esta área del conocimiento. Los prejuicios 

acerca de la dificultad y tedio de ellas crean un círculo vicioso en el que los estudiantes justifican su 

bajo desempeño en estas supuestas características. De este modo se perpetúa el estereotipo de las 

matemáticas mencionado anteriormente. El mostrar áreas de las matemáticas que no se estudian en 

la escuela puede colaborar con que se quiten poco a poco los estigmas que se tienen de esta área. 

Por otro lado, los matemáticos frecuentemente son catalogados como seres enclaustrados en su 

propia realidad, inmersos en la abstracción de sus ideas y poco sensibles al mundo que los rodea. 

La miniserie web X=Y presenta distintos temas de las matemáticas en un lenguaje accesible, buscando 

enfoques comprensibles de estos temas. Además presenta a los espectadores una parte biográfica de 

matemáticos notables (por sus contribuciones al conocimiento de esta área), presentándolos en un 

contexto contemporáneo, humano y enfatizando su trabajo.  

Actualmente la miniserie cuenta con 4 capítulos (piloto), Euclides, Sofía Germain, Euler y Sofía 

Kovalevskaya. El universo donde se lleva acabo esto, un centro educativo que alberga 

simultáneamente a matemáticos de distintas épocas, todos conviviendo y mostrándonos parte de su 

trabajo en este campo del conocimiento. 
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Eusebio Clidiano (Euclides) el bibliotecario creador de los elementos y profesor sustituto. Sofía German 

Inés (Sofía Germain) la romántica que atreves de un disfraz de hombre busca un lugar dentro de las 

matemáticas. Leonardo I. Lerma (Euler) el profesor ciego que busca la integración de todos dejando 

de lado las banalidades, títulos y máscaras. Sonia Covales Calles (Sofía Kovalevskaya) la chica rebelde 

que probará que las mujeres realizan investigación matemáticas del más alto calibre. 

Esta miniserie se presentará en espacio web como YOUTUBE, VIMEO, etc. Además son de distribución 

libre. 

Para ver el capítulo EUCLIDES: http://132.248.196.77/ghvideos/Cap1-Euclides.mp4 
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Mesa 2 
Ciencia y 

creación de 
ciudadanía 
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Domingo de tianguis científico / Marcha por la Ciencia 2017 

Louis Paul Decena Segarra, Paulina Guevara Domínguez, Generación Ciencia, Cinvestav-Irapuato, 

generación.ciencia@gmail.com 

Palabras clave: tianguis, marcha, divulgación ciencia, actividades. 

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad de Irapuato el quehacer científico que se realiza en su ciudad, 

así como, realizar una marcha por la ciencia al termino de las actividades. 

Estrategias de trabajo: 

ω /ƻƴǎƻƭƛŘŀǊ Ŝƭ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴŎƛŀέ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΦ 

ω Convocar de forma masiva, vía e-mail, a todas aquellas personas y/o agrupaciones para presentar una 

actividad científica de manera creativa y sin fines de lucro.  

ω Buscar apoyo municipal para el préstamo de las instalaciones del parque Irekua, de la ciudad de 

Irapuato, así como préstamo de lonas, sillas, mesas, toldos, entre otros. 

ω Publicar en medios de comunicación como radio, periódico y redes sociales la invitación al público en 

general para asistir al tianguis.  

ω Convocar a las instituciones científicas y educativas de la ciudad a participar en las actividades por el 

marco internacional de la primera marcha por la ciencia.  

ω Hacer oficial la marcha, registrándola en la plataforma internacional March for Science. 

Resultados principales: 

Se tuvo la participación de 20 expositores, los cuales realizaron actividades como extracción de ADN, 

muestra de reptiles y flora de Guanajuato, ¿Cómo crecen las plantas?, el mundo de los virus, 

reacciones química divertidas, taller de revelado fotográfico, coloreando a las salamandras, los agaves 

en México, el cambio climático, fluidos newtonianos, entre muchas más. Se tuvo una afluencia de más 

de 300 personas de todas las edades, que iban específicamente al evento. Al finalizar las actividades, 

150 personas aproximadamente marcharon de manera pacífica desde las instalaciones del parque 

Irekua hasta el centro de Irapuato, para exigir el correcto financiamiento de la ciencia. El evento tuvo 

un gran impacto, ya que posteriormente se publicó en los periódicos de Irapuato, con buenas 

impresiones.  

Conclusiones. 

Realizar actividades de divulgación científica sin contar con recursos monetarios y como principiantes 

representa un gran reto, el cual fue abordado de manera satisfactoria y gracias a la gente que apoyó 

ƭŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŀ ƭŀ ŜȄŎŜƭŜƴǘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƎǊǳǇƻ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴŎƛŀέΦ 
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Botánicos Urbanos: ciencia ciudadana y biodiversidad local 

Mariana Reyes Carranza 

Respuestas Urbanas de Trabajo Ambiental Sustentable (RUTAS AC) 

mariana.reyesc@hotmail.com 

 

Palabras clave: flora ς biodiversidad ς naturalismo ς ciudad 

 

Introducción 

Botánicos urbanos descubriendo la biodiversidad local es un proyecto de divulgación científica para 

la observación e identificación de flora urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara. Esta 

iniciativa se desarrolla desde el año 2017 como una actividad gratuita y abierta al público general, 

con el objetivo de incentivar el interés por la ciencia botánica, al tiempo que se promueve la adopción 

de valores y actitudes orientadas a la construcción de relaciones más armónicas entre las sociedades 

humanas y los ecosistemas. 

El proyecto Botánicos urbanos surgió en el marco de un programa público conocido como Circuito 

Barrial, iniciativa que buscó involucrar a los habitantes del centro histórico de la ciudad en la 

valoración del espacio urbano. En este contexto, se realizó una convocatoria abierta al público para 

participar en un recorrido peatonal por el primer cuadro de la ciudad, durante el cual se identificaría 

la flora del sitio a través del uso de guías botánica y aplicaciones móviles. En este primer ejercicio, se 

logró identificar más de 20 especies de árboles a través de la observación de sus características 

biológicas. Durante la actividad, también se exploró el uso de dos aplicaciones móviles para el registro 

de especies biológicas: LeafSnap y iNaturalist.  

A partir de ese momento, los recorridos de identificación botánica se realizaron con regularidad y de 

forma gratuita, contando con la participación de un público itinerante de distintas edades y de 

orígenes sociales diversos. Las actividades se concentraron en la observación e identificación de 

especies, así como en el diálogo y discusión en torno al arbolado urbano y su relación con aspectos 

como la arquitectura, el arte, la planeación urbana, los usos y costumbres, etcétera.   

Si bien el proyecto es incipiente, en lo sucesivo se buscará darle continuidad, específicamente a 

través de la cƻƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ΨƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŀǎΩΣ Ŏƻƴ ǉǳƛŜƴŜǎ ǎŜ ǇǊƻƳƻǾŜǊł ƭŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ 

observaciones, registros y monitoreo del arbolado urbano, haciendo posible la consolidación de una 
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iniciativa de ciencia ciudadana cuya implementación no únicamente fortalezca la cultura científica de 

la población, sino que contribuya al desarrollo de proyectos científicos en el contexto local.  

Justificación  

Botánicos urbanos es una propuesta que busca integrar a la educación ambiental con la ciencia 

ciudadana, dos campos que en el pasado habían sido descritos como distantes o incluso antagónicos 

(Wals, et.al., 2014), pero cuya aproximación ha generado un mayor interés en épocas recientes 

(Castillo, et.al., 2006; Dickinson & Bonney, 2012).  

Generalmente, se define a la edǳŎŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŎƻƳƻ ŀǉǳŜƭƭŀ ǉǳŜ άǇǊƻƳǳŜǾŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ 

individuos y grupos sociales con conocimientos, habilidades, sentimientos, valores y conductas 

favorables para la construcción de un nuevo paradigma social caracterizado por pautas de 

convivencia social y con la naturaleza que conduzcan a la sustentabilidad política, económica y 

ŜŎƻƭƽƎƛŎŀέ ό{9a!wb!¢Σ нллсΥ осύΦ En México, los inicios de la educación ambiental se remontan a 

las décadas de los setenta y ochenta, momentos en que tenía lugar su legitimación como campo 

pedagógico en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 

Estocolmo, Suecia en 1972, y en que el concepto comenzaba a aparecer en el marco de las políticas 

educativa y ambiental del país (González, 2003; Castillo & González, 2009).  

Por su parte, y si bien no existe una definición estandarizada para el término ´comunicación de la 

ŎƛŜƴŎƛŀΩ ςque además se encuentra estrechamente asociado a conceptos como divulgación científica, 

comprensión pública de la ciencia o alfabetización científicaς, se le puede definir como el proceso a 

través del cual la cultura y el conocimiento del campo de la ciencia es incorporado en la cultura de 

una comunidad más amplia (Bryant, 2002 en Burns, et.al., 2003). Por su parte, el reporte La ciencia y 

el público: una revisión de la comunicación de la ciencia y las actitudes del público hacia la ciencia en 

Gran Bretaña (OST, 2000) establece que la comunicación científica implica el desarrollo de procesos 

comunicativos entre algunos de los siguientes actores: la comunidad científica, el gobierno, la 

industria, los medios de comunicación (incluidos museos y centros de ciencia) y el público.  

En estrecha conexión con la educación científica se encuentra la ciencia ciudadana, reconocida como 

una opción para la familiarización de personas no especialistas con los métodos empleados por la 

ciencia, y orientada al establecimiento de colaboraciones con científicos que desarrollan 

investigaciones en contextos locales (Shirk et. al. 2012; Bonney, et. al., 2014). En otras palabras, la 

ciencia ciudadana es un ejercicio en que ciudadanos voluntarios contribuyen con la colecta y/o 

procesamiento de información en el marco de una investigación científica, generalmente mediante 

el uso de instrumentos de medición de fácil adquisición y herramientas de comunicación (Wals et. 

al., 2014). Más recientemente, proyectos en esta línea han aprovechado el uso del internet, las redes 
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sociales y las aplicaciones móviles para la generación de datos científicos (Silvertown, 2009), 

resultando en una ciencia ciudadana apoyada por las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs). Lo anterior empata con nuevas tendencias en la educación ambiental, en las que el uso de las 

TICs se ha vuelto una forma de fortalecer la interacción entre ciencia, educación y medio ambiente 

(Cabrero & Llorente, 2005).  

Cabe mencionar que, en los últimos años, las iniciativas de ciencia ciudadana han proliferado 

particularmente en los campos de la ecología y las ciencias ambientales (Silvertown, 2009; Dickinson 

& Bonney, 2012). En este sentido, destacan proyectos como BirdSleuth, programa para la 

observación de aves en instituciones de educación básica de Estados Unidos, y cuyas contribuciones 

han resultado valiosas para el trabajo científico en los campos de la ecología y la ornitología (Fee & 

Trautmann, 2012), o el proyecto iNaturlist, una red virtual construida colectivamente por aficionados 

y científicos con el propósito de mapear y compartir observaciones de especies biológicas alrededor 

del mundo, las  cuales pueden ser incorporadas vía un sitio web o desde una aplicación móvil. A la 

fecha, las observaciones georreferenciadas han proporcionado valiosos datos de código abierto para 

una amplia gama de proyectos de investigación en universidades, museos, jardines botánicos, 

parques y otras organizaciones.  

Tomando en cuenta el contexto anteriormente descrito, Botánicos urbanos platea servir como un 

puente conector entre la educación ambiental y la ciencia ciudadana, buscando integrar el 

conocimiento científico sobre el entorno con la formación de valores y actitudes favorables con el 

medio ambiente. Asimismo, y asumiendo que existe una genuina preocupación por las problemáticas 

ambientales de la ciudad τevidenciada en la conformación de grupos locales y organizaciones no 

gubernamentales para la acción en campo medioambientalτ, el proyecto busca abonar a la 

formación de una ciudadanía consciente e informada, facultada para participar activamente en la 

formulación de sociedades sustentables. Al mismo tiempo, el proyecto confluye con el interés 

académico y gubernamental por la sistematización de información relativa al arbolado urbano del 

Área Metropolitana de Guadalajara (ver Chávez, et.al, 2010; Chávez, 2015; Dirección de Medio 

Ambiente Guadalajara, 2018)  

 

Objetivos  

El principal objetivo de Botánicos urbanos es fomentar la valoración del arbolado urbano entre los 

habitantes de la ciudad de Guadalajara, contribuyendo a su reconocimiento como un elemento 

ecológico esencial del medio local, y cuya presencia se relaciona con la provisión servicios 

ecosistémicos tan fundamentales como la producción de oxígeno, la regulación de la temperatura, la 
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infiltración de agua en el subsuelo, la provisión de hábitat para numerosas especies de flora y fauna, 

entre otros.  

En un espectro más amplio, el proyecto pretende abonar a la construcción de una ciudadanía 

ambientalmente consciente e informada, lo que a su vez amplía las posibilidades de interlocución 

con los gobiernos locales y la intervención en la formulación de políticas públicas en materia 

ambiental.  

Por otro lado, el propósito de integrar la educación ambiental con la divulgación científica reside en 

la necesidad de poner al alcance del público no especialista aquellas herramientas comúnmente 

empleadas por investigadores del campo de la botánica, de forma que sean un insumo atractivo y 

útil para incentivar la vocación científica de los involucrados, al tiempo que propicien la adopción de 

valores y actitudes favorables con el medio ambiente. 

 

Orientaciones teóricas  

Botánicos urbanos toma elementos teóricos, por un lado, de la educación ambiental no formal, 

especialmente de aquella enmarcada en el contexto latinoamericano y, por otro lado, de la 

comunicación de la ciencia, principalmente de aquellas corrientes vinculadas con la ciencia 

ciudadana. 

Por lo general, existe una distinción de la educación ambiental de acuerdo al ámbito en que esta se 

implementa. En este sentido, se reconoce que la educación ambiental formal es aquella que se 

desarrolla en ámbitos escolares, mientras que la educación ambiental no formal comprende todos 

los esfuerzos sistemáticos de sensibilización, formación y capacitación ambiental en espacios 

cotidianos y de manera desescolarizada. Complementariamente, esta modalidad incluye los 

programas que tienen como fin educar ambientalmente a la población, escolar y no escolar, para el 

cuidado de la naturaleza, incluyendo planes, programas y proyectos que se realizan en centros 

culturales ambientales como zoológicos, campamentos, áreas naturales protegidas, viveros, etcétera 

(Esteva, 2006).  

De acuerdo con Esteva (2006: 154) entre las características de la educación ambiental no formal se 

cuentan las siguientes:  

1. Es independiente a los ciclos, tiempos y requisitos de la educación formal. 

2. Los temas que aborda son muy variados, pues se definen, en buena medida, a partir de las 

necesidades específicas de aprendizaje de los sujetos que se educan. 
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3. Sus sujetos de atención son prácticamente todos los sectores de la sociedad.  

4. Promueve e impulsa la participación ciudadana con el fin de que la población intervenga en 

el cambio socio-ambiental, y para la cual se emplean metodologías de investigación ς acción 

participativas. 

5. Facilita el contacto e intercambio de opiniones y la convivencia entre personas de diferentes 

sectores sociales, favoreciendo el desarrollo de políticas transectoriales.  

De acuerdo con todo lo anterior, el proyecto Botánicos Urbanos pertenece a la categoría educación 

ambiental no formal, siendo una propuesta que emerge en el seno de una organización no 

gubernamental y fuera de los esquemas de la educación formal escolarizada. 

Por otro lado, algunos hallazgos relativos a los aspectos educativos, sociales y conductuales de 

proyectos de ciencia ciudadana han abonado al fortalecimiento teórico de esta iniciativa (ver 

Dickinson & Bonney, 2012; Dickinson et. al., 2012). En la misma línea, el proyecto se ha visto 

complementado por orientaciones teóricas provenientes de corrientes contemporáneas que 

promueven el fortalecimiento del contacto con la naturaleza a través de la realización de actividades 

recreativas y experimentales en espacios exteriores. Es el caso de la tendencia educativa que ha 

conducido a la creación de Forest Schools (Escuelas en el bosque) en Gran Bretaña, espacios para 

niños en edad preescolar donde se privilegia el juego y la exploración en bosques y áreas verdes (ver 

Maynard, 2007). 

Finalmente, aunque admitiendo que conllevan un menor rigor dada la naturaleza periodística de su 

fuente, se han considerado las ideas presentadas en el texto de Richard Louv (2018) Los últimos niños 

del bosque, libro que reúne investigaciones relativas a los beneficios físicos, emocionales y psico-

sociales que provee la exposición directa a la naturaleza.  

 

Método  

En el marco de la educación ambiental no formal, el proyecto aprovecha el espacio público urbano 

para su desarrollo. Fundamentalmente, se han realizado recorridos peatonales por el centro de la 

ciudad, con puntos específicos para la observación e identificación de árboles (Imagen 1 y 2).  Para 

tal efecto, se ha recurrido al uso de diversas herramientas, incluyendo libros y guías de identificación 

botánica (Imagen 3), así como de un manual elaborado ex profeso para el proyecto, el cual recopila 

las especies urbanas más comunes de la zona donde se desarrollan las actividades (Imagen 4).   
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Imagen 1. Recorrido peatonal.  

 

Imagen 2.  Estación para la observación de árbol.  
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Imagen 3. Guía de identificación de árboles de la Ciudad de México (CONABIO, 2012). 

 

Imagen 4. Manual de trabajo del proyecto. 

 



 

 

60  
 

Finalmente, se ha propiciado el uso didáctico de dos aplicaciones móviles diseñadas para la 

identificación de especies biológicas: LeafSnap y NaturaLista. La primera está conformada por un 

catálogo de árboles de Norte América que muestran descripciones detalladas de hojas, frutos, flores, 

troncos y semillas de cada especie, mientras que la segunda es una versión mexicana de la aplicación 

iNaturalist, misma que da acceso a una plataforma digital que conjunta las observaciones 

georreferenciadas de aficionados, naturalistas y biólogos, y que a su vez funciona como un espacio 

para el diálogo y la discusión. 

 

Resultados  

Si bien Botánicos urbanos es un proyecto incipiente y aún en proceso de consolidación, algunos 

resultados preliminares pueden ser descritos. En primer lugar, resulta sorprendente y altamente 

gratificante la cantidad de personas que comparten un interés por la botánica, y específicamente por 

el arbolado urbano. En los recorridos realizados hasta la fecha, se ha contado con la participación 

entusiasta de una gran diversidad de perfiles, incluyendo estudiantes de carreras en el campo de las 

ciencias biológicas, la arquitectura o el urbanismo, promotores comunitarios de agricultura urbana, 

profesores e investigadores, jefas de familia, entre otros. Lo anterior podría ser un indicador de un 

déficit de ofertas de educación ambiental no formal que estén relacionados con la flora y vegetación 

del espacio urbano.  

El uso de dispositivos móviles resulta una ventaja al momento de realizar observaciones y registros 

de flora, dado que un único aparato electrónico conjunta las funciones de fotografía, ubicación 

geográfica y envío de datos por internet. Adicionalmente, existe un gran número de guías de 

identificación que pueden ser descargadas gratuitamente en el dispositivo, lo cual provee de una 

valiosa oportunidad para acceder a una gran cantidad de información sin muchas complicaciones de 

espacio. Sin embargo, tanto el acceso desigual a los dispositivos móviles como los obstáculos en la 

familiarización con la interfase de las aplicaciones pueden llegar afectar la experiencia de los 

participantes. Adicionalmente, no todas las aplicaciones han sido diseñadas para su uso en la región 

latinoamericana, como es el caso LeafSnap, cuyo catálogo de flora comprende únicamente especies 

de Norteamérica, por lo cual especies comúnmente distribuidas en nuestro país no pueden ser 

encontradas. En este sentido, y en el contexto de este proyecto, se puede asumir que, si bien los 

dispositivos móviles con acceso a internet pueden enriquecer la experiencia, de ninguna manera 

resultan indispensables para el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana.   
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Conclusiones  

Botánicos urbanos es una propuesta que posee el potencial para fortalecer principalmente tres 

aspectos en los participantes: el ético, dando primacía a los valores ambientales como el respeto a la 

vida, la solidaridad, la atención a la diversidad y la necesidad de convivencia; el político-social, 

haciendo énfasis en la participación e implicación de los ciudadanos en la conservación y gestión del 

territorio; y el educativo, reconociendo al medio ambiente como un campo de formación no formal 

del ciudadano. 

En relación con el último punto, iniciativas como los recorridos de reconocimiento botánico pueden 

ser enmarcadas en lo que Reyes (2002) reconoce como una educación ambiental que impulsa una 

formación ciudadana capaz de resolver problemas, de comprender críticamente la realidad natural y 

social, así como de crear redes sociales que viabilicen la impostergable reconfiguración cultural que 

demanda la situación actual. 

Por otro lado, ante el reconocimiento de que uno de los desafíos científicos más grandes en la 

actualidad consistente en cerrar la creciente brecha entre los procesos de generación del 

conocimiento y el uso social del mismo (Castillo & González, 2009), las iniciativas en el campo de la 

ciencia ciudadana pueden contribuir a cerrar dicha brecha, y puntualmente, a respaldar la 

construcción de estrategias colectivas de prevención, mitigación y solución de problemas 

ǎƻŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ǘǊŀǎŎŜƴŘŜƴǘŜǎΦ 9ƭƭƻ ƛƳǇƭƛŎŀ άǳƴ ŞƴŦŀǎƛǎ Ƴǳȅ ŀŎŜƴǘǳŀŘƻ Ŝƴ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴΣ 

especialmente de comunicación educativa, donde la ciencia y la tecnología desempeñan un rol de 

primer orden al proveer de información científica actualizada y pertinente en formas socialmente 

asequibles para los destinatarios, así como propuestas tecnológicamente viables y apropiadas a las 

ŀŎŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ŎǳǊǎƻέ ό/ŀǎǘƛƭƭƻ ϧ DƻƴȊłƭŜȊΣ нллфΥ мнύΦ 

Finalmente, los proyectos de divulgación científica en espacios urbanos pueden contribuir al 

reconocimiento de la ciudad como un ecosistema (ver Douglas, 1981; Bolund & Hunhammar, 1999), 

propiciando una mejor comprensión de las dinámicas que existen entre los distintos seres vivos que 

la habitan, y contribuyendo a la construcción de relaciones más armónicas entre las sociedades 

humanas y otras formas de vida. Enmarcadas en la educación ambiental, iniciativas en esta línea 

ŘŜƴƻǘŀƴ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ άǎŜƴǎƛōƛƭƛȊŀǊΣ ǇǊƻǾŜŜǊ ŘŜ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ŘŜǎǇŜǊǘŀǊ ƭŀ ǘƻƳŀ ŘŜ ŎƻƴŎƛencia de 

las sociedades en relación con los ecosistemas, su importancia para la vida humana y la gran 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ǉǳŜ ǘŜƴŜƳƻǎ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŦǳǘǳǊŀǎ ƎŜƴŜǊŀŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ƘŜǊŜŘŀǊƭŜǎ ǳƴ ǇƭŀƴŜǘŀ ǎŀƴƻέ ό.ƻŀŘŀ ϧ 

Toledo, 2003; Gadotti, 2002 en Castillo & González, 2009: 20). 
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Palabras clave: Literatura científica, narrativa de ficción, comunicación de la ciencia, relatos breves, 

ciencia-sociedad. 

 

Contar historias es una de las formas inherentes al ser humano para transmitir lo vivido, lo escuchado 

o lo conocido. La asociación entre literatura y ciencia es una constante en el campo de la 

comunicación de la ciencia, en forma de novelas, cuentos, testimonios, historias de vida o en el 

propio periodismo narrativo, porque estimula la apropiación de contenidos y mensajes y además 

favorece el diálogo social. 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ Ŝǎŀǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƻƴŜǎ ǇǊŜǾƛŀǎΣ ƴŀŎƛƽ Ŝƴ Ŝƭ нлмт Ŝƭ ƭƛōǊƻ ŘŜ ǊŜƭŀǘƻǎ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ άaŜƳƻǊƛŀ 

ŘƻǊŀŘŀέΣ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǉǳŜ ǘǳǾƻ ŎƻƳƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ǇǵōƭƛŎŀ ŘŜ ƭŀ 

ciencia en Costa Rica y que se nutrió del esfuerzo conjunto entre científicos, estudiantes 

universitarios y editores. Esta obra ofrece al lector catorce cuentos cortos, cuyos textos combinan la 

ficción de los personajes y situaciones, con la realidad de los procesos y resultados científicos en 

campos tan diversos como la química, la biología, la medicina, la vulcanología, el cambio climático, la 

física y la genética, entre otras. 

Cada relato fue escrito por estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El proyecto de escritura tuvo una duración de cinco meses 

en el marco de dos cursos, con el acompañamiento de ambos profesores. En ese periodo los 

estudiantes leyeron artículos e informes de investigación, entrevistaron científicos, hicieron 

correcciones en narrativa y, finalmente, coordinaron la carta de aprobación de sus cuentos con 

profesionales e investigadores expertos.  

Al final de la fase de elaboración se obtuvieron 25 relatos, de los cuales se seleccionaron 14 para la 

edición final, en la que cada texto pasó por dos revisiones adicionales de científicos miembros de la 

Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, ente que apoyó el libro como parte de sus actividades 

de 25 aniversario. 

mailto:margoth.mena@ucr.ac.cr
mailto:dmora@anc.cr
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El libro fue lanzado el 30 de noviembre del 2017 con 300 ejemplares, con un precio al costo para su 

venta pública. Para febrero 2018 ya se habían agotado las unidades, con muy buenos comentarios 

en redes sociales, en círculos profesionales y con cobertura positiva en medios de comunicación. Uno 

de los resultados más innovadores fue la experiencia de reunir a los jóvenes autores y a sus familiares, 

con miembros de la Academia Nacional de Ciencias en sus instalaciones.  

Esta ponencia no solamente abordará el proceso de elaboración y edición de los relatos y la obra, 

sino también las experiencias de sus autores y asesores científicos, recolectadas luego del proceso. 

9ƭ ƭƛōǊƻ άaŜƳƻǊƛŀ ŘƻǊŀŘŀέ ŦǳŜ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ ŘŜ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ /ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 

Universidad de Costa Rica (UCR) junto con la Academia Nacional de Ciencias (ANC), y fue coeditado 

con la Editorial de la Universidad Técnica Nacional (UTN). 
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tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΥ Λ/ƽƳƻ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŎƛǾƛƭ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘŀ ǇǳŜŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊ ƭŀ 

ciencia e incidir en las diversas esferas sociales? 

Alejandra Atzín Ramírez Hernández 1, Yazmín Malinalli Miranda Molina, Kevin Armando López 

Agustín, Parsifal Islas Morales  

tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ 

1Correo: alejandra.atzin@gmail.com  

 

Palabras clave: Comunicación de la Ciencia, Medio Ambiente, Desarrollo, Sustentabilidad, 

Comunidades y pueblos 

 

tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ŝǎ ǳƴŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ŎƛǳŘŀŘŀƴŀ comprometida con fomentar una cultura 

científica en México. A través de la comunicación de la ciencia y desde diferentes plataformas 

innovadoras, buscamos entablar un diálogo permanente entre la sociedad, la academia y los 

tomadores de decisiones. Desde hace más de 4 años, estamos presentes en algunas comunidades 

del Estado de México, así como en diversos barrios de la Ciudad de México. De estas experiencias ha 

surgido una amplia gama de proyectos que contribuyen a la solución de problemas locales y 

regionales como: la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la destrucción del 

patrimonio cultural, la pérdida de identidad, la falta de inclusión de los jóvenes y el rezago educativo.  

9ƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ƙŀ ǎƛŘƻ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘƛǊŜŎǘŀ ŀ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴΣ 

siempre con un enfoque social en nuestros proyectos, para alcanzar la apropiación del conocimiento 

científico entre el público. 

[ƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǘƛŜƴŜƴ ƛƳǇŀŎǘƻ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ŘŜǎŘŜ 

la población más joven como niños y estudiantes de nivel medio y medio superior, hasta miembros 

de organizaciones civiles, comuneros, público en general y  tomadores de decisiones. Por tal motivo, 

las actividades que se desarrollan son muy diversas e incluyen cápsulas informativas y programas 

radiofónicos sobre ciencia; foros y encuentros con la comunidad estudiantil de diferentes 

universidades de la Ciudad de México; talleres y cursos sobre ciencia y medio ambiente; trabajo 

comunitario con sectores vulnerables de la población; y ejercicios de participación ciudadana con 

tomadores de decisiones y líderes de opinión. 

mailto:alejandra.atzin@gmail.com
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Los resultados alcanzados hasta el día de hoy del proyecto son diversos, destaca la realización de un 

programa de radio de alcance nacional, en conjunto con Radio IMER y el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE), en el que convocamos a científicos de diversas áreas para la realización de 8 

capítulos en lo que tratamos temas desde orígen de la vida, hasta naturaleza y sociedad; así mismo 

hemos realizado diversos foros tanto en la academia, como en la sociedad civil, en la administración 

pública y gobierno. Dichos foros han resultado en minutas cuyos resultados son inspeccionados 

continuamente. De igual forma, realizamos trabajo comunitario en zonas vulnerables del Estado de 

México, buscando comunicar y divulgar la ciencia de manera efectiva en dicha población. Hemos 

fortalecido vínculos con instituciones públicas, academia, gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, 

fortaleciendo así uno de los principales objetivos de la organización, que se basa en mantener un 

diálogo permanente en los diversos sectores sociales, para divulgar la ciencia de manera efectiva y 

fortalecer la toma de decisiones.  
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La Comunicación Pública de la Ciencia y el Cambio Social 

Alba Sofía Gutiérrez Ramírez, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 

asofia.gutierrez@gmail.com 

Palabras clave: Comunicación de la ciencia, divulgación, sociología del desarrollo, actor social, 

perspectiva sociocultural 

 

Los avances científicos y tecnológicos que se han desarrollado tan aceleradamente en los últimos 

años no han disminuido las desigualdades sociales ni la desigualdad en el acceso a los beneficios que 

plantean. Ante ello, la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) se ha propuesto como una vía para 

ŘƛǎƳƛƴǳƛǊ Ŝǎǘŀ ȅ ƻǘǊŀǎ ōǊŜŎƘŀǎ ŜƴǘǊŜ άƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀέ ȅ άƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέΣ ǇƻǎƛŎƛƻƴłƴŘƻǎŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ 

años en la agenda pública y civil como una actividad necesaria en México. Sin embargo, las 

aproximaciones realizadas para conocer el desempeño e impacto de los productos de CPC han sido 

problemáticas, y hasta ahora no es posible asegurar que se estén alcanzando objetivos de 

ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ȅ ŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ǇƭŀƴǘŜŀŘƻǎ ŎƻƳƻ άōŜƴŞŦƛŎƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǇǵōƭƛŎƻέΣ ƳŜƴƻǎ ŀǵƴ Ŝƴ 

contextos de pobreza y desigualdad tan presentes en nuestro país. En este sentido, se presenta el 

protocolo de investigación de un trabajo que pretende abordar las implicaciones de la CPC dirigida a 

personas en estas condiciones. La propuesta se enmarca en los estudios sociales del desarrollo desde 

una perspectiva centrada en el actor, según lo planteado por Norman Long (2007), tal que sea posible 

indagar sobre los modos de construcción de significado de los participantes, con el propósito de 

generar conocimiento sobre la posible participación de la CPC en los procesos de cambio social. Para 

ello se plantea, desde una perspectiva cualitativa, el estudio de caso del Programa de Desarrollo de 

Talentos Académicos (DETAC), activo en el estado de Querétaro del 2007 al 2012. Éste tuvo como 

propósito potenciar las capacidades humanas de la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres 

de Querétaro (COBAQ) para acceder competitivamente a la construcción, aplicación y difusión de 

conocimientos científico-tecnológicos, involucrando así nociones como cultura científica con jóvenes 

de entornos rurales y urbanos, detonando procesos de cambio social. A partir de este estudio se 

pretende explicar la relación entre la CPC y sus participantes, en tanto actores sociales en esos 

procesos, particularmente en contextos locales marcados por la pobreza y la desigualdad social, así 

como ofrecer modos y elementos para la valoración sociocultural de la actividad. 
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La UNAM en tu Tenencia 

Dra. Anah Caldu Primo 

Instituto de Radioastronomia y Astrofisica - UNAM 

a.caldu@irya.unam.mx 

Palabras clave: charlas - talleres de ciencia recreativa - inclusion - colonias populares ς 

acercamiento 

Introduction y justification 

No hay que ir muy lejos para lograr la socialización del conocimiento científico mediante 

actividades de divulgación. El campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en 

Morelia se encuentra en las inmediaciones de la Tenencia Morelos, una colonia popular con uno 

de los índices más altos de delincuencia de la capital michoacana (Cambio de Michoacán, 

2018). Según la información obtenida a través de la Jefatura de Tenencia, la Tenencia Morelos 

se divide en 18 colonias y cuenta con alrededor de 35 mil habitantes. La mayoría de ellos se 

dedican a la agricultura o están empleados en algún negocio y un número considerable de 

personas son migrantes. A pesar de estar tan cerca de un campus de la UNAM, la gran mayoría 

de sus habitantes no cuenta con nivel medio superior. 

Figura 1. Mapa 

que muestra la 

localización de 

la Tenencia 

Morelos (en 

rojo)  con 

referencia al 

campus de la 

UNAM en 

Morelia 

(recuadro azul).  

mailto:a.caldu@irya.unam.mx
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Objetivo 

Con el objetivo de lograr un acercamiento entre las comunidades cercanas al campus y las 

diferentes entidades de UNAM en Morelia se inició este ano el proyecto "La UNAM en tu 

Tenencia". El proyecto consta de un ciclo de actividades de divulgación científica que tienen 

lugar en plazas públicas de la Tenencia. Una parte esencial del proyecto fue plantearlo como un 

esfuerzo conjunto entre diferentes entidades del campus e ir a la Tenencia como UNAM. 

Método 

El proyecto se planteó con el Jefe de Tenencia, el ingeniero Víctor Montelongo Reyes, para 

obtener no solo el permiso de llevar a cabo las actividades en los espacios públicos, sino 

también para obtener apoyo en términos de seguridad pública y de difusión de los eventos. El 

Jefe de Tenencia recibió con mucha apertura y buena disposición la idea del proyecto y nos ha 

apoyado en las visitas que hasta ahora hemos realizado. 

Para procurar la permanencia del proyecto se planteo la participación de diferentes entidades 

del campus y que las visitas tuvieran una frecuencia bimestral, al menos para este primer año. 

Las entidades participantes en este ciclo son (por orden cronológico de participación): Instituto 

de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), Centro de Ciencias Matemáticas (CCM), Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) y Centro de Investigaciones en 

Geografia Ambiental (CIGA). Además, con el esprinta de involucrar al mayor número de 

colonias posibles, se planteo que las actividades de divulgación se llevarían a cabo en distintas 

plazas públicas dentro de la misma tenencia. En el caso de la fecha del 11 de agosto se repetirá 

la Plaza Tenencia Morelos, porque es la única que ofrece una alternativa techada en caso de 

lluvia y en esa fecha todavía hay altas posibilidades de precipitación. De esta forma, el 

programa está planeado de la siguiente manera: 

Fecha Entidad encargada Lugar Tema 

9 marzo IRyA Plaza Tenencia Morelos ^Que estudia la Astronomia? 

19 mayo CCM Plaza Col. Socialista Papiroflexia 

11 

agosto 

IIES Plaza Tenencia Morelos Jaguares, osos y otros 

mamiferos 

octubre CIGA Plaza Cointzio Geografia ambiental - tema 

espedfico por definir 
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Figura 2. Mapa que muestra la localización de las tres plazas en donde se llevaran a cabo 

actividades de divulgación. Con un triángulo está marcada la Plaza Tenencia Morelos, con un 

ovalo está marcada la Plaza Colonia Socialista y con un rectángulo está marcada la Plaza 

Comtzio. 
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Para hacer la promoción de las actividades se 

mandaron a imprimir posters. Debido a que las 

actividades están planeadas a lo largo del año y no se 

conoce con mucha anticipación la fecha 

exacta ni el tema específico a tratar, cada ocasión se 

pone la información completa para la 

actividad siguiente, mientras que para las fechas 

posteriores solo anuncia tema general, mes y plaza. Se 

hizo así para que la gente esté enterada desde un 

inicio que se trata de un ciclo de actividades y no de 

una fecha única. Los posters se llevaron a la Jefatura de 

Tenencia para ser 

distribuidos y a las escuelas de la Tenencia. Además de 

los posters, la Jefatura de Tenencia 

hizo publicidad con el megáfono y por medio de 

redes sociales. El IRyA también hizo promocion por 

medio de sus redes sociales: Facebook, Instagram y 

Twitter. 

Figura 3. Ejemplo del primer poster usado para hacer 

promocion del programa "La UNAM en tu Tenencia". 

Resultados 

El programa inicio el 9 de marzo con la participación del IRyA. La cita fue en la Plaza Tenencia 

Morelos a las 18:30 horas. Para iniciar las actividades di una charla para el público en general 

sobre "^Que estudia la astronomía?", con duración aproximada de 40 minutos. En la charla mas 

del 50% de los asistentes eran niños menores a 12 años. Los asistentes mostraron gran interés en 

la charla e hicieron muchas preguntas. Al final de la charla, con la ayuda de tres voluntarios se 

montaron dos telescopios para llevar a cabo observaciones. Hubo una participación de 

aproximadamente 80 personas de todas las edades. Las observaciones duraron un par de horas. 

Muchos de los asistentes nunca habían visto el cielo a través de un telescopio. En esta parte el 

porcentaje de personas adultas aumento. 

A continuación muestro una fotografía del evento. 
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La segunda cita edición del programa estuvo a cargo del CCM y se llevó a cabo el sábado 19 de 

mayo de 9 a 13 horas en la Plaza de la Colonia Socialista en la Tenencia Morelos. En esta 

ocasión llevamos un par de toldos, mesas y sillas para poder hacer diferentes figuras de 

papiroflexia. Participaron mujeres, niños y adolescentes. La mayoría de los asistentes 

estuvieron ah la duración completa del evento. Es importante señalar que no había ni un solo 

hombre de más de 17 años presente. Los asistentes no supieron del evento anterior a cargo del 

IRyA, lo que indica que aun dentro de la Tenencia la información no fluye de manera muy 

efectiva. Los comentarios que recibimos de los asistentes fueron muy buenos. Aunque la 

mayoría de las mujeres presentes iba acompañando a algún menor, también había un par de 

mujeres que asistieron solas. Una de ellas me comento que las actividades en la tarde entre 

semana se le complican debido a su trabajo, pero desde que vio que habría esta actividad en 

sábado, decidió asistir. Esta mujer, de alrededor de 35 años estuvo presente las tres horas 

haciendo papiroflexia. Durante la duración del evento les comente a diferentes personas sobre 

las actividades que llevamos a cabo en el campus de la UNAM y que son de acceso libre y 

gratuito. Una semana después en la edición de "Viernes de Astronomía", un ciclo de 

conferencias que se lleva a cabo desde hace varios años en el campus, hubo asistentes de la 

Tenencia Morelos que nunca antes habían asistido a este ciclo de conferencias en el campus. 

 

Figura 4. Personas observando a través de los telescopios llevados a la Tenencia Morelos. 
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Figura 5. Participantes y voluntaries trabajan en papirofexia en la Col. Solidaridad  Acercarnos a la  

Tenencia tiende puentes para que sus pobladores se acerquen a su vez a la UNAM. 

La tercera edición de "La UNAM en tu Tenencia" se llevara a cabo el sábado 11 de agosto y 

estará a cargo del IIES. Se repetirá la Plaza Tenencia Morelos para podernos guarecer de la 

lluvia, en caso que la haya. En esta ocasión el Dr. Juan Luis Pena Mondragón dará una charla 

sobre el tema "Jaguares, osos y otros mamíferos". Después habrá actividades lúdicas 

relacionadas a esta temática. 

La ultima edición del ano será en el mes de octubre y correrá a cargo del CIGA. Todavía no se tiene 

el tema específico a tratar. 
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Conclusiones 

Hasta ahora hemos tenido una muy buena respuesta tanto de los participantes, como de las 

entidades del campus participantes. En base a esto, el próximo año ampliaremos la 

participación a otras entidades del campus. Si se obtiene una participación suficiente, podremos 

plantear ampliar el programa a otra tenencia en Morelia. El objetivo es que este programa 

continúe llevándose a cabo con actividades distintas cada ano. 

Si queremos lograr que se socialice el conocimiento científico que se genera en las 

universidades, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, es necesario que los 

miembros de la comunidad universitaria se acerquen a las comunidades. Hay que empezar por 

las comunidades que están cercanas a la universidad. 

Referencias 

Redacción. (2018). Autoridades municipales deben hacer a un lado la soberbia y prepotencia: 

Fausto Vallejo Figueroa. Cambio de Michoacan, 1. 
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El Derecho de la Información como vía de exigibilidad respecto al acceso a 

Información Científica y Tecnológica. 

Adrián Orozco Gutiérrez 

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

adrian_orozco@enesmorelia.unam.mx 

Derecho de la información; divulgación; recursos jurídicos; derechos humanos; información CTI.  

El Derecho de la Información se encuentra reconocido en el catálogo de los Derechos Humanos y 

cuenta con los respectivos soportes jurídico-normativos en la esfera de la normativa supranacional, 

constitucional, leyes y reglamentos; opera tanto en calidad de ciencia jurídica como en la concepción 

de las garantías que deben ser tuteladas por el Estado.  

Comprende el estudio de tres libertades, la de difundir, la de recibir y la de investigar, así como sus 

límites y conflictos, el régimen informativo, las normas que regulan a empresas y actividades de 

comunicación, entre otros, y corresponde, en el desarrollo doctrinal a tres clases de sujeto: el 

Universal, que es toda persona al margen de sus características, el Cualificado, entendido como el 

comunicador, periodista o cualquiera que tenga por actividad la difusión de informaciones y el 

Organizado, donde se inscriben las empresas de medios.  

Las facultades del Derecho de la Información contextualizadas y ejercidas en la Sociedad del 

Conocimiento permiten el entiquecimiento de los actores involucrados como emisores, receptores, 

intermediaros y facilitadores, así como todo aquel sujeto, estatal, público, privado, individual, 

colectivo o social que se involucre en sus dinámicas.  

Sostenemos que existe un punto de encuentro entre el Derecho de la Información y la Cultura 

Científica, que a su vez tiene por insumo base la información científica y tecnológica, misma que, bajo 

los postulados iusinformativos, se trata de un bien protegido por el Derecho Humano de la 

Información.  

Explorar esta vía de argumentación jurídica contribuirá a fortalecer las políticas públicas en materia 

de Difusión, Divulgación y Comunicación Pubíca de temas e información científico-tecnológica, dado 

que en el contexto contemporáneo el acceso a este tipo de información y conocimiento se considera 

crucial para incidir de manera positiva en el desarrollo social, el crecimiento económico y la 

consolidación de una democracia participativa.  

mailto:adrian_orozco@enesmorelia.unam.mx
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Se parte de la lógica del Derecho a la Información como un derecho humano y como una garantía 

constitucional en una sociedad democrática a efecto de demostrar la existencia o inexistencia de 

instrumentos y argumentos jurídicos que permitan una adecuada difusión, divulgación y 

comunicación pública de la información y los conocimientos generados por científicos y tecnólogos, 

especialmente aquellos que tienen impacto y repercusión en áreas de interés y prioridad social.  

Resulta así, altamente deseable construir un aparato jurídico y normativo que permita hacer pública 

e inteligible la información científica y tecnológica, en nuestro carácter de ciudadanos no sólo 

tenemos derecho a conocer el modo en que se emplean los recursos públicos, sino además y por 

extensión del derecho a la información, conocer sobre los pormenores de los desarrollos científicos 

y tecnológicos que pretenden instaurarse en nuestro entorno y que impactan en la vida cotidiana. 

En este trabajo se mostrará el resultado de una investigación para la obtención de grado a nivel de 

maestría, que fundamenta el acceso a la información científica y tecnológica como un bien protegido 

por la categoría de los Derechos Humanos de cuarta generación. 
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Comunicación de la ciencia desde el Instituto de Geografía de la UNAM 

Autores: Marco Antonio Miramontes Téllez, Leonardo Andrés Céspedes Cárdenas, Jessica Guzmán 

Hernández, Instituto de Geografía, UNAM miramontes@igg.unam.mx; 

igeografia.unam@gmail.com; jessicaguzman.h@gmal.com 

 

Palabras clave: oficinas de comunicación; comunicación de la ciencia; geografía; institutos de 

investigación; UNAM 

 

Introducción 

Gabriela Frías y Aleida Rueda (2014) refieren que pese a que algunas oficinas de comunicación de la 

ciencia operan desde hace 50 años en Europa o Estados Unidos, su existencia es relativamente 

reciente en los Institutos de Investigación Científica de la UNAM.  

Tal es el caso de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UCCIG), que a lo largo de varios años y distintas administraciones 

directivas, ha buscado su reconocimiento oficial dentro del organigrama institucional, a través de la 

profesionalización y especialización de su personal, así como del desarrollo de distintas estrategias 

de comunicación que han promovido el intercambio de información dentro y fuera de la institución. 

Los primeros esfuerzos por practicar la difusión sistemática de actividades académicas, así como de 

la gestión de entrevistas con distintos medios de comunicación se estableció durante la gestión de 

José Luis Palacio Prieto (1997-2003), quien encomendó a la Unidad de Cómputo en turno, la 

realización de dichas actividades como una función extra a sus actividades. Posteriormente, durante 

la dirección de Irasema Alcántara Ayala (2008-2012), estas funciones pasaron a la Comisión de 

Difusión, organismo conformado por tres técnicas académicas, quienes realizaron dichas labores a la 

par de sus actividades de investigación. Dicho organismo funcionó al igual que otras comisiones, tales 

como la Comisión Local de Seguridad o la de Protección Civil, en las que los miembros realizan dicha 

labor como una tarea secundaria. No obstante, en 2010 Alcántara Ayala, al reconocer la necesidad 

de contar con una unidad u oficina encargada únicamente de actividades de comunicación, solicitó a 

la Dirección General de Divulgación de la Ciencia la recomendación de algún especialista en esos 

tópicos. 

Fue así que ese año se integraron al Instituto de Geografía dos divulgadores de la ciencia, ex becarios 

de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quienes implementaron una estrategia de 

mailto:Miramontes@igg.unam.mx
mailto:igeografia.unam@gmail.com
mailto:jessicaguzman.h@gmal.com
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comunicación sustentada en la elaboración de boletines informativos y el manejo de redes sociales 

institucionales para difundir la información generada en esta entidad de investigación. En 2011, dado 

la imposibilidad de continuar realizando dicha actividad, ambos divulgadores dejaron tal labor y la 

encomendaron a Leonardo Andrés Céspedes Cárdenas (coautor de este trabajo) quien continuó con 

dicha estrategia. 

En 2012, Marco A. Miramontes Téllez (coautor) ingresó al Instituto de Geografía para asumir las 

responsabilidades de la Comisión de Difusión y, junto con Leonardo Céspedes, dar forma al 

antecedente directo de la Unidad de Comunicación de la Ciencia. En 2015, Jessica Guzmán Hernández 

(coautora) se sumó a este proyecto, conformando la actual estructura de la Unidad de Comunicación. 

Justificación 

La diversidad de objetivos, métodos, herramientas, estructuras, estatus de contratación del personal 

y filosofías de la ciencia que operan en las distintas oficinas de comunicación de los institutos de 

investigacióƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ¦b!aΣ ŘŜƳŀƴŘŀ ŘŀǊ ŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ ŎŀŘŀ ǳƴŀ ŘŜ 

ŜƭƭŀǎΣ ǇŀǊŀ  ᵄ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ŀŦłƴ ŘŜ ŀōƻƴŀǊ Ŝƴ ǎǳ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ᵄ  ǊŜŦƭŜȄƛƻƴŀǊ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ 

criterios de evaluación con los que se calificarán los ejercicios de comunicación pública de la ciencia 

y la tecnología realizados. 

Objetivo 

Exponer los objetivos, estrategias, problemáticas y logros alcanzados por la Unidad de Comunicación 

de la Ciencia del Instituto de Geografía (UCCIG) de la UNAM en sus experiencias de comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología. 

Orientaciones teóricas 

La definición de comunicación pública de la ciencia y la tecnología que guía este trabajo sugiere que 

Şǎǘŀ Ŝǎ άǳƴŀ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊΣ ǉǳŜ ŀƴŀƭƛȊŀΣ ǇǊƻŘǳŎŜ ȅ ƎŜǎǘƛƻƴŀ ŘƛǎŎǳǊǎƻs que intervienen en el 

encuentro, la interacción, el diálogo, la negociación y la asignación de facultades individuales y 

colectivas entre aquellos agentes y grupos sociales involucrados, voluntaria o involuntariamente con 

la ciencia y la tecnología. Por ello, la comunicación pública de la ciencia y tecnología es siempre una 

ǇƻƭƝǘƛŎŀέ όDǳŜǾŀǊŀΣ нлмрύΦ 

Dicha definición coincide con la esencia de la (UCCIG) y las investigaciones del instituto, ya que 

además de enfocarse en la producción y gestión de dicursos entre los agentes involucrados en tópicos 

de ciencia y tecnología, se tiene especial interés en las resonancia sociales y políticas de las mismas. 

Ejemplo de lo anterior son los estudios de riesgos y desastres, que tienen connotaciones 

sociopolíticas inherentes.    
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Método 

Descripción de las estrategias de comunicación pública de la ciencia y la tecnología  de la UCCIG 

En este apartado se enunciarán las actividades realizadas por la UCCIG durante el 2017. Las 

actividades de la Unidad pueden clasificarse en: difusión, divulgación y periodismo de ciencia. A 

continuación se enlistan a detalle en qué consistieron cada una de ellas.  

1) Difusión 

Siguiendo la definición de Luis Estrada (1981), en este rubro se incluyen las estrategias realizadas por 

la Unida para difundir información entre pares. En este campo se circunscriben las acciones por las 

que se informa al personal académico sobre las actividades y convocatorias de instituciones externas 

que podrían resultar de su interés; así como las actividades académicas que se llevan a cabo en el 

Instituto.  

¶ Difusión semanal de las actividades académicas internas y externas. Esta tarea consiste en 

enviar información al personal del IGg-UNAM sobre distintas actividades académicas internas 

y externas, a través del directorio de correo electrónico NOTIGEO. 

¶ Distribución de carteles de eventos del IGg-UNAM. Esta actividad se realiza con ciertos 

eventos en los que se hace una invitación directa a instituciones internas y externas a la 

comunidad UNAM. 

¶ Recepción y colocación de carteles enviados por distintas instituciones. Distintas 

instituciones están interesadas en que se difunda la información de distintos eventos entre 

los investigadores del IGg-UNAM. La Comisión recibe y coloca los carteles que llegan.   

¶ Invitación y recordatorio de las conferencias a becarios del Instituto. Cada invitación es 

enviada a través del correo electrónico NOTIGEO a nuestro directorio de becarios. 

¶ Gaceta UNAM. La Unidad gestionó la aparición de 42 anuncios de las actividades académicas 

del Instituto en la agenda semanal de este suplemento.  

2) Divulgación 

Dentro de este campo se incluyen aquellas actividades en las que la academia interactúa con públicos 

no especializados en temas científicos. En 2017 se participó en nuevos eventos de divulgación, 

además de continuar y aumentar la participación de miembros del Instituto en los que ya se había 

tenido presencia. Las actividades realizadas por la Unidad durante este año fueron: 
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2.1 Eventos de divulgación 

Fecha Evento Lugar Conferencias Talleres  

02/04/201

7 

5° 

Encuentro 

con la Tierra 

Santa 

María La 

Ribera 

Los geoparques como 

modelo para la 

preservación del 

patrimonio geológico y el 

desarrollo comunitario/Dr. 

José Luis Palacio 

Taller de barro de Tomasa; 

Pintando con los colores del 

Geoparque; Casino Geoparque 

Mixteca Alta; El Geoparque visto 

desde las alturas; Modelando el 

paisaje: caja de procesos. 

11 al 17 de 

noviembre 

de 2017 

6° Festival 

Nacional del 

Conocimien

to 

Oaxaca 

El Geoparque Mundial 

Unesco Mixteca Alta/José 

Luis Palacio. Geoparque 

Mixteca Alta: museo de la 

erosión/Oralia Oropeza 

Talleres de barro y texturas del 

suelo; Pintura con colores de la 

tierra; Modelando el paisaje; 

Patrimonio intangible, tradición 

milenaria; Exposición fotográfica 

y de carteles del Geoparque; 

¿Para qué sirven los anillos de los 

árboles?; Satélites: tecnología 

fuera de este mundo; El uso de 

vehículos áereos no tripulados en 

geografía.   

25/11/201

7 

Noche de 

las estrellas 

Las Islas, 

Ciudad 

Universita

ria 

Evento sin conferencias  

La tecnología que lleva a México 

al espacio (demostración de 

simuladores satelitales, taller de 

lanzamiento de cohetes con 

azúcar) 

01/12/201

7 

Fiesta de las 

Ciencias y 

las 

Humanidad

es 

Universu

m, Ciudad 

Universita

ria 

Geografía y riesgos/Ricardo 

Garnica; Trajinar, ajetrear o 

trafagar en el espacio 

público/ Irma Escamilla; / 

Gustavo Vázquez; ¡Alerta! 

Filósofos de los 

volcanes/Marco 

Miramontes 

Taller de pintura con los colores 

de la tierra; Casino Geoparque 

Mixteca Alta 
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2.2 Visitas guiadas 

La Unidad organizó las actividades de visita guiada para las siguientes solicitudes: 

Fecha Escuela 

# 

Visitantes Contacto 

08/05/2017 
Universidad de Guanajuato/ Lic. 

Ingeniería en Geomática 
15 Alejandro Flamenco Sandoval 

15/05/2017 Escuela Nacional Preparatoria 20 Paola Cueto  

17/05/2017 
Instituto Tecnológico Superior de 

Tantoyuca 
55 Mirta Elena Galván Flores 

18/05/2017 
UAEM/ Licenciaturas de Geografía y 

Geoinformática 
83 

Marcela Virginia Santana  

09/06/2017 

Escuela Nacional Preparatoria/ 

Encuentro Académico 2017 con 

profesores  

70 

Jefatura de Geografía ENP  

12/09/2017 
Facultad de Filosofía y Letras/ 

Colegio de Geografía 
60 Verónica Ibarra 

20/10/2017 UAM 12 Jesús Zavala 

23/11/2017 
Secundaria Comunidad Educativa 

Hispanoamericana 
40 Miguel Cruz Martínez 

24/11/2017 Facultad de Economía 18 
Javier Brena  Alfaro y Marcos 

Noé Maya 

24/11/2017 
Universidad de Guanajuato/ Lic. 

Ingeniería en Geomática 
15 Alejandro Flamenco Sandoval 

08/12/2017 
Secundaria Comunidad Educativa 

Hispanoamericana 
40 Miguel Cruz Martínez 

TOTAL     11 
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2.3 Montaje de exposiciones fotográficas 

Otra de las actividades en el rubro de divulgación se centra en la gestión y/o montaje de distintas 

exposiciones fotográficas dentro de las instalaciones del Instituto de Geografía, tales como:  

Exposición Fecha 
Investigador 

o instancia 
Otros 

Homenaje al Dr. Mario Arturo Ortíz 

20/01/2017 al 

03/03/2017 

Oralia 

Oropeza 

Orozco 

Exhibición de mapas 

elaborados a lo largo de la 

trayectoria del Dr. Ortíz  

Exposición fotográfica: Paisajes 

pesqueros campechanos y 

yucatecos: tradición y modernidad 

06/03/2017 a 

07/04/2017 

José Manuel 

Crespo 

42 imágenes impresas de 

trabajo de campo en paisajes 

pesqueros 

Exposición fotográfica 

"Transformación de la Ciudad de 

México", del concurso Jorge A. Vivó 

y Ángel Bassols Batalla 19/04/2017 

Naxhelli Ruíz 

y Paola 

Cueto 

Concurso para alumnos de 4° 

y 6° año de la ENP. 

Retrospectiva fotográfica da 

las transformaciones de la 

CDMX  

Exposición pictórica "Volver a 

nacer" de Cristina Martínez 

Del 26 al 29 

de junio 

Irma 

Escamilla 

Actividad organizada a través 

del grupo Geos-Género 

Exposición fotográfica sobre la 

pesca comercial ribereña en las 

penínsulas de Baja California y 

Yucatán 22/09/2017 

José Manuel 

Crespo 

Exposición en el marco del I 

Coloquio sobre la actividad 

pesquera en México 

Exhibición de Colección Fotográfica 

de Casiano Conzatti 

03/10/207 al 

06/12/2017 Silvia Zueck 

Exposición fotográfica en el 

marco del Seminario 

Internacional sobre 

comunidades 

transnacionales: el caso de la 

emigración del norte de Italia 

a la República Mexicana 
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Exposición fotográfica itinerante 

"Las amorosas y Soy como soy" De 

Martha Garay 

16 al 20 de 

octubre   

Irma 

Escamilla 

Actividad organizada a través 

del grupo Geos-Género 

Seminario Encuentros y recuentos 

del sismo del 19S 

06 de 

diciembre /  

Oralia 

Oropeza  Experiencias post sismo 

TOTAL     8 

 

 

 

3) PERIODISMO DE CIENCIA: 

Las actividades de periodismo de ciencia incluyen tanto la gestión de entrevistas con distintos medios 

de comunicación, así como la elaboración propia de material periodístico sobre las investigaciones 

del Instituto. El monitoreo y seguimiento de la aparición en medios también es una parte importante 

de esta tarea. Las acciones que la unidad ha realizado en este sentido son: 

¶ Monitoreo semanal de la presencia en medios del personal académico del IGg-UNAM. 

¶ Coordinación y enlace con medios de comunicación. Servir como vínculo entre los medios de 

comunicación y los investigadores. 

Hemos consolidado nuestro directorio de contactos en medios de comunicación y gracias a este 

vínculo se ha tenido presencia en varios de ellos. A continuación se muestra una relación de la 

aparición en medios del IGg-UNAM, la mayor parte de estas entrevistas se han gestionado a través 

de la Unidad en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social y la Dirección General 

de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

 

3.1 Presencia en medios masivos 
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Departamento  Entrevistas y apariciones en medios 2017 

Geografía Económica 48 

Geografía Social 18 

Geografía Física 34 

Sección Editorial 1 

LAGE 8 

Total 109 

 

3.2 Presencia en Gaceta UNAM 

Durante el 2017 Gaceta UNAM publicó las siguientes notas de información sobre el Instituto de 

Geografía. 

  NOTAS GACETA 2017 

Geografía Económica 13 

Geografía Social 4 

Geografía Física 10 

LAGE 3 

Otro 1 

Total 31 

 

 

Entrevistas gestionadas 83 

Entrevistas no gestionadas 26 

Total de aparición en medios sin contar réplicas 109 
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3.3 Portadas Gaceta UNAM 

Dicho año contamos con 5 portadas en Gaceta UNAM, convirtiéndose en el que mayor número de 

portadas se ha conseguido. 

Fecha Título 

08/05/2017 Geoparques mexicanos a la red mundial de la Unesco (portada) 

22/05/2017 
Problemas de salud pública (documento elaborado en conjunto con el Centro 

de Ciencias de la Atmósfera) 

25/05/2017 
Polución y calor (conferencia con participación del Dr. Manuel Suárez e 

investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera) 

27/07/2017 Universidad Fuerte 

12/10/2017 Desastres naturales y la construcción social del riesgo 

09/11/2017 Invisten a 11 personalidades con el Honoris Causa 

 

 

3.4 Boletínes DGCS-UNAM 

En cuanto a boletínes emitidos por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, se 

publicaron los siguientes: 

Departamento  BOLETINES DGCS UNAM  2017 

Geografía Económica 9 

Geografía Social 1 

Geografía Física 7 

LAGE 3 

Total 20 
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3.5 Ruedas de medios 

Durante 2017 también se potenció la realización de ruedas de medios en las instalaciones del 

Instituto de Geografía, gestionando un total de 8. 

Presentación de 

Revista Terra 

Digitalis   

Fecha 4 de abril 

Medios 

La Jornada; Reforma; TV AZTECA; El Sol de México; TV UNAM; Radio UNAM; 

Notimex; Diario DF y Capital México; Milenio Diario; Efekto TV;  IJS NEWS y 

Foro Consultivo  

Total 12 

 

Foro de Cambio 

Climático   

Fecha 25 de abril 

Medios  

La Jornada; Reforma; TV UNAM; Radio UNAM; Notimex; Diario DF y Capital 

México; Milenio Diario; Efekto TV; Letra por letra; La Crónica y Foro 

Consultivo  

Total 11 

 

Geoparques   

Fecha 8 de mayo 

Medios 

TV UNAM; TV AZTECA, Canal Judicial ;Notimex;  Efekto TV; La Crónica y Foro 

Consultivo  

Total 7 
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Movilidad y 

transporte en 

México   

Fecha 1 de junio 

Medios 

Canal Judicial; Notimex; México al día; TV Educativa; Sin embargo; 

Publimetro;    IMER; El Sol de México, Reforma y Milenio.  

Total 10 

 

¿Quién tiene 

prioridad, el auto o 

el peatón?   

Fecha 15 de agosto 

Medios 

La Jornada, Televisa, Milenio, Efekto TV, Capital 21, Diario D.F, Radio 

UNAM, Revista QUO ; Publimetro, TV UNAM y Gaceta UNAM 

Total 11 

 

Derecho y Geografía. 

Riesgo de desastres   

Fecha 4 de octubre 

Medios Notimex, DGCS-UNAM, Imagen; Suprema Corte de Justicia 

Total 4 
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Diálogos con la 

comunidad. 

Desastres: más allá 

de la respuesta (1)   

Fecha 6 de octubre 

Medios 

Excélsior Grupo Imagen, La Jornada, El Sol de México, Diario DF. y Capital 

México; Grupo Acir;  Televisa, TV Azteca; TV Mexiquense, Grupo Imagen; 

Mexico Al Día TV Educativa; Canal Judicial; UNO TV noticias; Enfoke 

noticias; Eikon 

Total 14 

 

Diálogos con la 

comunidad. 

Desastres: más allá 

de la respuesta (2)   

Fecha 10 de octubre 

Medios El Universal; Reforma; Milenio Diario; Efecto TV; NOTIMEX 

Total 5 

 

3.6 Notas propias 

Durante este año se elaboraron las siguientes notas periodísticas con información de las 

investigaciones que se desarrollan en el Instituto, las cuales se difundieron a través del portal web, 

en la sección Noticias. 

Fecha Título 

05/01/2017 Rostros de la migración: una búsqueda de oportunidades 

04/05/2017 Innovación del trabajo editorial en geografía 

01/06/2017 
Inauguran exposición de carteles de práctica de campo y reconocen a 
ganadores de Olimpiada 
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13/06/2017 
IGg-UNAM, Centro Mundial de Excelencia en Reducción del Riesgo de 
Desastres por Deslizamientos 

23/06/2017 Valoración económica de los servicios ambientales 

28/06/2017 
Alarmante la disminución y exclusión de la Geografía en programas del Nuevo 
Modelo Educativo 2017 

04/08/2017 Transformación del quehacer geográfico 

17/08/2017 Necesario generar metodologías para evaluar el éxito de la gestión de riesgos 

18/08/2017 
Analizan las asimetrías en la gestión del agua subterránea en América del 
Norte 

14/09/2017 Erosión, cultura y geopatrimonio 

03/10/2017 Prevención de desastres y ciudades resilientes 

16/10/2017 
La Gestión Integral del Riesgo de Desastres en México es todavía una 
aspiración y no una realidad 

23/10/2017 
Diversificar la geografía de exportaciones mexicanas: propuesta ante 
negociaciones del TLCAN 

30/10/2017 51 años de trayectoria en la UNAM 

04/12/2017 
En busca de sitios potencialmente idóneos para aprovechamiento de energía 
generada por oleaje 

23/01/2018 
IGg participa en estudio sobre infiltración en suelos de conservación de la 
Ciudad de México 

 

4) Redes sociales: 

Actualmente participamos en cuatro redes cibernéticas: Facebook; Twitter, Instagram y YouTube. Las 

redes sociales han sido buenas herramientas para resolver dudas a estudiantes sobre temas de 

geografía relacionadas con la investigación del Instituto. Se ha logrado una interacción con los 

usuarios que ha elevado el sentimiento de comunidad entre los geógrafos tanto de México como en 

el mundo, ya que tenemos seguidores de diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. 
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Interacciones en Facebook: 

Cuenta de Facebook 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Seguidores 2,780 5,000* 5,000* 5,000 

Fusionad

os con la 

Fan Page 

 

 

 

Suscriptores en perfil de 

Facebook 
36 547 1,325 1,643 

Fusionad

os con la 

Fan Page 

  

Seguidores de la Fan Page 325 869 1,970 3,877 10,980 

 

16,694 

 

 

29663 

 

Interacciones en Twitter: 

Cuenta de Twitter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Seguidores 432 2,776 6,618 9,430 12,100 16,486 20151 

Tweets 495 1,819 2,152 2,414 2,768 7,969 20163 

Cuentas de 

seguimiento 7 168 1,137 

2,016 2,719 5,221 5337 

 

Total de seguidores hasta febrero 2018 20 mil 555 

Impresiones promedio por mes 87 mil 800 

Me gusta 2017 7 mil 200 

Retweets 2017 5 mil 900 

Clics en el enlace 2017 5 mil 700 

Interés destacado de nuestra audiencia Noticias de ciencia 
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Instagram 

Número de seguidores hasta febrero de 

2018 

549 

Número de publicaciones 69 

 

YouTube (Manejado por UTI, oficial desde abril 2016, pruebas desde 2013) 

Número de suscriptores hasta febrero 2018 549 

Videos publicados 62 

Número de reproducciones 10566 

 

Conclusiones 

DuraƴǘŜ нлмт ƭŀ ¦//LD ǊƻƳǇƛƽ ǎǳ ǇǊƻǇƛƻ ǊŞŎƻǊŘ ǘŀƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŀǇŀǊƛŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ DŀŎŜǘŀ ¦b!a  ᵄ 

ŘŜ мф ŀ ом ƴƻǘŀǎ  ᵄ Σ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŘŜ .ƻƭŜǘƝƴŜǎ   ᵄ ŘŜ му ŀ нл  ᵄ Φ !ŘŜƳłǎ Ƙǳōƻ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ 

aparición de información de eventos académicos en la Agenda ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ǎǳǇƭŜƳŜƴǘƻ  ᵄ ǎŜ Ǉŀǎƽ ŘŜ 

ǳƴ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŀƴǳŀƭ ŘŜ ол ŀ пл  ᵄΦ ¢ŀƳōƛŞƴ Ŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀǊƻƴ у ǊǳŜŘŀǎ ŘŜ 

medios dentro del Instituto de Geografía, situación que no tiene precedente. Todo lo anterior dio 

mayor visibilidad al Instituto de Geografía tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. 

Otra de los logros alcanzados durante 2017 fue tener mayor presencia en eventos de divulgación de 

la ciencia. De tal manera que el Instituto participó en el 6° Festival Nacional del Conocimiento en 

Oaxaca, dando a conocer sus investigaciones, más allá de la capital del país. Es importante mencionar 

que por primera vez el Instituto participó en actividades de divulgación en el evento de La Noche de 

las Estrella. De esta manera pasamos de participar de dos festivales relevantes de divulgación, a 

cuatro. 

En 2017 nuestra Fan Page de la red social Facebook pasó de tener 16 mil seguidores a casi 30 mil; 

mientras que en Twitter, nuestra cuenta pasó de publicar cerca de 8 mil tweets en 2016, a más de 20 

mil en 2017. La cuenta institucional de Instagram también ha permitido tener presencia en una 

plataforma digital relevante. En cuanto al canal oficial de YouTube, éste ha facilitado el acceso público 

a nuestros eventos académicos, tales como conferencias o seminarios, de dos maneras distintas: una 

para facilitar su visualización en vivo y otra a través de la posibilidad de acceder a las grabaciones de 
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las mismas. Lo anterior se relaciona con el objetivo planteado en el plan de desarrollo que apunta a 

sostener y expandir el uso de los medios electrónicos, no sólo como plataforma para la difusión de 

actividades académicas, sino para actividades más amplias de periodismo científico y divulgación. 

La integración de oficinas de comunicación de la ciencia  ɐ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŘŜ ƻǘǊƻǎ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ȅκƻ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ 

ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ᵄ  Ŝƴ ƭƻǎ ƻǊƎŀƴƛƎǊŀƳŀǎ ŘŜ ƭƻǎ Lƴǎǘƛǘǳǘƻǎ ŘŜ  LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ¦b!aΣ 

atiende directamente a uno de los seis objetivos del Subsistema de Investigación Científica 

άǇǊƻƳƻǾŜǊ ƭŀ ǾƛƴŎǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ǇŀǊŀ ŀǘŜƴŘŜǊ ƳŜƧƻǊ ǎǳǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎέΦ !ƭ 

oficializar la creación de este tipo de oficinas, se garantiza que la promoción, existencia y continuidad 

de estos proyectos no dependerá únicamente del interés y compromiso de la administración en 

turno. 

Otro de los criterios que justifican la formalización de las oficinas de comunicación reside en 

que, además de desempeñar funciones de apoyo académico, representan un área de investigación 

en campos como los estudios de ciencia, tecnología y sociedad; comunicación de la ciencia; filosofía 

e historia de la ciencia, por mencionar algunos.  
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¶ Frías, G. y Rueda, A. (2014). Las oficinas de comunicación de la ciencia en la UNAM. Revista 

Digital Universitaria, 15 (3), 1-15. 

¶ Guevara Villegas, Aline (2015). Visualizar lo invisible: propuesta para analizar las interacciones 
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tecnología (Tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma de México 
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Ecosur a puertas abiertas 

Carmen Olivia Rosas Correa  (corosas@ecosur.mx) Enrique Escobedo Cabrera 

(escobedo@ecosur.mx), Noemí Salas Suárez (nsalas@ecosur.mx), Mauricio Salgado Acosta 

(difusionchet2@ecosur.mx). El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

 

Palabras clave: Divulgacin, Conferencias, Demostraciones, Estudiantes, Rally 

Objetivo. Incentivar las vocaciones científicas, promover a la ciencia como tema de sociedad, 

difundir los resultados del quehacer institucional, asi como casos de proyectos exitosos de 

investigación científica y tecnológica, y al mismo tiempo que la población en general conozca las 

múltiples posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología en los campos de la actividad productiva, 

la investigación científica y la docencia. 

Método o estrategias de trabajo. Se realizaron 5 reuniones previas para el planteamiento de la 

necesidad de conformar un comité organizador. Para la difusión del evento se diseñaron poster, 

videos, invitaciones a escuelas, redes sociales, pagina web instit ucional, se convocó a la prensa para 

difundir el evento en diarios y entrevistas en radio.  

El programa quedó conformado por 13 actividades incluidas en las siguientes 5 secciones: 

1. Proyectos de transferencia tecnológica y uso de tecnología. 

 Cultivo de caracol chivita. 

En esta actividad se presentó el desarrollo de una tecnología básica que permite el cultivo de la 

especie Pomacea flagellata, conocido como caracol chivita. Esta tecnología fue dirigida en 

ECOSUR por el Dr. Alberto de Jesús Navarrete y su equipo de colaboradores. Este proyecto fue 

motivado por los resultados de investigación que indicaron que las poblaciones de esta especie 

en dos localidades del sur de Quintana Roo (donde habita de manera natural) presentaron bajas 

densidades debido principalmente a que es consumido como alimento por los pobladores locales 

ya que es un recurso pesquero apreciado en el sur de Quintana Roo. Ante este escenario y dada 

su baja tasa de crecimiento y poca producción, el caracol chivita enfrenta serios problemas para 

su recuperación y por lo tanto, si se continúa con la tasa de extracción existe el riesgo de que 

desaparezca. Como resultado de esta investigación se decretó una veda en la laguna de Bacalar, 

el principal sitio de explotación. 
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La actividad consistió en la visita de grupos al área de desarrollo de este proyecto, donde los 

asistentes tuvieron la experiencia de conocer los ejemplares vivos de caracol chivita en sus 

distintas etapas de desarrollo y aprendieron a reconocer la masa de huevos. El personal a cargo 

les explicó la importancia ecológica y económica de la especie, así como sus características y 

problemática actual.  

 Cultivo de abeja maya. 

El Meliponario de Ecosur es parte de un proyecto de rescate del conocimiento de los antiguos 

meliponicultores mayas en el manejo de la abeja maya Xunan Kab (Melipona beecheii) e impulsar 

la meliponicultura entre los productores de las comunidades mayas. Debido a que en la Península 

de Yucatán ha habido una pérdida del conocimiento y uso tradicional en esta especie y sus 

productos, el Dr. Rogel Villanueva y colaboradores han  realizado desde hace más de 10 años 

diversas acciones entre las que destacan la construcción de meliponarios con características 

similares a los utilizados por la cultura maya. El establecimiento y manejo de estos meliponarios 

le ha permitido desarrollar mejoras para su funcionalidad operativa y efectividad. 

La actividad consistió en la visita de grupos al Meliponario, donde los asistentes tuvieron la 

experiencia de conocer la abeja maya cultivada en dos formas distintas: en jobones naturales y 

en cajas de madera. El Dr. Rogel Villanueva y colaboradores, explicaron el papel ecológico y 

económico de la especie, así como sus características, los riesgos que enfrenta y la importancia 

de rescatar el legado cultural que los mayas nos dejaron sobre el cultivo de esta especie. En el 

recorrido se les mostró las diferentes fases del cultivo de la abeja, como se extraen las colmenas 

del medio natural y su establecimiento, así como la división de las mismas. También se les explicó 

el manejo que se realiza y cuáles son los productos que se obtienen de ellas como la miel, el 

propóleo y el polen, así como sus importancia en la colmena y los usos tradicionales y 

medicinales. La parte final de esta actividad consistió en la demostración de una colmena, 

abriendo la caja de reproducción para que los asistentes pudieran ver la estructura interna del 

panal, reconocer las partes donde se extraen los productos, oler, tocar y probar la miel que se 

encontraba en ella. 

 Estación para la recepción de información satelital, antena ERIS. 

El compromiso del grupo académico es dar a conocer a la comunidad estudiantil de la región, el 

proyecto ERIS con el objetivo de encontrar coincidencias académicas en temas relacionados con la 

geomática. 

Durante el evento se recibieron grupos de estudiantes dándoles un recorrido por todo el edificio de 

ERIS. El recorrido y explicación estuvo a cargo de los Dres. Hugo Lazcano, Anmi García y Susana 
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Alvarado. El grupo de investigadores impartieron charlas sobre los temas de investigación que se 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴΥ άLƴǘŜǊŀŎŎƛƻƴŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ-ŀǘƳƽǎŦŜǊŀΥ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎŀƳǇƻ ȅ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴ ǊŜƳƻǘŀέΣ 

ά!ƴłƭƛǎƛǎ ŜǎǇŀŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ŎƭƻǊƻŦƛƭŀέ ȅ άtǊƻŎŜǎŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƛƳłƎŜƴŜǎ ȅ ƳƻŘŜƭƻǎ 

digitales de eƭŜǾŀŎƛƽƴέΦ [ƻǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀǎ ŜȄǇƭƛŎŀǊƻƴ ƭŀ ƻǇŜǊŀŎƛƽƴ ŜƭŜŎǘǊƻƳŜŎłƴƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ŀƴǘŜƴŀ ȅ ƭƻǎ 

ǾƛǎƛǘŀƴǘŜǎ ŎƻƴƻŎƛŜǊƻƴ Ŝƭ άǎƛǘŜέ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ȅ ǎǳōƛŜǊƻƴ ŀ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŘŜƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ǇŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ƭŀ 

antena y sus partes. Este espacio también sirvió para motivar a los estudiantes a realizar sus prácticas 

profesionales, servicio social y tesis con investigadores de la ERIS. 

2. Laboratorios institucionales. 

 Descubriendo el ADN, Laboratorio de Genética. 

Los asistentes conocieron la importancia del ADN, desde su constitución hasta su valor en los seres 

vivos. Esta actividad fue presentada por la Dra. Salima Machkour y la M.C. Arely Martínez, y equipo 

de colaboradores. El laboratorio trabaja con cuestiones de genética asociadas a proyectos con la 

conservación de los organismos. Los principales temas que se desarrollan en el laboratorio son 

Ecología Molecular, Genética de poblaciones y Conservación, enfocando en problemáticas de 

conservación, de ecología, conectividad y diversidad genética de poblaciones de especies en peligro 

o de ecosistemas fragilizados.  

Este taller estuvo dividido en sesiones, la primera parte consistió en una plática donde los 

participantes recibieron información acerca del ADN, su importancia, su constitución, su ubicación y 

aplicación. La segunda parte consistió en una práctica de laboratorio para la extracción de ADN. Para 

ello a cada participante se le proporcionó los materiales necesarios de laboratorio y caseros. Se les 

explicó la función de cada una de las soluciones y la utilidad de cada material. Una vez que se les 

explicó la técnica para la extracción del ADN, se procedió a la aplicación de la misma para la extracción 

del ADN de plátano. Una vez obtenido el ADN se les capacitó para identificarlo y poderlo separar de 

la muestra. Como actividad complementaria se les dio a conocer parte del material que se usa en el 

laboratorio para realizar las técnicas, tales como micro pipetas, tubos de ensayo, centrífuga, geles de 

agarosa, tipos de viales, entre otros. 

 

 Medidas de Volumen en el Laboratorio. Laboratorio de Química. 

Como parte de la red de Laboratorios Institucionales de Ecosur,  se capacitó a jóvenes de nivel medio 

superior en la práctica de equipo volumétrico en el laboratorio de química para preparar soluciones.   

Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Ing. Adriana Zavala y el M. en C. Alejandro Ortiz. 

Estuvo enfocada a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. Los jóvenes aprendieron a 
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reconocer el equipo para medir volumen en laboratorio (matraz volumétrico, bureta, probeta y 

pipeta serológica), su clasificación y el tipo de materiales de fabricación. Realizaron una práctica para 

aforar los materiales usando agua purificada teñida de colores con colorantes vegetales para 

panadería; lo cual resultó divertido y facilitó el aprendizaje. A su vez se evitó el uso de reactivos 

químicos que generan riesgos a la salud. Para finalizar la actividad se realizó un ensayo de preparación 

de diferentes soluciones ácido-base usando sal común y  vinagre; donde se involucró el uso de equipo 

volumétrico para reforzar el conocimiento adquirido. 

 Instrumentos científicos para medir en los océanos, Laboratorio de 

Oceanografía Física. 

En esta actividad se dieron a conocer los instrumentos y equipos científicos qué utiliza la disciplina 

de la oceanografía para motivar a los visitantes a la vocación por el estudio de los mares y 

océanos. 

La Dra. Laura Carrillo y su equipo de especialistas dieron una demostración interactiva de los 

principales instrumentos que se utilizan para realizar mediciones de parámetros físicos en el mar. 

También explicaron al público visitante que la disciplina de la oceanografía es parte de las ciencias 

de la tierra dedicada a entender los procesos que ocurren en los océanos, así como sus 

interacciones con las costas y con la atmósfera. Dado que es un mundo acuático, es necesario 

utilizar instrumentación especializada para estudiarlos. En las últimas décadas, se ha visto la 

relevancia de estudiar los océanos debido a los grandes cambios que tenemos en el planeta, 

puesto que los océanos funcionan como nuestro regulador de los climas. Los especialistas 

explicaron que en el sureste de México los centros de investigación que se dedican al estudio de 

los océanos son pocos, ECOSUR es uno de ellos.  En la parte final de la actividad se explicó las 

principales características físicas del agua de mar como temperatura, salinidad, densidad, entre 

otras y cómo influyen en el patrón de circulación oceánica mundial. Como parte interactiva se 

hizo la demostración de sensores, corrientimetros,  CTD´s (Conductivity, Temperature y Depth), 

estaciones meteorológicas, ecosondas, sondas multiparametricas, perfiladores de variables 

físicas (temperatura y salinidad principalmente), boyas de deriva, entre otros equipos adquiridos 

a lo largo de diferentes proyectos.  Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar una 

práctica con una sonda multiparamétrica,  usando agua con diferentes concentraciones de sal, se 

les pidió que midieran la salinidad y temperatura. También se les mostro el funcionamiento de 

una estación meteorológica y en que consiste cada una de las variables que mide, como son la 

humedad, la velocidad del viento y las rachas, la precipitación, entre otras.  
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3. Colecciones biológicas y especies en riesgo. 

 El Museo de Zoología y la Colección de Mariposas 

En esta actividad se dio a conocer la importancia de las colecciones biológicas y la función que tiene 

un museo científico de zoología, su mantenimiento y la utilidad para diferentes tipos de 

investigaciones.  La actividad consistió en una presentación introductoria y la visita al Museo de 

Zoología de Ecosur-unidad Chetumal (MZ) y en particular conocer la colección de mariposas. La Dra. 

Carmen Pozo, responsable del MZ y colaboradores explicaron a los visitantes que el museo alberga 

colecciones de vertebrados (aves, mamíferos marinos, anfibios, reptiles y peces) e invertebrados 

(corales, hormigas, arañas, alacranes, mariposas y otros grupos de artrópodos terrestres). 

Representa la riqueza biológica de animales de estos grupos que se distribuyen en la Península de 

Yucatán. Hizo hincapié que es uno de los pocos museos que se localizan en áreas tropicales, situación 

que exige cuidados muy particulares para el adecuado mantenimiento de los especímenes que 

resguarda. Mencionó la importancia de los permisos de recolección y los registros de las colecciones, 

así como la sistematización de la información asociada en bases de datos y catálogos. Con respecto 

a la Colección Lepidopterológica (Mariposas) indicó que inició en 1990, fecha en la que se funda el 

museo, actualmente cuenta con mas de 450 especies de mariposas, es decir con 25% de las especies 

presentes en la República Mexicana y con mas de 1000 especies de palomillas, es la colección más 

importante del Sureste por el número de ejemplares y por su representatividad de especies. En el 

recorrido al MZ explicó a la importancia del del control de las condiciones físicas para el 

mantenimiento de los ejemplares que allí alberga, así como la importancia de seguir las técnicas de 

preparación y resguardo de los ejemplares. Los visitantes pudieron conocer distintas especies de 

mariposas montadas siguiendo las técnicas internacionales para colecciones científicas.  

 Ocaso de sirenas, ¡esplendor de manatíes! 

En esta actividad se informó sobre los estudios de manatíes (Trichechus manatus) que Ecosur ha 

realizado en Quintana Roo, resaltar la importancia de esta especie en la Bahía de Chetumal,  dar 

información general sobre la especie, las causas de su muerte y acciones de conservación ciudadana 

para la bahía de Chetumal. Esta actividad consistió en varias participaciones a cargo del Dr. Benjamín 

Morales y la M. en C. Janneth Padilla. Se presentó al público información general de los manatíes 

como mamíferos acuáticos herbívoros. Resaltaron que esta especie se encuentra en peligro de 

extinción a nivel mundial, que en nuestro país se distribuye en los estados costeros del Golfo de 

México y el Mar Caribe, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo incluyendo Chiapas. La mayor 

amenaza a la que se enfrentan los manatíes es la destrucción de su hábitat. Se estima que en México 

existen unos 2000 manatíes, y explicaron que los resultados de las investigaciones que como grupo 
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de trabajo indican que en Quintana Roo habitan unos 250 ejemplares, siendo la Bahía de Chetumal 

el área de mayor abundancia de la Península de Yucatán. Dieron a conocer que en Quintana Roo es 

el estado donde se ha hecho mayor esfuerzo de investigación, con proyectos que han incluido censos 

aéreos, demografía, evaluación de salud y telemetría, dichos esfuerzos han sido realizados por un 

equipo de trabajo liderado por el Dr. Benjamín Morales. Las actividades estuvieron acompañadas con 

la exposición de un esqueleto de manatí adulto proveniente de la Colección de Mamíferos Marinos 

de ECOSUR, en esta parte se enfatizó sobre las causas de muerte y las acciones de conservación 

ciudadana para la bahía de Chetumal, en particular las acciones que los niños pueden hacer para 

conservar a la bahía y por lo tanto a los manatíes.  

 La piel de los cocodrilos. 

La idea principal fue sensibilizar al público participante en la conservación de especies en riesgo, en 

particular los cocodrilos. A través de la exposición de piel de cocodrilo (Crocodylus moreletii) curtida 

artesanalmente, se presentaron charlas sobre los cocodrilos y su importancia. El Dr. Rogelio Cedeño 

y su equipo explicaron la descripción de la especie, la importancia dentro de su hábitat, ya que son 

considerados especies clave porque mantienen la estructura y función del ecosistema por las 

actividades que realizan, tales como la depredación selectiva de especies de peces y otros animales, 

el reciclaje de nutrientes al medio acuático-terrestre, estructura del paisaje, flujos hídricos locales 

(con sus desplazamientos mantienen canales secundarios abiertos). El cocodrilo de pantano es una 

de las especies más apreciadas para el aprovechamiento de su piel en el mercado internacional. En 

las granjas legalmente establecidas, se aprovechan al máximo todas sus partes. La piel es curtida y 

tratada para la elaboración de diversos artículos como cinturones, billeteras, bolsas, portafolios, 

zapatos, botas, entre otros. Por otro lado mencionó que es una especie catalogada en riesgo, debido 

a su captura y explotación abiertas, principalmente a la captura clandestina y comercio ilegal de 

pieles. Otro factor es la destrucción y fragmentación del hábitat por actividades humanas y la 

creciente contaminación. Como parte de esta actividad se les presentó un ejemplar juvenil vivo de 

cocodrilo, también los participantes tuvieron la oportunidad de tocar la piel curtida. 

  ά/acerolita de marέ una especie en peligro de extinción. 

Es importante dar a conocer en el estado de Quintana Roo, la situación actual de la población de 

cacerolita de mar (Limulus polyphemus), incluyendo información biológica, ecológica y etnobiológica. 

A través de actividades lúdicas como el moldeado y armado de rompecabezas, con la intención de 

que los asistentes recuerden a la especie y la identifiquen. 

Este evento consistió en la exposición de ejemplares y muestras de cacerolita de mar, incluyendo 

poster y rompecabezas, que sirvieron para que la M. en C. Carmen Rosas y el          M. en C. Héctor 



 

 

102 
 

Ortiz explicaran que este  extraordinario animal existió hace aproximadamente 350 millones de años, 

siendo más antigua que los dinosaurios. Además que es considerada como especie pancrónica por 

conservar sus rasgos ancestrales desde la era paleozoica. La especie se encuentra en la NOM-059-

SEMARNAT 2010 en peligro de extinción. La falta de información es la principal causa de depredación 

de organismos adultos siendo vulnerables principalmente en la región de la Península de Yucatán por 

la captura de pulpo, utilizando a esta especie como cebo o carnada. La especialista y su equipo 

explicaron las características generales de la especie y la situación de riesgo, también se presentó un 

video sobre la cacerolita de mar. Al término de la plática se hicieron preguntas y respuestas para 

interactuar con el público asistente. Una de las actividades lúdicas para reforzar el aprendizaje fue 

armar un rompecabezas de cacerolita de mar y hacer un modelado de la especie.  

4.   Eco-Rally, aprende de manera divertida.  

Se necesitan nuevos conocimientos, valores y aptitudes a todos los niveles y para todos los elementos 

de la sociedad. El objetivo de esta actividad fue fomentar en los participantes: conocimientos, 

aptitudes, valores y acciones de cuidado, respeto por la diversidad biológica y cultural, y que 

fomenten la solidaridad y trabajo en equipo. Se sabe que en la actualidad existe una cantidad de 

información ambiental, sin embargo no toda es de calidad, además nuestros valores son moldeados 

constantemente y son la clave para el cambio. En la actualidad nos rigen el individualismo, 

consumismo y utilitarismo; y una resistencia al cambio por parte de la sociedad. Con base en lo 

anterior se ve la necesidad de construcción de nuevas maneras de ver y analizar los problemas con 

análisis, responsabilidad, tolerancia, respeto por todas las formas de vida, espíritu participativo y 

solidario. El diseño del Eco-Rally se preparó para despertar el interés de los participantes y fomentar 

el análisis crítico, la participación, trabajo en equipo, tolerancia, toma de decisiones y el respeto de 

una manera dinámica y divertida. Se presenta parte de la riqueza de la fauna del Quintana Roo, para 

que el participante tenga la oportunidad de conocerla.  

El Eco-Rally consistió en una competencia con actividades de aprendizaje. Este rally estuvo 

coordinado por la M. en EA. Noemí Salas Suárez. La secuencia de la competencia se dio en orden 

alfabético e incluyó 10 estaciones del conocimiento que fueron recorridas los participantes. Los 

temas incluidos fueron: abejas, anfibios y reptiles, arañas y alacranes, aves, cacerolita de mar, 

mariposas, selvas, tiburones, tortugas marinas y zooplancton. Cada estación contó con un equipo de 

personal entrenado en los temas y en las actividades y retos a desarrollar. Los equipos participantes 

estuvieron constituidos de 10 personas. Al inicio, los participantes se concentraron en el edificio de 

posgrado de la unidad Chetumal y a cada equipo se le entregó una pista para llegar a una de las 

estaciones programadas para su recorrido, además de un mapa de la unidad para que puedan ubicar 

las estaciones. Se les explicó desde el momento del registro la dinámica a seguir: tres preguntas en 
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cada estación, retos físicos o mentales y su posterior entrega de la siguiente pista para llegar a la 

siguiente estación. En cada estación, se les asignó una calificación de 0 al 10 de acuerdo a los 

resultados que obtenían. Al término del recorrido cada equipo contaba con 11 fichas de pistas que 

representaban las 10 estaciones recorridas y la pista inicial. Al final el equipo organizador hizo la 

calificación de los puntajes y se definieron los tres primeros lugares. Cada equipo ganador se le hizo 

entrega de un paquete de artículos escolares. 

5. El Jardín Botánico, Ecosur en tu comunidad. 

Este evento se realizó en la comunidad de Puerto Morelos Quintana Roo. El Jardín Botánico Dr. 

Alfredo Barrera Marín (JBDABM) es estratégico para la conservación y la educación, con énfasis en la 

formación de vocaciones científicas. Se considera el último relicto de vegetación original en el Norte 

de la Península de Yucatán en una de las zonas con mayor presión para ser desarrolladas en el país  

por el alto valor comercial del terreno en el que se encuentra ubicado, uno de los polos turísticos 

más importantes y amenazados del país, la Riviera Maya. Para el éxito de las actividades de educación 

ambiental y el fomento de las vocaciones científicas se requiere despertar el interés de los 

educandos, vinculado a sus deseos e intereses, encausado a la resolución de problemas reales que 

afectan sus necesidades, considerando enfoques múltiples para cubrir la complejidad de los mismos 

y con contenidos adecuados al nivel de los educandos.  

 Plantas medicinales y cambio climático: Importancia cultural en el 

Jardín Botánico. 

En este evento se informó sobre la importancia cultural de las plantas medicinales y del cambio 

climático y sus efectos, así como la importancia del Jardín botánico en la conservación de estas 

especies, la mitigación del cambio climático y la preservación del conocimiento tradicional en torno 

al uso de las plantas medicinales por los mayas. Incentivación de las vocaciones científicas en niños 

y jóvenes al sensibilizarlos sobre el papel de la ciencia en la generación de conocimiento para la 

conservación de los ecosistemas, la existencia de fenómenos como el cambio climático y la 

sistematización del conocimiento tradicional. En cuanto a las plantas en categoría en riesgo, en la 

Península de Yucatán se han registrado 50 especies de plantas en la Norma Oficial Mexicana 059, de 

las cuales, 21 están presentes en el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. Se dictaron dos pláticas 

informativas, una sobre plantas en peligro de extinción en Puerto Morelos y otra sobre Cambio 

Climático y Calentamiento Global, se realizó un taller para la elaboración de un repelente de insectos 

con base en extracto de clavo y de zacate limón en aceite de coco y una actividad lúdico-artistíca para 

elaborar animales de la selva con hojarasca. Por último se realizó un módulo de plantas medicinales 

donde se interactuó con el público asistente en la transferencia de los usos reportados de 10 plantas 
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(sábila, claudiosa, matali, xcambajau, magueyito morado, makulis, siempreviva, puut balam, achiote, 

cebollina). Estas plantas fueron propagadas especialmente para este evento un total de 390 

ejemplares y  fueron obsequiadas al público participante.  Otra parte fundamental fue la organización 

de una visita guiada al JB con el público, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre las 

funciones ecosistémicas de la selva mediana y el manglar para coadyuvar en su conservación, generar 

un sentido de pertenencia de los ecosistemas de la región e incentivar la vocación científica al 

despertar intereses sobre los procesos ecológicos de los ecosistemas y sus métodos de estudio. 

 Exposición Virtual: El Jardín Botánico donde naturaleza y cultura se unen. 

El mensaje principal de esta exposición trató sobre la función primordial de los jardines botánicos 

ante el cambio climático en contribuir a la construcción de una conciencia social sobre la importancia 

de la biodiversidad vegetal, su conservación y aprovechamiento.  

La parte introductoria de esta exposición consistió en presentar al Jardín Botánico con su 

biodiversidad y la relación hombre naturaleza en su contexto histórico y actual, así como el legado 

cultural de las prácticas sustentables de los mayas peninsulares. Dentro de los elementos que se 

resaltaron están la casa maya con su legado cultural, el huerto familiar o solar maya como un 

agroecosistema tradicional, la sacralidad y técnica ancestral de cultivo de la abeja melipona, la 

representación de un sendero de árboles emblemáticos con su importancia sociocultural y un área 

de sensibilización con muestras de madera, hongos, hojas, nidos y más, que representan los estratos 

de la selva. El principal mensaje a transmitir fue la necesidad de entender como la sociedad interactúa 

con la naturaleza y los efectos que esta interacción produce en nuestros ecosistemas, de tal modo 

que la sociedad se apropie de este conocimiento e invitarlos a reflexionar sobre como administramos 

nuestros recursos naturales. La presentación se realizó con tecnologías emergentes, como infografías 

acompañadas de realidad aumentada, también con visores de realidad virtual y videos 360 tomados 

en el Jardín Botánico y en comunidades mayas de Quintana Roo, acompañados con sonidos originales 

obtenidos allí mismo.  

Conclusiones y /o resultados principales 

EL programa Ecosur a Puertas Abiertas en la Unidad Chetumal se realizó acorde a los objetivos 

institucionales de incentivar las vocaciones científicas, promover a la ciencia como tema de 

sociedad, difundir  los  resultados  del  quehacer  institucional,  casos  de  proyectos  exitosos  de  

investigación científica y tecnológica, y al mismo tiempo que la población en general conozca las 

múltiples posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología en los campos de la actividad 

productiva, la investigación científica y la docencia. 
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El total de personas involucradas para el desarrollo de los eventos fue de aproximadamente 100, 

incluyendo la participación de personal académico, administrativo, de servicios generales, 

estudiantes y voluntarios. La asistencia fue de un total de 590 personas, 390 en Chetumal y 200 

en Puerto Morelos. 

Gráfica 1. Registro de número de personas que asistieron a ECOSUR a puertas abiertas en Chetumal 

desde sus inicios a la fecha. 
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Oficina de Comunicación y Enlace del LANGEBIO, Cinvestav Irapuato: 

Retos, alcances y frustraciones. 

Karla Sandoval Mendoza; LANGEBIO, Cinvestav Irapuato, karla.sandoval@cinvestav.mx 

Ma. Fernanda Espinoza Martínez; LANGEBIO, Cinvestav Irapuato, maria.espinoza@cinvestav.mx 

Palabras calve: Comunicación, Ciencia, Bajío; Vinculación y Profesional 

 

Desde febrero  del  2017,  iniciamos el  proyecto  de  reabrir  y  gestionar  la  oficina  de comunicación  

y  enlace  en  el Laboratorio  Nacional  de  Genómica  para  la  Biodiversidad (LANGEBIO)  una  de  las  

dos  unidades  del  campus  Irapuato  del  CINVESTAV,  que actualmente cuenta con 22 grupos de 

investigación. Con dos objetivos principales: Ser un puente  de  comunicación  que  vincule  la  ciencia  

y  tecnología  que  desarrollamos,  con  la población  mexicana,  el  sector  industrial  y  las  instancias  

de  gobierno. Así  como diseñar estrategias  y  actividades  de  comunicación pública  de  la  ciencia  y  

la  tecnología,  que  nos permitan llegar a todos los sectores de la sociedad local, nacional e 

internacional. 

A  quince  meses  de  la  apertura  de  la  OCE  (Oficina  de  Comunicación  y  Enlace),  las estrategias de 

trabajo que nos planteamos en el inicio las hemos modificado y aterrizado en el contexto real de la 

institución. Cambiamos el perfil interior y exterior de la OCE, ya que previamente tenía un corte más 

administrativo y confuso. Decidimos ir más allá de solo ser un  vehículo  de  comunicación  institucional 

dirigida  al  entorno  local  y  lograr  desarrollar  una cultura científica en Bajío. El salto de hacer ciencia 

a comunicarla ha sido más complicado, hacerlo profesionalmente  ha  sido  un  verdadero aprendizaje  

y  gran  reto. Establecimos  los canales de comunicación de difusión y divulgación adecuados, hemos 

sido el portavoz de algunas de las investigaciones que se desarrollan, mejoramos el sistema de visitas 

guiadas con  un  alto  contenido  de  ciencia,  pero más humanizadas,  cercanas, motivadoras, más 

atractivas.  Hasta  ahora  hemos  alcanzado  solo  una  parte  de  los  objetivos  iniciales,  el principal 

reto ha sido el fomentar una cultura de comunicación dentro del LANGEBIO con los y las 

investigadoras, fomentar su participación y que valoren los beneficios y el compromiso social de 

divulgar la ciencia. Definir las actividades de comunicación y administrativas, crear un  contenido  

propio  en  redes sociales y  el  desarrollo  de  una  nueva  página  web  y  las  22 individuales con una 

visión homogénea de cada una. Hasta ahora si hemos logrado cambiar hacia una cara vanguardista, 

actualizada, profesional, educativa y formal del LANGEBIO y difundirla  al  exterior,  pero  falta  por  

realizar  todas  las actividades de  vinculación  con  otras instituciones científicas, gubernamentales y 

la industria nacional, lograr el acercamiento que deseamos  y  vean  la  ciencia  como  una  herramienta  

necesaria  para  el  desarrollo  y crecimiento de la sociedad mexicana. 
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Proyecto de integración del Centro de Investigación en Matemáticas a la 

comunidad de Valenciana a través de matemáticas recreativas 

Mariana Carnalla Cortés, Centro de Investigación en Matemáticas, mariana@cimat.mx 

Paulina de Graaf Núñez, Centro de Investigación en Matemáticas, paulina.degraaf@cimat.mx  

Educación no formal, matemáticas, apropiación social, recreación, divulgación 

El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) creó hace 7 años su Coordinación de Divulgación 

de la Ciencia, enfocada en las matemáticas. Dentro de los objetivos que se persiguen están el 

compartir y generar conocimiento con la sociedad, principalmente con los sectores que tienen menos 

posibilidades de acercamiento a la ciencia; y que el mismo Centro se integre de forma activa a la 

sociedad en general y en particular a la de Guanajuato.  

El CIMAT está ubicado en la colonia de Valenciana, perteneciente a la ciudad de Guanajuato. Esta 

colonia padece de un problema de delincuencia y violencia desde hace muchos años por una banda 

delictiva conocida. Al buscar convertirse en un agente de cambio y tratar de ser parte de la solución 

de este problema, la Coordinación, a través del grupo de divulgación MATEmorfosis, se dio a la tarea 

de desarrollar un proyecto con la finalidad de que CIMAT se integre y establezca una relación con la 

comunidad a la cual pertenece geográficamente. Asimismo, se espera que esta relación sea 

recíproca, de manera que la comunidad perciba la presencia del Centro como un beneficio y no como 

un elemento perjudicial o desconocido. 

Dentro de la exposición, se hablará de las diferentes etapas que ha tenido este proyecto, tales como 

la realización de ferias de ciencia en la plaza pública, lectura de cuentos científicos, talleres de 

matemáticas recreativas en las escuelas de nivel medio de la comunidad, sesiones de educación no 

formal sobre matemáticas y la creación de un laboratorio de ingeniería, matemáticas y arte dentro 

de la Escuela Primaria.  

El proyecto ha evolucionado gradualmente, adaptándose a las necesidades observadas en la 

comunidad. A lo largo de estos 7 años, más miembros de la misma, así como vecinos, asociaciones 

sin fines de lucro, voluntarios, entre otros, se han incorporado al proyecto para ser parte del cambio, 

compartiendo conocimiento, tiempo o apoyo económico. Sin duda se ha generado un avance, pues 

aunque no se cuenta con datos oficiales, cada vez se escuchan menos casos de violencia dentro de la 

comunidad y se siente una cohesión social cada vez más fuerte entre círculos sociales que antes no 

interactuaban. 
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ARGONAUTAS y la Educación Cientifica 

Islas Robles Africa, Cinvestav Unidad Irapuato, africa.islas@cinvestav.mx; 

Olmedo Alvarez Gabriela, Cinvestav Unidad Irapuato, golmedo@ira.cinvestav.mx 

 

 

Palabras clave: Divulgación, Didáctica, Aprendizaje, Jóvenes Divulgadores y Educación Cientifica 

para todos 

La educación científica es un campo de suma importancia debido a la creciente necesidad de 

científicos y tecnólogos y al fracaso escolar en esta área.  Además la educación científica para todos 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas respondiendo a la toma de decisiones sobre 

sus necesidades individuales, a resolver problemas con implicancias sociales que involucran 

cuestiones científicas, a brindar un panorama amplio que oriente vocacionalmente a los alumnos en 

la elección de carreras o trabajos futuros. Alfabetizar científicamente docente implica incentivar la 

curiosidad e interés del alumno en un acercamiento cultural a temáticas propias de las ciencias, 

seleccionar contenidos significativos que estimulen la comprensión y no la mera acumulación de 

información, privilegiar el pensamiento divergente y creativo del alumno, dando lugar a que plantee 

sus propios caminos en la resolución de problemas que involucren lo científico, promover una 

postura crítica frente a la información científica que proporcionan los medios de comunicación 

Argonautas es un grupo de divulgación científica del Cinvestav Irapuato, con el objetivo de difundir 

conocimiento científico a la sociedad, con la participación de ochenta jóvenes divulgadores, se ha 

logrado llevar ciencia a más de diez mil personas dentro y fuera del estado de Guanajuato, en un 

lapso de cinco años. 

Argonautas busca llevar cultura científica para que la comunidad reconozca que los conocimientos 

científicos son para todos, pero una característica del grupo es que siempre nos encontramos en una 

constante búsqueda de estrategias y técnicas educativas innovadoras, basadas en el aprendizaje 

activo de los alumnos, para    llevar cultura científica a la sociedad y fomentar el saber observar, 

preguntar y pensar. 
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Programa de divulgación científica de la coordinación de medicina interna de fase 2 

de la Universidad de Guanajuato 

Autores: Agustín Ramiro Urzúa González 1 , Manuel José Rivera Chávez 2 

1. Cardiólogo y Médico Internista del HRAEB, Maestro en Administración de Hospitales y Servicios 

de Salud, Máster en Teoría Cardiovascular, Co-Titular de la Coordinación de Medicina Interna de 

Fase 2 de la Universidad de Guanajuato,  drurzuagonzález@gmail.com 

2. Médico Internista y Especialista en Cuidados Críticos del HRAEB, Maestro en Educación con 

Innovación de la Práctica Docente, Titular de la Coordinación de Medicina Interna de Fase 2 de la 

Universidad de Guanajuato, rivera.ug@outlook.com 

 

Palabras Clave: Divulgación Científica, Medios de Comunicación Social, Coordinación de Medicina 

Interna, Universidad de Guanajuato, Revista de Divulgación Científica 

 

INTRODUCCIÓN:  

La Divulgación Científica, en México, es una tarea tan indispensable, prioritaria y necesaria para el 

incremento del acervo científico-cultural de nuestra población. Cómo lo ha hecho saber en varias 

ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ Ŝƭ 5ǊΦ wǳȅ tŞǊŜȊ ¢ŀƳŀȅƻΣ ƳŞŘƛŎƻ ǇŀǘƽƭƻƎƻ ȅ ƎǊŀƴ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊƻ ǇŀƝǎΧ 

La divulgación de la ciencia, es una poderosa herramienta para fomentar y acrecentar el nivel de 

conocimiento científico en la población general. 

En palabǊŀǎ ŘŜ [ǳƛǎ 9ǎǘǊŀŘŀΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ¦b!aΣ άƭŀǎ ŎǳŀƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǳƴŀ ōǳŜƴŀ 

divulgación de la ciencia es la claridad del mensaje y el apego fiel al conocimiento que se quiere 

ǘǊŀƴǎƳƛǘƛǊέΦ tƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƴ aŜŘƛŎƛƴŀΣ ƴƻ ƴƻǎ ǇƻŘŜƳƻǎ ŘŀǊ Ŝƭ ƭǳƧƻΣ ŘŜ ŘŀǊ ŀ Ŏonocer una enfermedad, 

un diagnóstico o tratamiento alguno, ó algún avance tecnológico relacionado a la medicina, sin que 

se tenga el rigor de la evidencia científica, que avale por completo esta información. 

En el blog saludesfera, Adrián Cordellat, comenǘŀ ǉǳŜΥ ά[ƻǎ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴ ŘŜǎŘŜ ǉǳŜ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ 

Ŝǎ ƳǳƴŘƻέΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ǎƛŜƳǇǊŜ Ƙŀ ƘŀōƛŘƻ ŀƭƎǳƛŜƴ Ŏƻƴ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ȅ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜƭ ŘŜōŜǊ ǇŀǊŀ 

publicar, extender y poner al alcance del público la ciencia. En este sentido las redes sociales y el 

desarrollo y alcance tan importante que tiene el internet en la actualidad, ha permitido, hasta cierto 

punto, el boom de la divulgación científica.  

mailto:drurzuagonzález@gmail.com
mailto:rivera.ug@outlook.com
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tŜǊƻ ƘŀōǊł ǉǳŜ ǘŜƴŜǊ ŎǳƛŘŀŘƻ ŘŜ ƴƻ ŎŀŜǊ Ŝƴ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƴ ǊŜŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ƭƭŀƳŀƴ άCŀƪŜ ƴŜǿǎέ όƴƻǘƛŎƛŀǎ ƻ 

publicaciones falsas o no veraces, en las que no se puede verificar su autenticidad), por lo que en 

nuestra Coordinación de Medicina Interna de Fase 2 de la Licenciatura de Médico Cirujano, en la 

Universidad de Guanajuato, nos hemos dado la tarea de crear y propiciar un ambiente de 

conocimiento científico, acompañando a nuestros alumnos en este aprendizaje, dotándolos de 

profesores o tutores expertos en los diferentes temas de salud que se desean divulgar, fomentando 

siempre el rigor científico en cuanto a la búsqueda de la evidencia, y siempre dando crédito a los 

autores de los trabajos en la bibliografías de los temas de divulgación publicados en nuestro blog. 

OBJETIVO: Crear los distintos medios de comunicación social pertinentes, con el fin de dar a conocer 

aspectos científicos relacionados a las ciencias de la salud, a la población en general.  

ESTRATEGIAS: Desde Agosto del 2016, nos dimos a la tarea de crear un programa académico de 

Divulgación Científica, que sirva como curso introductorio a la investigación científica a los alumnos.  

A través de la implementación de este programa de Divulgación Científica en la Facultad de Medicina  

de la Universidad de Guanajuato, en particular, la Coordinación de Medicina Interna de Fase 2, 

fomentamos en nuestros alumnos, la conciencia y aspiración de ser divulgadores de la ciencia, sobre 

todo la relacionada a las ciencias de la salud. Con el fin, no sólo de formación científica para los 

alumnos, sino que además sirva como plataforma de conocimiento relacionado a las ciencias de la 

salud a la población general. 

Por lo tanto, se ha creado un programa que comprende varios pasos: Desde una introducción teórica  

a la divulgación científica y principales divulgadores de la ciencia en México y en el mundo, las 

principales vías de divulgación científica (Revistas, programas de TV, podcasts, etc.), la investigación 

científica como piedra angular del conocimiento médico y pieza fundamental para el avance 

tecnológico en medicina. 

Una vez que los alumnos reciben este pequeño curso introductorio, ellos eligen un tema científico 

para investigación, y se les asigna un profesor, experto en el tema. Además, se les exhorta a que les 

escriban o se pongan en contacto con los expertos del tema en el mundo (teniendo aquí una 

oportunidad de expandir el programa a nivel internacional, ya que hasta el momento, hemos tenido 

una buena respuesta por parte de expertos internacionales). 

Durante cinco meses, los alumnos recopilan toda la información y evidencia científica de un tema en  

particular, relacionado a las ciencias de la salud (estudios clínicos aleatorizados, cohortes, casos y 

controles, etc, además de los últimos estudios aún no concluidos), hasta alcanzar un nivel de 

conocimiento necesario, para poder darse la tarea de realizar un ensayo en formato de divulgación 
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científica, con un lenguaje accesible a población general (con una escolaridad de secundaria en 

delante). 

Durante estos meses, los alumnos son asesorados por nosotros, para ver avances de su investigación, 

así como la bibliografía utilizada; tratando siempre de no sobreestimar los resultados de las 

investigaciones, sin argumentar falsas expectativas de tratamientos o tecnologías, sobre todo las de 

recién incorporación a las ciencias de la salud.  

Al final, los alumnos entregan sus resultados, que son evaluados por nuestro comité; y los mejores 

trabajos, son nuevamente revisados y editados, para su posible publicación en alguna revista de 

prestigio nacional, de divulgación científica, como: Ciencia y Desarrollo del CONACYT, Ciencias de la 

UNAM, ¿Cómo ves? De la UNAM, Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, etc.  

Buscando con esto, que los alumnos, que mejor realicen su investigación y trabajo final de 

divulgación, sean considerados como primeros autores del manuscrito, y también, el profesor 

experto, obtenga créditos de las publicaciones para su currículum. Ya que se ha logrado en la 

Licenciatura de Médico Cirujano, que dichos trabajos publicados, sean tomados en cuenta como 

parte del proceso de Titulación de los alumnos. Además de que, por el hecho de haber estado 

trabajando durante todo el semestre en este tipo de investigación, se consideran, actualmente, como 

horas de servicio social universitario. 

El resto de trabajos, son publicados en nuestro blog de la Coordinación, el cual fue creado por 

nosotros, con apoyo de los alumnos de la Universidad de Guanajuato. 

Como nuestra coordinación, es para las rotaciones clínicas de los alumnos por las distintas áreas de 

la medicina interna, que es fundamental para su formación como médicos cirujanos; también se ha 

implementado la creación de infografías informativas, de las distintas enfermedades que estudian 

durante sus rotaciones, con el fin de hacer más accesible este conocimiento a la población en general.  

También en este trabajo, siempre son asesorados por sus profesores, con los cuales rotan, y llevan a 

cabo valoraciones de pacientes durante el semestre. 

En el último año, conforme a los resultados positivos obtenidos del programa, se han ido 

incorporando nuevas redes sociales para la divulgación, en distintos formatos a los previos.  

Tal es el caso, de videos realizados por los alumnos, con el mismo fin de divulgación; para lo cual se 

creó, en la plataforma de YouTube, el canal de Divulgación Científica de la Coordinación de Medicina  

Interna de Fase 2 de la Universidad de Guanajuato, el cual ha tenido buena aceptación por el público. 

Además de Podscast, con audios explicativos en formato de divulgación científica, para lo cual se creó 

el canal en la plataforma virtual de Ivoox. Ahora, la infografías, ya no sólo se publican en el blog de la 
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Coordinación, sino que además de publican en la página oficial de Facebook, Instagram y Twitter de 

la Coordinación de Medicina Interna de Fase 2, Universidad de Guanajuato. 

RESULTADOS: Desde la implementación del programa, se han creado exitosamente, distintos canales 

de divulgación científica de la Coordinación de Medicina Interna de Fase 2, logrando crear un blog en 

internet, accesible en la siguiente dirección: https://medicinainternafase2ug.blogspot.com/, donde 

se muestra toda la producción científica realizada por los alumnos y profesores de la Universidad de 

Guanajuato, teniendo un éxito sorprendente, ya que a menos de 2 años de su inicio, el blog cuenta 

ya con 66,088 visitas (ver figura 1). 

 

Además de que tenemos visitas, no sólo nacionales, sino que además ya nos leen en Alemania (2,216 

visitas), Estados Unidos (2,023 visitas), Rusia (799 visitas), y otros, como Perú, España, Colombia, 

Ucrania, Italia, Argentina, Corea del Sur, entre otros (ver figuras 2 y 3). 
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Las infografías realizadas, son muy didácticas, fáciles de entender por la población en general, y han 

tenido una gran aceptación, tanto por el público en general, así como los mismos profesionales de la 

salud, profesores, y resto de alumnos de la Universidad, y pueden ser vistas por la página de Facebook 

( @MedicinaInternaFaseUG) con 313 seguidores (ver figura 4), así como en Instagram 

(medicinainternaug) con 38 seguidores (ver figura 5), y el más recientemente agregado, Twitter 

(@InternaUG). 
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Se cuenta también con una cuenta en Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCpgn0f0I0hX6N8vHXhmXLWA) para la divulgación de videos 

científicos, la cual ya cuenta con 28 suscriptores y 566 visualizaciones (ver figura 6). 

 

 

Nuestra cuenta en Ivoox (https://mx.ivoox.com/es/zonaPrivada_zm_f2362885_1.html), que es una 

plataforma especializada en Podscast, para la divulgación de nuestros Podcast; podemos comentar 

que ya existen 121 descargas de nuestros audios (ver figuras 7 y 8). 
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De los trabajos escritos de divulgación, ya se cuenta con una publicación en la Revista de Ciencia y 

Desarrollo del CONACYT: Corazón Obeso. Además de varios trabajos pendientes, enviados a revisión 

para su publicación en las revistas de divulgación científica ya mencionadas previamente. 

Por lo que esperamos contar con un número regular de publicaciones al año. 

Se lanzó exitosamente, un concurso para los alumnos, con el fin de encontrar un Logo para la 

Coordinación y sus distintos canales de divulgación. Por lo que desde hace 6 meses, estrenamos Logo 

en la Coordinación. 

En un futuro, esperamos llegar a ser la mejor referencia a  lo relacionado a las Ciencias de la Salud; 

así como, la creación de un foro público-académico, en donde se expongan las mejores 

investigaciones y trabajos realizados por los alumnos, junto con los profesores y asesores. 
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DISCUSIÓN: No nos cabe ninguna duda, que lo que estamos tratando de llevar a cabo con los alumnos 

de la Universidad de Guanajuato es de suma relevancia para su formación científica y académica, y 

que además puede trascender y permear de manera exitosa a toda la población mexicana. Ya que 

con el adecuado tratamiento de la información científica, en un formato adecuado de divulgación 

científica, y el mayor acceso que se tiene por la población a la redes sociales de mayor uso; es posible, 

tener un mayor alcance de los avances científicos en ciencias de la salud, incrementando con esto el 

acervo cultural de nuestra población. 

Como lo mencionó Carl Sagan, uno de los máximos divulgadores de ciencia en el mundo: ά9ƭ ƳŜƧƻǊ 

medio que tiene la humanidad para evitar todo tipo de abusos, es adquirir una educación científica, 

que le permita comprender las derivaciones que trae consigo todo programa de investigación. Los 

científicos tienen la obligación de explicar a la opinión pública la naturaleza de su trabajo. Si se 

considera a la ciencia como un sacerdocio cerrado, demasiado difícil y arcano, para ser comprendido 

por el hombre común, los peligros de abuso son enormes. La ciencia es un tema de interés general, 

y nos aŦŜŎǘŀ ŀ ǘƻŘƻǎΣ ǎƛƴ ŜȄŎƭǳǎƛƽƴέΦ 

En medicina, este manejo de la información científica, por siglos, fue de uso hermético, sólo los 

médicos más instruidos y capaces, eran confiables para poder recibir este tipo de conocimiento 

científico en cuanto avances en medicina se refiere. Por lo que los médicos, crearon sus Sociedades, 

Academias, etc.; en donde a manera de claustros, por no decir bunkers; a los que llamaron congresos, 

y a lo cuáles, miembros y colegas reconocidos por las mismas sociedades, podían debatir o recibir el 

conocimiento de los últimos estudios realizados en el mundo, evitando de esta manera, que dicha 

información permeara a la población general, a la cual consideraban tierra árida, donde dicha 

información, no tendría ningún efecto benéfico. 

Afortunadamente, los médicos, y sobre todo, las nuevas generaciones de estudiantes de medicina, 

al igual que la población general, conocen que el acceso al conocimiento es de gran utilidad, por lo 

que ya no los limita, el restringido acceso al mismo. Ellos buscan a través de internet, redes sociales, 

comparten contraseñas y bases de datos de acceso público, donde encuentran información útil y 

actualizada. Lo que antes tomada semanas o meses obtener cierta información, hoy en día se puede 

acceder a ella en minutos u horas. 

Esto ha permitido un mayor alcance y repercusión en la sociedad, sobre todo, en la no médica. Donde 

los pacientes o familiares de pacientes, pueden obtener información útil para el cuidado de su salud, 

control de sus enfermedades, aún sin tener visitas formales con el médico. Esto para nada representa 

una merma en la consulta médica, como algunos colegas piensan; más bien representa una 

oportunidad de tener pacientes más informados sobre su enfermedad, los cuidados que ellos mismo 
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pueden llevar a cabo, el seguimiento más estrecho y vigilancia médica que deberían tener, y por lo 

tanto, un mayor a pego al tratamiento, que se traduce en un mayor éxito en el beneficio y éxito del 

tratamiento de las enfermedades, sobre todo, las crónicas y de enfermedades no transmisibles, así 

como una mayor prevención de epidemias, disminución en la incidencia de enfermedades crónicas, 

etc. 

El beneficio de la Divulgación Científica, sobre todo en el área de las Ciencias de la Salud, aún está en 

proceso, falta mucho aún para lograr hacer de esta tarea, un bien cotidiano para la población en 

general. Pero entre más hagamos divulgación en medicina, más población en general de beneficiará. 
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Pintando Ciencia 

Guillermo Caballero Tinajero, Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, Universidad de 

Guanajuato, memocaballero@hotmail.com 

Claudia Erika Morales Hernández, Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, Universidad de 

Guanajuato, claumh7@hotmail.com 

Rocío Rubio Rivera, Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, Universidad de Guanajuato, 

rociorubiorivera@hotmail.com 

Hilda Lucía Cisneros López, Escuela de  Nivel Medio Superior de Salvatierra, Universidad de 

Guanajuato, pouchet_29@hotmail.com 

 

Palabras clave: Ciencia, niños, jóvenes, divulgación y arte. 

 

Introducción 

El proyecto consiste en llevar ciencia y arte a primarias y secundarias de comunidades que no tienen 

acceso a esto. Las nociones que niños y jóvenes vayan adquiriendo, así como el reconocimiento de 

fenómenos científicos, tanto físicos como químicos, presentes en su vida cotidiana; despertarán 

inquietudes hacia el mundo de la ciencia, y, por consiguiente, el estudio de la misma como meta en 

su futuro próximo. Pretendemos ampliar su visión y presentar lo que pueden lograr a través del 

estudio y práctica de una actividad artística y/o científica que los adentre al mundo de la ciencia y el 

arte.  

Existe una gran necesidad de fomentarlos en zonas rezagadas y alejadas de las ciudades. Es 

fundamental que lo anterior se vaya impulsando desde la edad temprana sin postergarse, pues de 

otro modo, es difícil crear hábitos, preferencias y/o actitudes encaminadas hacia el arte y la ciencia.  

La problemática radica en generar un pensamiento crítico en niños y jóvenes, para que exista el 

vínculo con lo científico y lo artístico, que haga de los mexicanos ciudadanos más integrales y cabales 

para lograr y avanzar en los objetivos que tenemos como sociedad en la cual participamos. El impacto 

puede evaluarse una vez que se presenta en cada una de las escuelas, con la experiencia previa de 

las expectativas que tienen los niños y cómo llegan a maravillarse y a querer saber más.  

mailto:memocaballero@hotmail.com
mailto:claumh7@hotmail.com
mailto:rociorubiorivera@hotmail.com
mailto:pouchet_29@hotmail.com
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Basados en la hipótesis de que, si a los niños y jóvenes se les facilita el acceso a, y están en contacto 

con, el interés surge y aumenta de manera asombrosa; esto, ayudará a incrementar su curiosidad y 

amor por la ciencia y el arte, demostrando que, para nada, carecen de diversión.  

Bajo un enfoque social entre ciencia y comunidad, se pretende utilizar métodos más didácticos que 

a niños y jóvenes les sean atractivos y pueda lograrse ese vínculo de interés, alcanzando de esta 

manera la razón de ser de nuestro proyecto. Desde hace mucho tiempo nos han hecho creer que la 

ciencia y el arte no están al alcance del entendimiento de las mentes comunes, y nuestra misión aquí, 

es demostrar que no es así, y que para que el mundo sea un lugar más humano, próspero, digno y 

competente, el arte y la ciencia son el vehículo primordial; por lo que, en conclusión, nuestro 

proyecto consiste en demostrar que son los pilares de la creación de un futuro exitoso.  

Como se ha venido mencionando anteriormente, el problema que el proyecto busca resolver, es la 

existencia de limitantes que niños y jóvenes de escuelas marginadas tienen en cuanto al acceso hacia 

actividades artísticas y/o científicas, el hecho de que su visión o manera de ver las cosas aún es muy 

escueto debido a la falta de conocimientos, el que no comprendan fenómenos simples de su vida 

cotidiana que pueden explicarse de manera sencilla a través de la ciencia, y el que su sentido de la 

curiosidad esté aún contenido y limitado. Podría sonar alarmante, pero todo lo anterior es 

considerado como una violación a los derechos humanos en cuanto al acceso al conocimiento, 

quedando como foco de estudio la manera en que los niños aprenden mejor, el cómo acercar el arte 

y la ciencia a ellos de una manera atractiva, logrando el objetivo del proyecto; el que lo jóvenes 

cuenten con la herramienta del conocimiento y, de tal manera, su curiosidad los transporte a 

dimensiones nuevas y prometedoras.  

La ciencia y el arte pueden ser considerados como un estilo de vida o manera de pensar desde una 

temprana edad con ayuda de una difusión correcta y continúa. Se puede llegar a muchas más 

escuelas para poder contribuir a su avance, llenando de arte, ciencia, conocimientos, y nuevas 

experiencias. Hay una gran tasa de niños que desertan desde corta edad debido a que existe una falta 

de motivación para continuar con sus estudios, y es importante fomentar un interés por estos temas 

para que ellos encuentren una razón para seguir, y eso es precisamente lo que se espera que suceda 

al llevar a cabo el proyecto,  

Existen escuelas alejadas con un nivel de recursos muy bajo y que no proporcionan las herramientas 

necesarias ni cuentan con un apoyo suficiente para impartir una educación digna o de calidad a los 

pequeños, son de escasos recursos, de material didáctico, de libros, incluso de profesores, entre 

muchos otros factores clave que influyen en el desarrollo de un niño, en su formación académica y 

como individuo. Buscamos que todos esos jóvenes conozcan un mundo donde la ciencia y el arte son 
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los pilares para una sociedad mejor. Queremos que exista un vínculo, un interés, pero está más que 

claro que este no surgirá de las cenizas, necesitamos guiarlos y mostrarles lo maravilloso que es el 

descubrir, el conocer y el saber apreciar.  

En sí, se busca el acercamiento hacia el arte y la ciencia de todos los niños y jóvenes a través de una 

caravana de actividades orientadas a la difusión de los mismos en todas las escuelas que no tienen 

acceso a este tipo de eventos, para de esta manera, sembrar la semillita de la curiosidad y el deseo 

de aprender y conocer más, el que continúen con sus estudios, e incluso aprecien las cosas desde 

otro punto de vista, todo lo anterior, permitirá un desarrollo integral de los jóvenes y la germinación 

de nuevas mentes brillantes.  

La propuesta es llevar una caravana de eventos artísticos y culturales a las escuelas para atender la 

necesidad del beneficiario que en este caso son los niños, debido a que sus áreas de oportunidad son 

limitadas por la situación de rezago y marginación en la que se encuentran. Algunas de las ventajas 

que nuestro proyecto tiene es el que se le facilita el acceso a este tipo de eventos y/o conocimientos 

antes impensables para ellos, despertando su curiosidad y estableciendo un vínculo con el deseo de 

aprender y conocer más.  

Se busca que el impacto y las áreas de acción o beneficio no se limiten, por lo que, se le han hecho 

algunas adecuaciones al proyecto que lo hacen diferente a lo convencional, innovador y con una 

visión de futuro; Se creará una plataforma o página web interactiva, donde cualquier persona 

interesada y sin importar su ubicación pueda informarse sobre los objetivos principales y la manera 

en que operamos, habrá videos, fotografías, tips, tutoriales, encuestas para la evaluación de 

resultados e información de contacto.  

¢ƻŘŀ ƭŀ ŘƛŦǳǎƛƽƴ ǉǳŜ ǎŜ ǇƭŀƴŜŀ ŘŀǊƭŜΣ ƘŀŎŜ ǇƻǎƛōƭŜ ƛƴŎƭǳǎƻ Ŝƭ ƘŜŎƘƻ ŘŜ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ άtǊƻƎǊŀƳŀ 

tƛƭƻǘƻέ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ǇǳŜŘŀ ǇƻƴŜǊƭƻ Ŝƴ ƳŀǊŎƘŀ ȅ ǎŜŀƴ Ƴłǎ ƭos beneficiados. 

 

Justificación: 

El haber elegido la problemática a resolver de este proyecto, radica en lo importante que es el que, 

desde la edad temprana se les brinden a niños y jóvenes las herramientas para que puedan crecer y 

desarrollarse, para que puedan mejorar su entorno y el de su país. De igual forma, el hecho de que 

hasta el 39% de escuelas básicas están en zonas marginadas, un 72% de las telesecundarias en 

condición de rezago, el que sólo uno de 100 planteles ubicados en comunidades de difícil acceso 

tienen computadora y que no existan las instalaciones adecuadas para niños indígenas en localidades 

rurales (Datos según el INEE) fueron factores clave para la elección de la problemática a solucionar. 
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Además, se sabe que todo lo anterior, por más alarmante que parezca, en efecto, es una violación al 

derecho de educación de los infantes. 

Se pretende que todos los niños tengan la valiosa oportunidad de experimentar la curiosidad, el 

asombro por algo antes desconocido, el sentir que acabas de descubrir un mundo nuevo. Al realizar 

una caravana de la ciencia y el arte llevando a escuelas marginadas una serie de experimentos y todo 

tipo de presentaciones artísticas, estaríamos brindándoles a los niños esas herramientas que tanto 

necesitan. 

Posteriormente se capacitaría a nuevos misioneros para extender la cobertura de la misma a más 

ŜǎŎǳŜƭŀǎΣ ǎŜ ŜǎǘŀǊƝŀ ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ ǳƴ άǇǊƻƎǊŀƳŀ Ǉƛƭƻǘƻέ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ǇŜǊǎƻƴŀ ƛƴǘŜǊŜǎŀŘŀ Ŝƴ ƭŀ 

causa se sume, inclusive, para que el mismo Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de 

Guanajuato lo ponga en práctica, creando así, nuevas redes de difusión, creciendo y proyectándose 

a gran escala. 

Al momento de hablar de justificar el proyecto se tiene que hablar de la viabilidad del mismo, el 

proyecto definitivamente posee esa cualidad, lo mejor de todo es que no necesitamos de mucho para 

poder lograr demasiado. 

Para poder comenzar con el plan de acción, simplemente se realizará un estudio y análisis de todas 

las escuelas candidatas a, para de esta manera, poder priorizar y seleccionar a las más rezagadas o 

marginadas, una vez seleccionada la institución, acordaremos los experimentos y números artísticos 

a presentar. 

Se realizará una distribución de tareas a todos los miembros del equipo para que todo sea más ágil y 

eficiente; unos compraran los materiales de laboratorio para experimentos, otros se encargarán de 

revisar que los números artísticos estén listos, otros más para decoración y realización de 

experimentos, aquellos encargados de aplicar las encuestas para medición y análisis de resultados y 

los responsables de manejar la plataforma o página web dando seguimiento al evento. 

Es un proyecto de amplia aceptación debido a que, anterior a la presentación en las escuelas, se 

realizaron investigaciones sobre la manera en que los niños aprenden mejor, es por ello, que todos 

los experimentos implican la interacción y atención continua del infante, son interesantes y 

divertidos. Claro está, que existen los estándares de medición a través de encuestas para poseer 

resultados textuales y poder analizarlos de una mejor manera. 

En cuestión del tiempo o duración del proyecto, no queremos limitarnos, no queremos definirlo, 

porque en realidad es un proyecto que tiene continuidad, y que precisamente uno de los objetivos 

del mismo, es su difusión y la extensión de áreas de acción para que el número de beneficiados sea 
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ƳǳŎƘƻ ƳŀȅƻǊΣ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻΣ ǎƛ ǎŜ ŘŜŦƛƴƛŜǊŀ ǳƴŀ ŦŜŎƘŀ ŘŜ ǘŞǊƳƛƴƻ ŜǎǘŀǊƝŀƳƻǎ άŎƻǊǘŀƴŘƻ ƭŀǎ ŀƭŀǎέ ŀ ǳƴŀ 

gran iniciativa. 

 

Objetivos:  

General: Propiciar el desarrollo de pensamiento innovador científico y la apreciación del arte a niños 

y jóvenes de escuelas marginadas.  

Específicos: 

¶ Investigar e informarnos sobre los métodos de aprendizaje más factibles para que un niño 

logre captar al máximo todo el conocimiento. Divulgar y llevar experimentos científicos 

atractivos y novedosos que capten la atención de los niños y algunas muestras de arte a 

lugares alejados.  

¶ Realizar una feria de ciencias como concurso para elegir los experimentos más atractivos, 

involucrando así a todos los participantes.  

¶ Sembrar y despertar en los niños la curiosidad por la ciencia, que ayuda al surgimiento de 

dudas y a la curiosidad.  

¶ Realizar jornadas o caravanas orientadas a la difusión de la ciencia y el arte.  

¶ Mostrar la conexión de la ciencia con el ser humano y en las cosas más cotidianas.  

¶ Orientar y capacitar a nuevos misioneros para que se sumen a la Caravana.  

¶ Crear una plataforma o página web, con capacitaciones virtuales, fotos, vídeos, tutoriales o 

tips relacionados a la Caravana para que maestros (o cualquier otra persona) puedan visitarla 

e interactuar con ella y ayudar a la causa.  

¶ Difundir a gran escala este proyecto para que la cobertura del mismo se amplíe y todas las 

escuelas sean candidatas a. 

Orientaciones Teóricas 

El soporte teórico utilizado para el apoyo a la definición de nuestro problema, de los objetivos y las 

hipótesis se obtuvo del análisis e investigación en diferentes libros y páginas web. Por ejemplo, del 

ŀǊǘƝŎǳƭƻ ά¢ƻŘƻǎ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎƻƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎέ ǊŜǎŎŀǘŀƳƻǎ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ Ŧue de mucha utilidad, debido 

a que expone la relación ciencia-niños, y que la manera adecuada de adentrarlos en el conocimiento 
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de la misma, es a través de métodos donde participen y se involucren de manera activa, lo cual 

lograremos con una serie de experimentos que ya mencionamos anteriormente. Citamos fragmentos 

ŘŜ ŘƛŎƘƻ ŀǊǘƝŎǳƭƻΥ ά{ƻƳƻǎ ŎǳǊƛƻǎƻǎ ŘŜǎŘŜ ǉǳŜ ǾŜƴƛƳƻǎ ŀƭ ƳǳƴŘƻΣ ȅ Ŝǎƻ Ŝǎ ƭƻ ǉǳŜ ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ 

aprender, pero, según el divulgador británico Phillip Ball, la escuela puede aniquilar ese espíritu 

explorador. 

Según un estudio publicado en 2012 por investigadores de la Universidad de California, los niños 

piensan de forma muy similar a la que se emplea en la ciencia. Cuando se enfrentan a los problemas 

y deben tomar decisiones, los niños formulan hipótesis, hacen inferencias causales y aprenden a 

partir de la estadística y la observación, métodos que los convierten en pequeños científicos. Es 

habitual que la ciencia se enseñe dando respuestas en lugar de estimular la formulación de 

preguntas, y las materias científicas acaben siendo arduas y tediosas. Frente a los métodos de la vieja 

escuela, nuevos proyectos se abren paso en las aulas con un paradigma diferente para la enseñanza, 

en el que los alumnos investigan, analizan, crean, plantean hipótesis, experimentan, descubren y 

ŎƻƳǳƴƛŎŀƴΦέ 

tƻǊ ǵƭǘƛƳƻΣ ŀƴŀƭƛȊŀƳƻǎ ǳƴ ƭƛōǊƻ ƭƭŀƳŀŘƻ ά9ƴƛƎƳŀǎ ȅ ǇŀǊŀŘƛƎƳŀǎΥ ǳƴŀ ŜȄǇƭƻǊŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ŀǊǘŜ ȅ ƭŀ 

ǇƻƭƝǘƛŎŀ ǇǵōƭƛŎŀέ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ !ƴŘǊŞǎ wƻŜƳŜǊΣ Ŝƭ Ŏǳłƭ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ Ƙŀōƭŀ ŘŜ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ǉǳŜ 

nuestro proyecto busca solucionar; las limitantes que existen entre el arte y la comunidad por medio 

de algunas presentaciones, ya sean de danza, música, pintura, fotografía entre otros. En el libro se 

menciona que las personas de bajos ingresos pueden estar limitadas económicamente para asistir a 

eventos artísticos puesto que sus precios son relativamente altos. Ciertas regiones o sectores del país 

están representados de manera inequitativa en términos de acceso u oportunidades. Es necesario 

preguntarse cómo la distribución del ingreso existente afecta el acceso a las artes. Se ha mostrado 

que los públicos de las artes escénicas y los visitantes a los museos incluyen a pocas personas de 

bajos ingresos, claramente los pobres están sub-representados en muchas actividades artísticas y 

culturales. Así, el deseo de asegurar un acceso tan universal como sea posible a la tradición artística 

de la civilización es uno de los argumentos más poderosos para el apoyo del gobierno a las artes. 

Método: 

Se hará una investigación profunda sobre las escuelas (principalmente rurales) que tienen recursos 

bajos o casi nulos, donde no se les pueda ofrecer una educación acompañada de herramientas 

fundamentales para el aprendizaje, tales como viajes, concursos, eventos, conferencias, acceso a 

computadoras, material didáctico etc. Se indagará sobre estas instalaciones, sus recursos y los 

alumnos que asisten a estas escuelas, para así poder tener un conocimiento y una preparación más 

amplia al momento de llevar a cabo nuestro proyecto. 
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Antes de presentarnos, se acordarán qué experimentos se harán y cuál será su intención. Una vez 

realizado este paso, se procederá a elaborar una lista con los materiales que utilizaremos para cada 

presentación. 

Invitaremos en una primera etapa a formar parte de nuestro proyecto a grupos artísticos de la ENMS 

Salvatierra: Bee Dance (Baile de salón), el grupo de Danza Folklórica o el de Música Latinoamericana, 

con el fin de llevar el arte a estas escuelas, y así poder incitar a su apreciación. 

El día elegido y en la escuela seleccionada, al momento de la presentación: 

1. Se realizará una introducción sobre lo qué es la ciencia y el arte, su importancia y cuáles son 

nuestros objetivos. 

2. Se presentarán 12 experimentos científicos en total, con su respectiva explicación. 

3. Formaremos grupos dependiendo el número total de alumnos presentes. 

4. Se harán dos sesiones de experimentos, es decir, primero se presentarán 6, cuando estos finalicen 

se hará una muestra artística y se continuará con los experimentos restantes, y para finalizar, 

cerraremos con una presentación artística. 

5. Antes de irnos, hablaremos con los niños, serán encuestados sobre qué les pareció y qué piensan 

ahora acerca de la ciencia y el arte para poder evaluar parcialmente qué tanto logramos nuestros 

objetivos. 

6. Una vez que se lleve a cabo el proyecto completo, es decir, haber asistido a las escuelas escogidas, 

haremos una evaluación a partir de las encuestas realizadas a los niños, maestros y padres de familia, 

y también, claro, de la experiencia propia, es decir una autoevaluación, para posteriormente 

retroalimentar resultados y puntos de vista. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos fueron precisamente los que se esperaban, cumpliendo con los objetivos.  

Corto Plazo:  

¶ Los experimentos científicos fueron realmente atractivos y novedosos para los niños, se logró 

captar su atención en todos los detalles que ocurrían.  

¶ Se obtuvo una investigación clara, concisa y acertada sobre los métodos de aprendizajes más 

factibles para los niños según su edad, tomándola en cuenta también para escoger los 

experimentos adecuados. 
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¶ Gracias al resultado mencionado anteriormente se logró despetar en los niños la curiosidad y 

apreciación hacia la ciencia y el arte y por consecuente se consiguió un pensamiento 

innovador científico y capaz de apreciar el arte.  

¶ Se logró realizar caravanas orientadas a la difusión de la ciencia y el arte, despertando así un 

gran interés y curiosidad en los niños de visión y mentalidad más limitada.  

¶ Creación de nuestra página web destinada a la divulgación del proyecto; llevando por 

contenido capacitaciones virtuales, fotos, videos, experimentos (con respectiva explicación), 

tutoriales y tips.  

¶ Ventas de playeras y donaciones de capital para sustento del proyecto.  

Mediano Plazo:  

¶ Orientación y capacitación para los nuevos misioneros, quienes serán los encargados de 

ayudar a seguir llevando nuestro proyecto al éxito.  

¶ Creación, Estructuración del programa piloto para la última revisión.  

¶ Mejora de página web y búsqueda e implementación de nuevas tecnologías.  

¶ Proyecto Sustentable.  

¶ Finalización del programa piloto.  

Largo Plazo:  

¶ Con la instauración del proyecto como servicio social, se asegura la perdurabilidad del mismo, 

aun cuando el equipo ya haya egresado de la preparatoria, debido a que ya se habrán 

involucrado, capacitado y empapado del proyecto muchas más personas que pueden 

innovarlo, continuarlo y mejorarlo.  

¶ Adopción y puesta en práctica por varias instituciones del programa piloto y, de esta manera, 

extender el área de acción, pensando incluso, en diferentes partes de la República Mexicana.  

¶ El proyecto es conocido y ha extendido áreas de acción, más escuelas, más niños e incluso 

más estados son beneficiados, por lo que, se contaría con el apoyo económico de 

patrocinadores,  

¶ Los resultados esperados según nuestra metodología del proyecto, son los siguientes:  
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¶ En la investigación sobre las escuelas rurales a las que asistiremos, esperamos conseguir datos 

factibles y actuales, que nos ayuden a llevar una presentación precisa y adaptada al contexto 

en que nos encontremos.  

¶ En la elección de experimentos, esperamos adecuarnos a los conocimientos y actitudes de 

nuestros participantes, para brindar un conocimiento importante y necesario acorde a su 

edad. Además, se espera que las explicaciones dadas sean claras y concretas, en un lenguaje 

no desconocido para los niños, esto con el fin de captar su atención.  

¶ Se espera una buena colaboración de los grupos artísticos de la ENMS Salvatierra y que 

apoyen para llevar su arte a escuelas seleccionadas.  

¶ Al momento de la introducción, esperamos que los niños nos escuchen y entiendan la 

importancia de la ciencia y el arte en la vida cotidiana, y desde ese momento, captar su 

atención.  

¶ En la presentación de los experimentos y los números artísticos, lo más preciado será su 

interés, curiosidad y asombro, y para esto, una buena conducta y orden.  

¶ Para realizar las encuestas, esperamos buena participación y colaboración de todos los 

presentes, además, de una respuesta positiva a nuestro proyecto.  

 

Conclusiones 

El impacto que se logra es grande y muy satisfactorio para todos los involucrados, ya que no solo 

daremos a conocer la ciencia y el arte, sino que, lograremos un cambio en la manera de percibir las 

cosas de muchos niños, dando un gran paso hacia la adquisición de una visión futura prometedora 

de los mismos. Se llevarán sus formas de pensar hacia un mundo lleno de curiosidades, aprendizajes, 

oportunidades y metas por lograr. Se eliminará cualquier estereotipo sobre la ciencia y el arte, y se 
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implementará una nueva idea de estos, logrando así, el acercamiento e interés de los niños hacia 

estos grandes pilares para la creación de un futuro exitoso.  

El compromiso de trabajo es muy amplio por parte de todos; una parte fundamental de nuestro 

trabajo es cumplir todo lo propuesto, y por ello los objetivos y metas están firmemente determinados 

por todos, para así tener un mejor rendimiento en la realización del proyecto.  

Los cambios en las conductas de los beneficiarios serán notables, ya que se encuentran en una edad 

donde comienzan a conocer el mundo y demuestran un gran interés hacia las cosas nuevas que 

descubren. Debido a su edad, será normal y muy satisfactorio que los niños hablen con gran emoción 

sobre las actividades presentadas y el surgimiento de dudas o hipótesis; También será muy 

importante que ellos opinen, una vez presentado nuestro proyecto, qué piensan a cerca de la ciencia 

y el arte y qué aprendieron de esto, con el fin de poder evaluar las nuevas ideas y expectativas que 

se han creado en ellos.  

Los principales participantes serán niños de escuelas rezagadas donde no se tiene acceso a eventos 

científicos ni artísticos, y nuestro objetivo es poder llevar la ciencia y el arte a estos. Con base en este 

objetivo, el mayor beneficio que podrán recibir será una educación más amplia donde sus 

conocimientos se extiendan a más y mejores ámbitos.  

La forma en que se medirá el avance y seguimiento de las actividades, en una primera etapa, será 

por medio de las encuestas realizadas a los niños, maestros y padres de familia, para así evaluar 

nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades. Después de una experiencia previa, surgirán nuevas 

ideas y metas; se realizará una reunión grupal para identificar áreas de mejora u oportunidad en las 

cuales debe trabajarse para optimizar el rendimiento e impacto del proyecto, además de una 

exposición de puntos de vista personales, útiles para la mejora e innovación en una nueva etapa.  

Se establecerán nuevos propósitos y objetivos, así como definición de ideas a implementar, y con 

esto, se logrará una gran mejora en la próxima experiencia.  

Con cada presentación realizada, cumpliremos las nuevas metas paso a paso, logrando ir a más 

escuelas mientras se despierta cada vez más el interés en los niños hacia la ciencia el arte, logrando 

así una de las principales metas. Las encuestas realizadas en cada presentación serán de suma 

importancia para mejorar, ya que a través de ellas se realizará un análisis profundo de resultados e 

impactos.  

Para medir y evaluar el impacto del proyecto, con el fin de poder precisar los aprendizajes y el éxito, 

podrán utilizarse parámetros tales como, el interés que llegue a tener la gente, la aceptación y el 

acercamiento de la misma para colaborar en la difusión del proyecto. Esto será indispensable para 
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poder capacitar a los nuevos misioneros, ya que con ellos se pretende lograr una cobertura a gran 

escala de la serie de Caravanas.  

Se evaluará qué tanto evolucionamos el pensamiento previo de los niños hacia la ciencia y el arte por 

medio de encuestas y pláticas, ya que aquí se determinará cuántos objetivos logramos y qué metas 

cumplimos.  

La creación de la página web dedicada a la divulgación de la ciencia y el arte nos dará más 

reconocimiento ante el mundo, debido a que, se utilizan las nuevas tecnologías para innovar, 

provocando una aceptación e interés de generaciones actuales, de esta forma, más personas se 

enterarán de nuestro proyecto y se interesarán en colaborar con él. El crecimiento de dicha página 

web estará íntimamente relacionado con la expansión del proyecto.  

Una vez concretado todo lo anterior, se evaluará cada oportunidad y fortaleza presente para poder 

seguir con la estructuración de un programa piloto, el cual se prevé, será el mayor éxito del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2: Diferentes escuelas primarias y secundarias que se han visitado con el proyecto 

άtƛƴǘŀƴŘƻ /ƛŜƴŎƛŀϦΦ 
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Ciencia Divertida, el arte de divertirse 

Claudia Erika Morales Hernández. Universidad de Guanajuato. ce.moraleshernandez@ugto.mx 

Palabras clave: Comunicación efectiva, motivación, aprendizaje, talleres, jóvenes divulgadores. 

Introducción 

ά {ƛ ŀƭƎƻ ǘƛŜƴŜƴ Ŝƴ ŎƻƳǵƴ ƭƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ȅ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ Ŝǎ ǎǳ ŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘΣ ƭŀǎ Ǝŀƴŀǎ ŘŜ ŎƻƴƻŎŜǊ ȅ ŘŜ ǎŀōŜǊ 

ƳłǎΣ ŘŜ ƧǳƎŀǊ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ȅ ǎŀŎǳŘƛǊƭƻ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ŎŀƛƎŀƴ ǘƻŘƻǎ ǎǳǎ ǎŜŎǊŜǘƻǎέ tƛŜǊǊŜ [ŞƴŀΦ 

La divulgación científica entre los distintos colectivos sociales es un ámbito que cada día alcanza 

mayor interés por diversas razones. La importancia de divulgar las ciencias básicas experimentales 

tanto dentro como fuera de las aulas, es de suma importancia para niños y adolescentes, ya que 

muchos de ellos no tienen en sus escuelas la infraestructura para desarrollar experimentalmente los 

contenidos (Olmedo, 2010).  La educación en México requiere un crecimiento, que comienza 

motivando a los niños y jóvenes a continuar con sus estudios y no abandonarlos. En nuestro estado 

de Guanajuato, el sistema educativo actual, requiere fortalecer en los niños y jóvenes sus 

conocimientos básicos en ciencias y sin duda impulsar el interés por estas. Actualmente hay diversos 

sectores educativos que realizan actividades lúdicas para fortalecer las ciencias naturales en los 

alumnos de educación básica y esto ha resultado satisfactorio, pero aún falta mucho por hacer. En el 

trabajo con los estudiantes de nivel medio superior, se pretende desarrollar su potencial que brinde 

apoyo a su formación integral, parte central de la educación media superior. En los programas 

académicos actuales basado en competencias, el estudiante debe de construir su propio 

conocimiento y a través de diversas actividades que permite desarrollar sus habilidades 

comunicativas y de liderazgo. En la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, se ha venido 

trabajando en un proyecto de jóvenes divulgadores llamado Ciencia Divertida.  Nuestra propuesta 

fue diseñar y realizar talleres de ciencia divertida, dedicados a niños, jóvenes y adultos, con un 

enfoque práctico, involucrando arte y ciencia. Estos fomentan la participación e implicación de los 

asistentes, al tiempo que se divierten y aprenden.  

Justificación  

Las ciencias experimentales, son siempre temidas por los niños y jóvenes, en gran parte se debe a 

que en las escuelas no ponen el mismo énfasis en las ciencias, que en la lectura y las matemáticas. 

No muestran interés, porque a menudo se enseña en un libro de texto que no les permite implicarse, 

no hay estímulo y el aprendizaje es memorizado, no reflexionado. En nuestro estado de Guanajuato, 

el sistema educativo actual, requiere fortalecer en los niños y jóvenes sus conocimientos básicos en 

ciencias y sin duda impulsar el interés por estas. Los maestros de educación básica no cuentan con 
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los recursos necesarios para realizar estas actividades, sobretodo en comunidades alejadas de las 

ciudades urbanas.  La educación en México requiere un crecimiento que comienza motivando a los 

niños y jóvenes a continuar con sus estudios y no abandonarlos.  Con esto antecedentes y en base a 

las fortalezas con que contamos,  se propuso capacitar divulgadores científicos, que no solo se 

apeguen a las ciencias duras, sino que muestren empatía por comunicar conocimiento y sobre todo 

con compromiso social. Por otro lado, es importante evaluar las actividades de divulgación, es 

importante para propiciar la retroalimentación entre el público que los recibe y los divulgadores que 

comunican, con la finalidad de mejorar la calidad y efectividad de estas.   

Objetivo 

Analizar de manera preliminar el impacto del proyecto de divulgación científica Ciencia Divertida a 

partir del diseño e implementación de instrumentos de evaluación cualitativa, tanto en los niños y 

público general asistente al taller, como en los jóvenes divulgadores.  

Orientaciones teóricas 

Una de las actividades más importantes para todo investigador debe ser la divulgación de la ciencia, 

que es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico a diversos 

públicos, recreándose el conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible a 

todo tipo de audiencia (Sánchez, 2017). La importancia de divulgar las ciencias básicas 

experimentales dentro como fuera de las aulas tanto para niños como para jóvenes es primordial, ya 

que muchos de ellos carecen de infraestructura en sus instituciones para desarrollar los diversos 

contenidos de la ciencia. La educación en México necesita mejorar, esto se podría lograr motivando 

a los niños y adolescentes a proseguir con sus estudios haciendo uso de las diversas propuestas 

lúdicas del aprendizaje de las ciencias básicas experimentales. En nuestro estado de Guanajuato, el 

sistema educativo actual es poco eficiente  (Soto, 2017) y requiere una mayor vigorización en los 

niños y jóvenes, teniendo un mayor enfoque en conocimientos de ciencias y sin duda impulsar el 

interés por estas. Debido al sistema educativo actual en nuestro estado de Guanajuato, algunos de 

los maestros de educación básica no cuentan con los recursos necesarios para realizar estas 

actividades y sobretodo en comunidades alejadas de las ciudades urbanas.  

Es innegable la importancia de ser un divulgador constante, sin embargo es aún más fundamental la 

evaluación de la divulgación de la ciencia, la cual debe estar vinculada con los fines y objetivos que 

se persiguen en cada programa, proyecto o actividad. Por otra parte, como en el caso de la educación, 

la divulgación de la ciencia pretende lograr un cambio en el estado cultural científico del público al 

que está dirigido. Por ende, en rigor, para evaluar a la divulgación de la ciencia habría que medir 

dicho estado cultural científico del público antes y después de haber participado en el programa, 
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proyecto o actividad de que se trate, así como los recursos requeridos para lograr el cambio de dicho 

estado (Márquez, 2003).   

Método. 

Este trabajo se desarrolló dentro de un análisis de la actividad de divulgación dentro del programa 

Ciencia Divertida, en el periodo que comprende entre el año 2017 y enero junio de 2018. El programa 

Ciencia Divertida, consiste en la impartición de talleres de divulgación científica a partir de 

experiencias lúdicas, experimentales e interactivas para niños y jóvenes de educación básica. Los 

jóvenes divulgadores son alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. La población 

participante fue una muestra de 90 estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 

que comprenden entre una edad de 16 a 18 años, de 2 a 6° semestre, inscritos como jóvenes 

divulgadores en el programa Ciencia Divertida. Y una muestra de 240 personas entre los que se 

encuentran niños asistentes a los talleres, padres de familia y docentes.  

Elaboración y diseño de dos instrumentos de evaluación: En base al análisis de los objetivos que el 

programa de Ciencia Divertida persigue y a las experiencias descritas por los jóvenes divulgadores y 

asistentes a las actividades, se elaboraron dos cuestionarios generales que evalúan por una parte la 

motivación, pertinencia, relevancia, calidad comunicativa y satisfacción de los asistentes, así como 

impacto en la formación integral de los jóvenes divulgadores. En el análisis se resaltó los comentarios 

que presentaron mayor coincidencia,  con este análisis se propusieron los indicadores y objetos de la 

evaluación que son apropiados para la elaboración de los instrumentos. 

Cuestionarios como instrumentos de evaluación: Se elaboró dos cuestionarios, uno para autoevaluar 

el impacto del programa ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέ Ŝƴ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ȅ 

otro para una evaluación general de la actividad o taller de divulgación de la ciencia del público 

ŀǎƛǎǘŜƴǘŜΣ Ŝƴ ŜǎǘŜ Ŏŀǎƻ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀ άŜƭ ŀǊǘŜ ŘŜ ŘƛǾŜǊǘƛǊǎŜέΦ Los cuestionarios constan 

de diferentes ítems los cuales se distribuyeron en dimensiones o variables y posteriormente se 

categorizaron en los objetivos a evaluar. Las preguntas de sugerencia son cuestiones abiertas, que 

permiten conocer la influencia de las actividades de divulgación científica realizadas por los jóvenes 

divulgadores, así como es la percepción y su influencia en la motivación por el campo científico en el 

público en general. 

Evaluación cuantitativa y cualitativa. De las ideas concretas expuestas en cada pregunta, se realizó 

un estudio descriptivo de tales respuestas, recogiendo las frecuencias relativas de cada tipo de idea 

relevante.  Para el análisis cuantitativo, se le asignó la valoración a cada ítem del cuestionario con 

una escala tipo Likert en la que indican la frecuencia con la que han experimentado la situación 

descrita en el ítem. De los ítems, tuvieron ponderación que van desde 0 a 4, siendo 4 el máximo valor. 
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En los cuestionarios dirigidos, los datos se tabularon en Excel, se analizaron mediante el paquete 

estadístico SPSS (V 15.0) y se identificaron las ideas relevantes, mediante el procedimiento de 

agrupar varios ítems relacionados con un mismo tema en una sola variable. Respecto al análisis 

cualitativo se realizó a través de preguntas abiertas, las respuestas se analizaron respecto a la 

frecuencia con mayor al 60% de coincidencia (Sánchez, 2010). Los instrumentos preliminares, fueron 

aplicados a los jóvenes divulgadores a través de formularios en línea y se recolectaron las respuestas 

para su análisis. De igual manera,  se aplicó el instrumento al público en general mediante entrevistas, 

se tabularon los resultados y se analizaron. Los resultados fueron valorados respecto a la ponderación 

asignada y se analizaron como se describió anteriormente. 

Resultados 

Se analizó las experiencias, los comentarios de los jóvenes divulgadores que presentaron una alta 

ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ǎƻƴ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ άƭŜǎ ŦŀǎŎƛƴŀ Ŝƭ ƘŜŎƘƻ ŘŜ ǇƻŘŜǊ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛǊ ǎǳ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŀ ƭƻǎ ŘŜƳłǎΣ  

haciendo que los alumnos obtŜƴƎŀƴ ŎƛŜǊǘƻ Ǝǳǎǘƻ ǇƻǊ ƭŀ ŘƻŎŜƴŎƛŀέΦ ά[ŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘŜ ǘƛǇƻ ŘŜ 

proyecto ayudan a la orientación vocacional y en algunos casos profesional de los involucrados, les 

hace percibir sus preferencias laborales, capacidades, actitudes y conocimientos, también fomenta 

ǳƴ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳƛŜƴǘƻ ƳŀȅƻǊ ŀƴǘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέΦ ά9ƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ /ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀ Ŝǎ ǳƴŀ ŜȄŎŜƭŜƴǘŜ 

herramienta que más que solo transmitir el conocimiento científico a los niños, también aporta a las 

habilidades de comunicativas de los jóvenes divulgadores participes del proyecto, también los 

ƛƳǇǳƭǎŀ ŀ ŜƴǘŀōƭŀǊ ǳƴŀ ŜƳǇŀǘƝŀ ǇƻǊ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ŘŜƭ ƳŀƷŀƴŀέΦ  /ŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ƴƻǎ 

proporcionaron los alumnos fue fundamental para crear el instrumento de autoevaluación (Tabla1), 

el cual tuvo resultados prometedores, puesto que se entrevistaron a los jóvenes divulgadores y se 

obtuvo prácticamente una unanimidad en las respuestas resaltando el desarrollo de habilidades 

comunicativas con un 95% y formación en valores con un 100% resaltando valores como 

responsabilidad y tolerancia. Aunque consideran que no desarrollan liderazgo con un 56%, las 

respuesta relacionadas nos indican un 92%, por lo que los jóvenes divulgadores han desarrollan 

habilidades de liderazgo positivo. Un 63% han incrementado su rendimiento académico.   

Tabla 1. Instrumento de autoevaluación de jóvenes divulgadores en una 

actividad de divulgación. 

 Si  

(4) 

No 

(0) 

Formación en valores 
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¿Consideras que han mejorado tus valores?   

¿Cuál sería el valor que has mejorado?, puedes contestar 

más de uno 

  

Valores (marca con una x)   

Responsabilidad   

Solidaridad   

Tolerancia   

Respeto   

Habilidades comunicativas 

¿Consideras que has mejorado tu creatividad?   

¿Consideras que has mejorado tu comunicación?   

Liderazgo 

¿Consideras que has desarrollado tu liderazgo?   

¿Te has vuelto una persona preocupada por la situación 

educativa actual? 

  

El realizar actividades en equipo con participantes a los 

cuales no conoces, ¿Te ha mejorado como individuo? 

  

Λ[ŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέ Ƙŀƴ ƛƳǇǳƭǎŀŘƻ Ŝƴ ǘƛ 

una mayor participación dentro de un grupo específico de 

personas? 

  

Impulso a rendimiento académico 

¿Tu desarrollo académico ha logrado alcanzar un 

ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέΚ 

  

¿Comprendes mejor los temas aplicados en Ciencia 

Divertida y los pones a prueba durante tu período escolar? 

  

Cuestiones abiertas: Retroalimentación 
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¿Cuál es el motivo para seguir eligiendo el proyecto 

άŎƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀΚ 

 

Se ha reflejado un cambio en tu persona tras participar en 

ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέ ŘŜ ǎŜǊ ŀǎƝ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŎǳŀƭΦ 

 

Λ¢ǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέ ǎŜ ǾŜǊł 

reflejado en tus valores, vocación, integridad, etc., en un 

futuro próximo? ¿Cómo? 

 

Comentarios  

Ponderación si: valor máximo 4 puntos, no, valor mínimo 0. Indeciso valor 

2, este último no se incluye pero se puede percibir por parte del 

evaluador. 

 

El resultado mostró que no solo quien recibe los talleres es motivado, sino también hay un 

crecimiento personal en los divulgadores, ellos adquieren un compromiso social y se ve reflejado en 

su entusiasmo al transmitir el conocimiento obtenido con el proyecto ciencia divertida. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Figura 1. Evidencias fotográfica de desarrollo de los talleres de Ciencia Divertida..  Las fotografías 

mostradas fueron autorizadas por los padres de familia quienes dieron su consentimiento para ser 

mostradas. Tomadas por Morales Hernández. 

Se analizó los indicadores para que fueran apropiados para la generación del instrumento. Los 

cuestionarios son diǊƛƎƛŘƻǎ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜƭ ǘŀƭƭŜǊ ά/ƛŜƴŎƛŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέΣ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΦ 



 

 

136 
 

Se consideró aplicar al público en general. Por lo que se realizaron el registro de experiencias 

mediante una pequeña entrevista que contenía de las siguientes preguntas: 

1. ¿Te gustó trabajar con los alumnos? si/no 

2. ¿Los experimentos antes realizados te han gustado? si/no 

3. ¿Los experimentos te han hecho ver lo que son las Ciencias? si/no 

4. ¿Quieres continuar realizando experimentos junto a chicos de Preparatoria? si/no 

5. ¿Ya te gustaban las Ciencias? ¿Ahora qué piensas? si/no 

Con los datos obtenidos se generó un instrumento de evaluación para actividades generales de 

divulgación científica (tabla 2). 

Tabla 2. Instrumento de evaluación para proyectos de divulgación científica del ámbito social. 

(público en general) 

Respecto al taller 

 Totalmente de 

acuerdo 

3 

De 

acuerdo 

2 

 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

1 

En desacuerdo 

0 

Relevancia     

El taller aporta conocimientos 

importantes para tu o su vida.  

    

El taller genera motivación por 

las ciencias experimentales. 

    

Los experimentos fueron 

interesantes para ti. 

    

Pertinencia 

El taller involucra ciencia y arte*     

Figura 3: Resultados de la pregunta: ¿Te has 
vuelto una persona por la situación educativa 
actual? 
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El taller genera motivación para 

el cuidado del ambiente. 

    

El taller genera motivación para 

el cuidado de tu salud. 

    

El taller muestra la ciencia desde 

un punto de vista divertido e 

interesante. 

    

El taller es creativo y original.     

Asistirías a otro taller.     

Invitarías a amigos a visitar el 

taller (nos recomendarías). 

    

Calidad comunicativa 

Los experimentos se 

desarrollaron de forma que tú 

entendieras el concepto. 

    

Respecto a los talleristas (Divulgadores).  

Fuiste tratado con respeto.     

Los jóvenes divulgadores te 

motivaron a aprender. 

    

Los jóvenes divulgadores te 

respondieron tus dudas. 

    

Los conceptos que te dieron 

fueron entendidos. 

    

Los alumnos que te dieron el 

taller te motivaron al gusto por 

la ciencia. 

    

Los alumnos mostraron 

entusiasmo.  
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Cuestionario 

Te gusto en general el taller  

 

SI NO 

¿Por qué? 

¿Qué experimento te gusto más? 

¿Qué aprendiste principalmente? 

 

¿Qué te gustaría tuviera el taller? 

¿Qué no te gusto del taller? 

Comentarios 

 

El resultado preliminar fue que los niños y público en general y los asistentes al taller se mostraron 

muy interesados y sus comentarios fueron referidos a lo que aprendieron, les gustaría asistir a otro 

evento de este tipo e invitar a sus amigos y compañeros (Figura 1). Los padres de familia y profesores 

de los niños coincidieron en que la interacción con los jóvenes de la ENMS Guanajuato, es muy activa, 

y motiva a los niños a aprender, creen que un factor es la corta distancia de edad entre ellos, 

generando empatía con los niños y el compromiso y dedicación que los jóvenes reflejan, son un 

incentivo a la labor que realizan al impartir los talleres. 

 Conclusiones 

Se generaron dos instrumentos que validan actividades de divulgación científica, que pretendan 

evaluar el impacto de este ante la sociedad y como esto beneficia en la formación de divulgadores 

con compromiso social y fundamentado en valores y liderazgo.  Este instrumento puede aplicarse a 

otros programas similares.  Los resultados preliminares de la aplicación de los instrumento, nos 

demostraron cuantitativamente que los objetivos se cumplen incrementando la motivación en los 

niños por el campo científico, e impactando en la formación integral de los estudiantes, los cuales 

reflejan un fuerte compromiso social, desarrollo de habilidades comunicativas y de liderazgo, 

aportando significativamente en su desarrollo personal y académico, siendo un digno ejemplo para 

los niños que atienden.   Aún falta mucho por trabajar, pero las evidencias mostradas a través de 

instrumentos que validen las actividades, nos permite confirmar el interés de los niños por los  
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talleres recibidos, impulsándonos a mejorar por una niñez preparada y motivada por continuar con 

sus estudios. 
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científico. 

 

Introducción 

Dentro de los 10 ejes estratégicos que responden a las necesidades del IPN, está la divulgación de la 

ciencia y difusión de la culturŀΦ  /ǳȅƻ ǇǊƻǇƽǎƛǘƻ ōłǎƛŎƻ Ŝǎ άǊŜƻǊƛŜƴǘŀǊ ƭŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ȅ ŘŜ 

divulgación de la ciencia del IPN, con una concepción más cercana a su comunidad y a la sociedad en 

general, comprometida con los asuntos académicos, de mayor cobertura, incluyente en la gestión, 

ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ȅ ŘƛŦǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀέ όLtb нлмрύΦ 

En CICIMAR nuestro quehacer científico es sobre las ciencias marinas, abordamos el estudio del mar 

desde diferentes perspectivas, y ya que vivimos rodeados de mar, nos gusta platicar a las personas 

sobre lo que es afín a su entorno, el cual no les es ajeno, pero desconocen cosas como que la Costa 

Occidental de la Península de Baja California y el Golfo de California son zonas importantes debido a 

su alta producción biológica y todo lo que ello conlleva.  Creemos que, si están al tanto de ello y si 

son conscientes de sus recursos y sus implicaciones, será mucho más fácil que valoren y cuiden sus 

costas. La ciencia es una actividad social por lo que no les debe de ser ajena a los niños, y por lo 

mismo consideramos importante educar y aprender en la ciencia, sin perder de vista el mensaje que 

queremos que se lleven los niños y jóvenes que visitamos ya que no se trata de saturarlos de 

información; se trata más bien de dejar sembrada la semilla para que ellos investiguen por su cuenta.  

Sabemos que hay contenidos que no forman parte de su plan de estudios y sin embargo son muy 

importantes, por lo que nos parece conveniente que los conozcan. En la kermes de ciencia, el PACE 

brinda la plataforma para que cada institución divulgue los temas de su interés, permitiéndole tener 

visibilidad de su quehacer y tener contacto directo con los estudiantes. Cuando la actividad sale de 

la ciudad de La Paz se le nombra Caravana de Ciencias. El CICIMAR ha interactuado por medio de sus 

módulos de peces, fitoplancton, zooplancton, invertebrados marinos, química marina, y en algunas 

mailto:gesqueda@ipn.mx
mailto:maropacheco59@gmail.com
mailto:jrhernan@ipn.mx
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ocasiones, otros temas, como el mostrarles y explicarles acerca de las mandíbulas de tiburones. Así 

como con conferencias educativas. 

Justificación 

La finalidad es introducir a los niños y jóvenes, principalmente de primaria y secundaria, 

(ocasionalmente preescolar y preparatoria) al conocimiento científico para que lo construyan, lo 

valoren, lo cultiven y fortalezca; y de esta manera que los alumnos conozcan los beneficios que 

provee la ciencia a la sociedad. 

Objetivos 

Participar en las caravanas y kermes de ciencias organizadas por el PACE, dándonos a conocer como 

CICIMAR mostrando parte de nuestro quehacer científico a niños y jóvenes, para que conozcan y 

aprendan acerca de los organismos marinos a los que difícilmente o no siempre pueden acceder; y a 

la vez crear conciencia para que se interesen por el cuidado del mar y sus playas.   

Por su parte el PACE tiene como objetivo el coordinar acciones que lleven a incrementar la cultura 

científica y tecnológica en la sociedad de Baja California Sur, así como fomentar las vocaciones 

científicas, mediante la promoción de actividades de divulgación y programas que vinculen a la 

comunidad científica con el sector educativo. 

Orientación Teórica 

/ƻƛƴŎƛŘƛƳƻǎ Ŏƻƴ ƭƻ ǉǳŜ ƳŜƴŎƛƻƴŀƴ /ƻƳōǎ ϧ !ƘƳŜŘ όмфтрύ Ŝƴ ǉǳŜ ƭŀ ά9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭ Ŝǎ ǘƻŘŀ 

actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos 

ŎƻƳƻ ƴƛƷƻǎέΦ !ǇƻȅŀƳƻǎ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ Ŝƴ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ǇƻǊǉǳŜ ŎǊŜŜƳƻǎ ǉǳŜ ŦƻƳŜƴǘŀ ƳŜƴǘŜǎ ŎǊƝǘƛŎŀǎ ȅ 

genera vocaciones. 

Método 

De manera particular el CICIMAR participa principalmente, con tres módulos que se instalan en las 

canchas techadas de las escuelas, mostrando plantas (fitoplancton) y animales (zooplancton) marinos 

microscópicos que se les conoce comúnmente como plancton, importantes por ser la base de la 

cadena alimenticia en el mar; y el de peces. 

En el módulo de fitoplancton, se les muestran diferentes equipos oceanográficos utilizados para la 

colecta de este, y se invita a los niños y jóvenes a participar haciendo una simulación de la obtención 

de estos organismos; así mismo se les enseñan modelos a escala de fitoplancton, donde se aprecian 

las diferentes estructuras que lo conforman.  Posteriormente observan a través del microscopio 
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óptico y comparan lo que ven con ilustraciones que se les muestran en láminas y en los libros que se 

llevan para tal fin. 

En el módulo de zooplancton, se les da una breve explicación de lo que es el plancton y de las 

diferencias de los animales microscópicos que tendrán oportunidad de ver, se les habla sobre el papel 

fundamental que juega el zooplancton en la trama trófica mediante el paso de energía hacia niveles 

superiores de las redes alimenticias; ellos pueden apreciar la réplica de una red con pequeñas figuras 

a colores de organismos del plancton para que tengan una idea más clara del proceso.  Se les muestra 

en el estéreo-microscopio estos organismos (conservados en alcohol para evitar su descomposición), 

que pueden comparar e identificar con la guía ilustrada elaborada específicamente para que los 

alumnos conozcan los principales grupos que se pueden obtener en una muestra de zooplancton, 

que para ellos se convierte en un mundo maravilloso. 

En el módulo de peces se llevan peces diversos, entre ellos algunos de importancia comercial, los 

cuales están conservados en alcohol para que no se descompongan y que los alumnos además de 

conocerlos, los puedan tocar; de esta manera tienen acceso a peces como tiburones y rayas, 

caballitos de mar, pez volador, rémora, pez lagartija, lenguado, sardina, cabrilla y varios más.  En este 

módulo los niños conocen diferentes tipos de texturas y de formas, posición y modificaciones de 

aletas y escamas, ven diferencias entre peces de profundidad y de arrecife, entre peces de superficie 

y de fondo; aprenden sobre tipos de esqueleto, conocen que comen, como nacen y donde viven. Y 

algo importante es que resuelven dudas y hacen muchas preguntas. 

Ocasionalmente se ha llevado el módulo de invertebrados marinos, que también han pasado por un 

proceso para conservarlos y evitar que se deterioren, para que los niños y jóvenes puedan tocar y 

sentir diferentes texturas de los organismos mostrados como las estrellas y erizos de mar, corales y 

esponjas, moluscos como conchas y caracoles, conocer sobre los cangrejos, camarones y otros 

crustáceos, las trampas para capturar langostas, la formación de las perlas, ver pulpos y calamares 

preservados y admirarse con las medusas bola de cañón. La diversidad biológica de la región es muy 

grande, con fauna de origen tropical y templado. 

En el módulo de química marina se les muestran algunos experimentos como: la manera de 

determinar oxígeno disuelto, platicándoles desde la importancia de como tomar la muestra de agua; 

los niños se emocionan al ver el cambio de color del agua al adicionar el reactivo a un poco de agua 

que previamente ha sido añadida a un recipiente.  Se les explica por qué y para qué se mide el oxígeno 

en agua, y se les platica que hay diferentes métodos y aparatos o equipos, que se utilizan 

dependiendo del tipo de agua con la que se trabaje ya que se puede medir en todos los tipos de agua. 



 

 

143 
 

En el experimento para las reacciones ácido-base se les platica que, sustancias utilizadas en su vida 

diaria (como limón, vinagre, leche de magnesia), tienen un pH que mide acidez o alcalinidad y que 

este pH va desde 0 (más ácido) hasta 14 (más básico), y se les hace una demostración utilizando 

colorantes orgánicos como indicadores que, al adicionarlos a las sustancias seleccionadas, van a 

cambiar de color dependiendo se trate de una sustancia ácida o básica. Ejemplo de experimento: Se 

preparan 3 vasos transparentes, en el primero se pone solución de hidróxido de sodio que es 

translúcida y se llena el vaso a la mitad; en el segundo vaso se ponen unas gotas de fenolftaleína 

(indicador color rosa fuerte) y en el tercer vaso se pone un poco de vinagre blanco. Al vaciar el primer 

vaso en el segundo la solución cambia de translúcida a rosa. Al vaciar el segundo vaso en el tercero, 

la solución vuelve a ser translúcida. ¡Magia!! 

Otro experimento al que llamamos el vaso sediento, donde el oxígeno que hay en el aire es lo que se 

necesita para llevar a cabo el proceso de combustión; el experimento se realiza mediante una vela 

que se coloca sobre un plato con un poco de agua, al encender la vela y taparla con un vaso, el agua 

Ŝǎ άŀōǎƻǊōƛŘŀέ ǇƻǊ Ŝƭ Ǿŀǎƻ ŀƭ ŀǇŀƎŀrse la vela por falta de oxígeno; durante la combustión el oxígeno 

es consumido desprendiendo dióxido de carbono, provocando que el aire esté a menor presión 

induciendo que el agua fluya hacia el interior del vaso. Al agua se le adiciona una gota de colorante 

vegetal, para que se vea mejor cuando sube por dentro del vaso. Esto les sorprende muchísimo a los 

espectadores, quienes se expresan diciendo: ¿qué pasó? Wow!!  

Las pláticas y presentaciones varían dependiendo del grado de escolaridad de los niños y desde luego 

con un lenguaje accesible. 

Es importante señalar que: para la mayoría de los niños es su primer acercamiento con un 

microscopio y/o estereoscopio; el tocar peces e invertebrados que nunca habían visto y saber el 

porqué de sus características, es lo que hace que estas actividades las consideren emocionantes y 

divertidas.  Los alumnos se concientizan sobre el cuidado de costas y playas y comprenden que 

debemos cuidar las plantas y animales, así como el hábitat de su entorno; se dan cuenta de que la 

basura que arrojamos al mar puede afectar a organismos de su localidad y sorprendentemente de 

lugares lejanos. Por lo que entienden que proteger y conservar estos lugares trae grandes beneficios 

para todos. 

Adicionalmente, y dependiendo de la edad de los alumnos, se imparten pláticas didácticas en salones 

de clases con temas diversos, como:  

El microscopio, que, junto con el telescopio, son los aparatos científicos que han revolucionado la 

concepción del hombre con respecto al ambiente que lo rodea, ya que le permitió ampliar el sentido 

de la visión, ver más allá de lo imaginable, es decir, lo que no se podía observar a simple vista como 
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Ŝƭ ƳŀǊŀǾƛƭƭƻǎƻ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻōƛƻǎ ȅ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀΧ {Ŝ ƭŜǎ ƘŀŎŜ ǳƴ άǊŜŎƻǊǊƛŘƻέ ǇƻǊ ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ȅ 

evolución del microscopio hasta la era actual de la microscopía virtual; los estudiantes conocen las 

partes de un microscopio y la diferencia con un telescopio, que a pesar de ser tan distintos muchos 

tienen una confusión al menos de concepto. 

El Plancton, es el conjunto de organismos, tanto plantas como animales, adultos y larvas, que viven en 

las aguas flotando, ya que sus movimientos no son suficientes para ir en contra de las corrientes; 

generalmente son de tamaño microscópico. El término plancton fue utilizado por primera vez por 

Víctor Hensen en el año de 1887, y significa "errante" o "vagabundo". 

Se les da una plática sobre la importancia del plancton marino con imágenes llamativas y videos lúdicos 

con música y canciones que ayudan a crear conciencia para cuidar el medio ambiente, reconociendo 

que es la base de la cadena alimenticia en el mar; son pláticas distintas dependiendo de la edad y 

escolaridad de los niños. Aprenden que el fitoplancton a través del proceso de fotosíntesis produce el 

alimento que sustenta la vida en los océanos, trasladando la energía al zooplancton quien transfiere la 

materia a los niveles tróficos superiores, gracias a que muchos otros organismos se alimentan de él. El 

plancton también tiene muchos usos y aplicaciones, tanto en investigación como en recursos 

alimenticios, para acuacultura, en programas de salud produciendo sustancias de interés médico, o 

como control biológico. 

Se les muestran algunas artes de captura utilizadas para colectar plancton y se les hace partícipes de 

la demostración.  Todas las pláticas, bien sean para preescolar, o de primero a tercero de primaria, o 

de cuarto a sexto año, incluso las de secundaria, son interactivas y en todas tienen oportunidad de 

observar plancton al microscopio. 

La luzΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀ άtƝƴǘŀǘŜ ŘŜ ŎƻƭƻǊŜǎέ Ŝǎ ǳƴŀ ǇƭłǘƛŎŀ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛǾŀ ŘŜ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ пл 

minutos para jóvenes de secundaria y preparatoria; donde se habla de las características de la luz 

visible, de sus interacciones con la materia, de los ojos cómo receptores y como nuestro cerebro 

interpreta esta interacción luz-materia en intensidad y en colores. Se ve cómo esta característica tan 

particular de percibir (propio de los primates) nos ha llevado a generar conocimiento que ha servido 

para conocer nuestro entorno y parte del universo. 

Esta plática surgió como resultado de un taller de la Noche de las Estrellas en el Año Internacional de 

la Luz.  Ha sido bien recibida por los jóvenes, que se muestran participativos y muy animosos con sus 

preguntas, manifestando su aceptación con sus aplausos a la ponente. 
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Resultados 

En la siguiente tabla podemos apreciar el número de escuelas atendidas por el PACE desde el año 

2013 al 2017: 

 KERMES CARAVANA 

AÑO No. ESCUELAS 

EN LA PAZ 

ALUMNOS 

ATENDIDOS  

No. ALBERGUES Y ESCUELAS 

EN OTROS MUNICIPIOS 

ALUMNOS 

ATENDIDOS  

2013 10 3717 4 656 

2014 11 3382 25 2921 

2015 4 1411 10 1258 

2016 24 5898 36 6885 

2017 21 6741 24 1252 

TOTAL 70 21149 99 12972 
 

El CICIMAR ha participado en estas actividades prácticamente desde el inicio del Programa, aunque 

no en todas las escuelas, pero si en la mayoría. 

Conclusiones 

La participación del CICIMAR a través de las caravanas y kermes de ciencia, logró introducir a los niños 

y jóvenes al conocimiento científico por medio de la educación no formal; dimos a conocer nuestro 

quŜƘŀŎŜǊ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΣ άǎŜƳōǊŀƴŘƻ ƭŀ ǎŜƳƛƭƭŀέ Ŝƴ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎŎǳŜƭŀǎ ǾƛǎƛǘŀŘŀǎΣ ȅŀ ǉǳŜ ƴƻǎ 

hemos dado cuenta de que crean conciencia por ejemplo, sobre los problemas que provoca la 

contaminación en mares y playas, al grado que dicen que hablarán con sus familiares y conocidos 

para no tirar basura en las playas y recoger la que encuentren.   

Gracias a la participación y al comportamiento de los alumnos, nos dimos cuenta de que consideran 

a la ciencia divertida y emocionante.    

Generamos vocaciones, porque hay alumnos que quedan tan impactados que dicen que quieren 

estudiar una carrera en el área de las ciencias marinas. Contribuimos así con uno de los propósitos 

del PACE.   

Hemos influido de manera positiva en la población escolar que visitamos y también cambiamos su 

concepción sobre algunas ideas que tenían mal concebidas. 

Por medio de las caravanas y kermes de ciencia, el PACE, ha cumplido con su objetivo de incrementar 

la cultura científica y tecnológica en la sociedad de Baja California Sur, vinculando a la comunidad 
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científica de las diferentes áreas participantes con el sector educativo, acerando así la ciencia a la 

educación. 
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La divulgación de la ciencia mediante Caravanas por el Desarrollo Comunitario 
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Palabras clave: Divulgación, ciencia, comunitaria, marginación, caravanas 

Se presenta una experiencia exitosa de divulgación de la ciencia en comunidades de alta y muy alta 

marginación en toda la República mexicana. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo con la intención de llevar el conocimiento científico a 

rancherías, poblados y comunidades tan lejanas que por sus características no cuentan con escuelas 

regulares, ha implementado una estrategia denominada Caravanas por el Desarrollo Comunitario, 

entre cuyas funciones se encuentra la divulgación del conocimiento científico. 

Se trata de cuadrillas de hombres y mujeres jóvenes que van de una comunidad a otra y organizan 

actividades lúdicas, participativas mediante técnicas histriónicas como la del espacio mínimo, teatro 

de sombras, teatro de papel y clown, entre otras. 

Anualmente se les convoca a una reunión nacional en la que se les ofrece por un lado capacitación 

especializada que les permite fortalecer sus técnicas artísticas y entre otros se trabajan con ellos 

temas científicos, fundamentalmente estampas de historia de la ciencia relacionados con los temas 

curriculares y se complementan con talleres para la elaboración de guiones. 

El trabajo de los autores versa en esas dos líneas, uno de nosotros estudió una licenciatura en 

actuación y es actor con amplia experiencia en teatro y televisión. El otro cuenta con una maestría 

en ciencias por la UNAM y es además socio titular de la SOMEDICyT y divulgador entre otras, 

ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǳƴ ǇŜǊǎƻƴŀƧŜΥ ά9ƭ ƳŀŜǎǘǊƻ /ƛŜƴŎƛŀǊƛέΦ 

Los principales resultados son haber formado caravanas en distintas partes del territorio nacional 

que han trabajado durante el año estampas de la ciencia como los experimentos de Pasteur para 

mailto:crico@conafe.gob.mx
mailto:daniel4ledesma@gmail.com
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obtener la vacuna contra la rabia; los abiogenistas contra los biogenistas y el conocimiento e historia 

según las culturas griega y mexica de las constelaciones más fácilmente reconocibles. 

Tenemos evidencias de acciones artísticas realizadas por los caravaneros en las que se aprecian niños 

y jóvenes representando a Louis Pasteur o ά/ƛŜƴŎƛŀǊƛǘƻǎέ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ŜǾƛŘŜƴǘŜ Ŝƭ Ǝǳǎǘƻ ǇƻǊ ƭŀǎ 

actividades lúdicas de popularización del conocimiento científico. 

Cabe señalar que las actividades tienen como principio fundamental, el respeto a la cultura de los 

pueblos respecto a la naturaleza, no soƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ άŎƻƭƻƴƛȊŀŘƻǊŀǎέ ǉǳŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜƴ άƭƭŜǾŀǊ ƭŀ 

ǾŜǊŘŀŘέ ǎƛƴƻ ǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ Ŝƴ ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ǇŀǊŀ ŜȄǇƭƛŎŀǊ ƭƻǎ ŦŜƴƽƳŜƴƻǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ǉǳŜ ƎƻȊŀ 

de aceptación y que vale la pena conocer. 

Concluimos que se trata de una muy buena estrategia institucional del CONAFE de divulgación de la 

ciencia a los y las niñas en educación básica que de otra manera no podrían acceder a esta 

oportunidad, con lo cual se intenta reducir un poco la brecha con la población urbana. 

Con esta estrategia se unen al menos tres dimensiones, el conocimiento científico, la actividad 

artística y el trabajo social comunitario en beneficio de quienes viven en las zonas más pobres de 

México. 

La cantidad de anécdotas que se viven al paso de las caravanas por el desarrollo comunitario son 

muestras de que todos aprendemos, quienes diseñamos y formamos, los caravaneros que las 

desarrollan con creatividad y los niños y niñas que son el público diana al que se dirigen los esfuerzos, 

sin dejar de lado que muchos padres y madres de familia viven las actividades y aprenden, se 

benefician y divierten con ellas. 
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[ŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ ƭŀǎ ŎŀǊŀǾŀƴŀǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎ  

±ƛǊƎŜƴ {ƻƭŀƴƻΣ !ƴŀ wƻǎŀΣ aŀǊǘƝƴŜȊ {łƴŎƘŜȊΣ aŀǊƝŀ 5ƻƭƻǊŜǎΣ ¢ƻǊǊŜǎ {łƴŎƘŜȊΣ [ŀǳǊŀΣ !ǊŀƻȊ ¦ōŀƭŘƻΣ 

[ǳƛǎ !ƭōŜǊǘƻΣ tŀǘƛƷƻ .ŀǊōŀΣ aŀΦ ŘŜ [ƻǳǊŘŜǎΦ /ƻƴǎŜƧƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ CƻƳŜƴǘƻ 9ŘǳŎŀǘƛǾƻΣ {ƻŎƛŜŘŀŘ 

aŜȄƛŎŀƴŀ ǇŀǊŀ ƭŀ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ¢ŞŎƴƛŎŀΣ !Φ/Σ ŀƴŀǾƛǊƎŜƴлмϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳΣ 

ƭŀǳǊƛǎǘƻǊǎŀƴŎƘŜȊϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳΣ ƭǳƛǎψǳōŀƭŘƻψǳƴŀƳϪƘƻǘƳŀƛƭΦŎƻƳΣ ƭƻǳǊŘŜǎΦǇŀǘƛƴƻϪǎƻƳŜŘƛŎȅǘΦƻǊƎΦƳȄ 

tŀƭŀōǊŀǎ ŎƭŀǾŜΥ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ƳǳƴŘƻ ƴŀǘǳǊŀƭΣ ǇǊŜŜǎŎƻƭŀǊ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻΦ 

Lb¢wh5¦//Ljb 

9ƭ /ƻƴǎŜƧƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ CƻƳŜƴǘƻ 9ŘǳŎŀǘƛǾƻ ό/hb!C9ύΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ /ŀǊŀǾŀƴŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ 

5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ /ƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻΣ ŦƻǊǘŀƭŜŎŜ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ Ŏƻƴ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴΣ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ 

ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻǎΣ ŀǊǘŜ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀ ȅ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ŜƧŜ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŦƻŎŀ ŜǎǘŜ ǘǊŀōŀƧƻΦ 9ƴ Ƴƛ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŎƻƳƻ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭ όŎŀǊŀǾŀƴŀύ ǘǊŀōŀƧŜ Ŝƴ ŎƛƴŎƻ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ǊǳǊŀƭŜǎ ŘŜ ƭƻǎ 

ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ /ƻƭƛƳŀΣ /ƻƳŀƭŀΣ /ǳŀǳƘǘŞƳƻŎΣ /ƻǉǳƛƳŀǘƭłƴ ȅ ±ƛƭƭŀ ŘŜ #ƭǾŀǊŜȊΦ 

9ƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽƴ ŦǳŜ ǇǊƻƳƻǾŜǊ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŦŀǾƻǊŜŎŜǊ Ŝƭ 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǊŀȊƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ Ŝƴ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ƴƛǾŜƭ ǇǊŜŜǎŎƻƭŀǊ ȅ ŦƛƎǳǊŀǎ 

ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎ Ŝƴ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ǊǳǊŀƭŜǎΦ  

!ƴǘŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽƴ ŘƛǊŜŎǘŀ Ŏƻƴ ŀƭǳƳƴƻǎ όƛƴŎƭǳǎƻ ǇŀŘǊŜǎ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŀύ ǎŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƽ 

ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ ŘŜ ŎŀŘŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǇƭŀƴŜŀǊΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ŀǊƳƻƴƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ 

ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊŜǎΣ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎΣ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎΣ ƻōǊŀǎ ŘŜ ǘŜŀǘǊƻ ȅ ŎǳŜƴǘƻǎΦ tƻǊ ƻǘǊƻ ƭŀŘƻΣ ǎŜ 

ƳƻŘŜƭŀǊƻƴ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŏƻƴ ǘŜƳŀǎ ŎƻƳƻ ŀǊǘŜ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀΣ ƳǳƴŘƻ ƴŀǘǳǊŀƭ ȅ 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎ ȅ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ Ŝƴ ǊŜǳƴƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴ 

ŀ ŦƛƎǳǊŀǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎΦ  

¦ƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƭƻƎǊƻǎ ŘŜ ŜǎǘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŦǳŜ ǇǊƻƳƻǾŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ ŦƛƎǳǊŀǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ǉǳŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǎŜƴŎƛƭƭŀǎ ȅ Ŏƻƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ŎŀǎŜǊƻǎ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ŀǇƻȅŀǊ ǇŀǊŀ ǉǳŜ Ŝƭ ƴƛƷƻ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŜ 

ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ 

ORIENTACIONES TEÓRICAS  

Para fomentar una cultura científica en nuestra sociedad es necesario no sólo comunicar datos 

generados por científicos, sino que la ciencia es algo que se hace con método, no único, como receta 

mágica, sino como algo que es producto de capacidad del ser humano de dudar y cuestionar (Bonfil-

Olivera, M., 2001). Por eso los resultados podemos considerarlos confiables, aunque nunca 

absolutos. 
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Entonces trabajar por la compresion y apreciación publica de la ciencia es fundamental para 

promover una cultura cientifica y que como sociedad podamos realmente entrar y disfrutar de ésta 

era del conocimiento y que los ciudadanos sean personajes activos en la toma de decisiones en el 

plano personal, social, comunitario. Es decir, lograr una sociedad más justa y democratica.   

Al pensar en el aprendizaje de la ciencia es importante partir del contexto para que las personas, de 

ser posible lo relacionen con algo de su experiencia (Sánchez-Mora, A.M, 2010). Ya que este impacta 

en la visión y apreciación de la ciencia. Definir los puntos clave del contexto que impacta en este 

proceso facilita el desarrollo de estrategias educativas.   

Se ha descrito que características debería tener un entorno escolar que pretenda favorecer el 

aprendizaje en los estudiantes (Chamizo, J. A., & Izquierdo, M., 2005). Este deberá: 

- Permitir actuar, pensar y escribir para desarrollar la actividad científica de manera individual o en 

grupo. 

- Plantear una pregunta significativa para el grupo y desarrollarla; muchas de éstas con temas 

cercanos a la vida cotidiana de los estudiantes. 

- Enriquecer la estructura conceptual de las disciplinas científicas. 

- Formar parte de las situaciones que el estudiante conozca y comprenda para que explique el 

mundo como lo ha comprendido a partir de clase. 

El contexto que se estudiará en el presente trabajo son comunidades rurales. Esto le da ciertas 

características especiales. 

El CONAFE es la institución que desde 1971 se encarga de atender a la educación comunitaria del país 

en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. El CONAFE desarrolla 

actividades educativas a través del modelo educativo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el 

Dialogo (ABCD), cuyo centro es la relación tutora (López, D., 2016). Se parte de que podemos estudiar 

lo que nos llama la atención y, una vez logrado el aprendizaje, podemos transmitirlo a otros 

motivando su interés.  

Los campos formativos en los cuales aterriza la curricula que se propone en el ABCD son Lenguaje y 

comunicación (LC), Pensamiento matemático (PM), Exploración y conocimiento del mundo social 

(ECMS) y Exploración y conocimiento del mundo natural (ECMN). Es en este último campo en donde 

radica la intervención de este proyecto.  
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En el perfil de egreso del estudiante de preescolar se refiere a dichos campos, particularmente en el 

ŘŜ 9/ab ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŀ ǉǳŜ Ŝƭ ƴƛƷƻ άƳǳŜǎǘǊŀ ŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘ ȅ ŀǎƻƳōǊƻΣ ŜȄǇƭƻǊŀ Ŝƭ ŜƴǘƻǊƴƻ ŎŜǊŎŀƴƻΣ ǇƭŀƴǘŜŀ 

preguntas, registra información, elabora representaciones sencillas y amplía su conocimiento del 

ƳǳƴŘƻέ ό/hb!C9Σ нлмтύΦ  

Este campo formativo se dedica, fundamentalmente, a favorecer en las niñas y los niños el desarrollo 

de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo (y científico), mediante 

experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural que nos rodea, desde la mirada de 

la ciencia como construcción cultural. 

Una de las estrategias educativas en el CONAFE han sido las Caravanas Culturales, implementadas 

ŘŜǎŘŜ мффф Ŏƻƴ Ŝƭ Ŧƛƴ ŘŜ άŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀƭ ŜƴǊƛǉǳŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ŜȄǇǊŜǎƛƻƴŜǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎ ȅ ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ 

las comunidades en donde lleva servicios educativos, así como apoyar en la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos a través de actividades de carácter lúdico, artístico y de promoción 

ŎǳƭǘǳǊŀƭέ ό/hb!C9Σ нлмоύΦ !ŎǘǳŀƭƳŜƴǘŜ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ƭƭŜǾŀ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ /ŀǊŀǾŀƴŀǎ ǇƻǊ el Desarrollo 

Comunitario, que define su propósito de promover el desarrollo en las comunidades con servicios 

educativos atendidos por el CONAFE desde el trabajo artístico y cultural.  

En trabajo de las Caravanas por el Desarrollo Comunitario (CDC) en el ciclo escolar el 2017-2018 se 

enfocó a cuatro ejes: proyectos por el desarrollo comunitario, arte y cultura, comunicación por el 

desarrollo y divulgación de la ciencia.   

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente existe una necesidad de mejorar la calidad educativa en gran parte del mundo a través 

de nuevas estrategias. El eje de divulgación de la ciencia dentro del trabajo de las caravanas culturales 

contribuye a reafirmar los contenidos de las Unidades de Aprendizaje Autónomo del campo 

formativo Exploración y compresión del mundo natural a través de actividades y técnicas artísticas, 

escénicas y lúdicas.  

OBJETIVO GENERAL 

× PǊƻƳƻǾŜǊ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŦŀǾƻǊŜŎŜǊ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ 

ǊŀȊƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ Ŝƴ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ƴƛǾŜƭ ǇǊŜŜǎŎƻƭŀǊ ȅ ŦƛƎǳǊŀǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎ Ŝƴ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ 

ǊǳǊŀƭŜǎΦ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

× Armonizar las estrategias de divulgación de la ciencia con los contenidos curriculares.  
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× Modelar actividades a figuras educativas en la divulgación de la ciencia como estrategia para 

abordar las unidades de aprendizaje autónomo del área.  

× Promover estrategias de divulgación de la ciencia en comunidades rurales para reforzar 

contenidos educativos. 

× Evaluar el desarrollo de competencias del campo formativo de Exploración y conocimiento el 

mundo natural para el desarrollo de habilidades de razonamiento científico en los niños.  

METODOLOGÍA 

× Armonización de estrategias de divulgación de la ciencia con contenidos curriculares 

La planeación y desarrollo de actividades de divulgación de la ciencia consideraron los trayectos de 

aprendizajes esperados de las UAA que estaba abordando el LEC en el salón de clases al momento 

de la intervención. Esto incluyo contenidos de los campos formativos Exploración y comprensión del 

mundo natural, pensamiento matemático y lenguaje y comunicación.  

El método científico y el rincón de las ciencias 

Las actividades de divulgación de la ciencia se plantearon simulando los pasos básicos del método 

científico experimental, adaptándolo como cuento para preescolar Primero se planteaba una 

situación, los niños observaban, buscaban un referente en los dibujos y letras de los libros de su 

biblioteca, se construía, entre todos, el planteamiento de un problema, se realizaba el experimento 

y se registraban los resultados de lo observado mediante dibujos y grafías los aprendizajes que le 

resultaban más significativos. Por último, tenían como tarea platicarles la actividad a sus familias.   

Se implementó en un área del salón de clases el Rincón de las ciencias, un espacio con dibujos del 

método científico, materiales para realizar experimentos y espacio para colocar experimentos 

realizados y mostrarlos a las madres de familia. Se pretende que este espacio sea utilizado por la LEC 

a lo largo del ciclo escolar, independientemente de la presencia de la CDC.  

Se le proporcionaron las LEC las páginas web de Cuadernos de experimentos para niños, de CONACYT 

y de la sección de experimentos del sitio web de la SOMEDICYT para que realizaran sus propios 

experimentos junto con los niños. Para los materiales se les pidió a las madres de familia si pueden 

aportar algún material casero, como jabón, aceite, vinagre, entre otros.  

El arte y la cultura en la divulgación de la ciencia 

En diversas ocasiones se trabajó de forma transversal incorporando actividades de arte y cultura con 

ǘŜƳŀǎ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎΦ 9ƴ ƭŀ ƎǳƝŀ ά!ƭ ŀƴŘŀǊ ǎŜ ƘŀŎŜ ŎǳƭǘǳǊŀέ ǎŜ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜ Ŝƭ /5/ ŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ 
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trabaje sobre 4 líneas, que son el teatro, el fomento a la lectura, la música y el fortalecimiento de la 

escritura. Se realizaron actividades como teatro con títeres de papel, cuentos dramatizados 

susurradores (que consiste en hacer un tubo de cartulina para compartir una lectura o una idea 

directo al oído del receptor) y círculos de lectura. Todo como con el enfoque de la apropiación social 

de la ciencia.  

× Modelaje de estrategias de divulgación de la ciencia a figuras educativa 

El trabajo de apoyo en la formación de figuras educativas consistió en el modelaje, donde se 

compartían estrategias de divulgación de la ciencia con temas como arte y cultura, mundo natural y 

desarrollo personal a través de experimentos de ciencia, obras de teatro y elaboración de material 

didáctico.   

Al inicio del ciclo escolar se hizo el modelaje de estrategias a Capacitadores Tutores (CT) y Asistentes 

Educativos (AE). Después se participó en el ciclo de formación del CONAFE que consiste en reuniones 

de tutoría donde el LEC resuelve sus dudas y es apoyado por su CT, figuras de otras estrategias como 

por ejemplo caravanas y en general por el equipo técnico pedagógico de la delegación estatal.   

× Promoción de estrategias de divulgación de la ciencia en preescolar comunitario 

Como parte del equipo de Caravanas por el Desarrollo Comunitario, se visitó cinco comunidades. El 

tiempo de trabajo por visita fue de dos semanas por etapa. Una primera etapa se dio de septiembre 

a diciembre de 2017. Se realizó una segunda visita estas comunidades, de igual duración, de enero a 

mayo de 2018.  

Se diseñaron actividades de divulgación de la ciencia, la mayoría tomaban como referencia el tema 

que los niños estaban estudiando, desde un enfoque de la apropiación social de la ciencia.  

× Evaluación del desarrollo de habilidades de razonamiento científico  

Siguiendo el modelo educativo del ABCD, lo primero al llegar a comunidad fue realizar diagnósticos, 

para conocer las características de la escuela, la familia y la comunidad que facilitan o dificultan el 

acercamiento de niños y niñas a los aprendizajes. 

La lista de cotejo se elaboró a partir de los pasos del método científico simplificados para preescolar 

y las competencias que se favorecen en cada paso. Las LEC evaluaron a los niños con estos indicativos 

al inicio del ciclo escolar, específicamente en el mes de septiembre, parta establecer cómo se 

encontraban los niños, previo a la aplicación de la estrategia de caravanas. En el mes de mayo 

realizaron de nuevo la evaluación.   



 

 

156 
 

A partir de sus reportes se determinó si el niño avanzo en la frecuencia con que manifiesta estas 

habilidades.  

RESULTADOS 

× Armonización de estrategias de divulgación de la ciencia con contenidos curriculares  

La armonización con contenidos curriculares de dio en la planeación y desarrollo de actividades de 

divulgación de la ciencia al considerar los trayectos de aprendizajes esperados de las UAA que estaba 

abordando en el preescolar. Se trabajaron los siguientes temas:  

 

Tabla 3. Armonización con contenidos educativos. 

El método científico y el rincón de las ciencias. En las comunidades asignadas se destinó un espacio 

del aula para hacer un rincón de las ciencias, donde se guardaban materiales y trabajos para 

experimentos y registros de aprendizaje. Cada vez que se inauguró el rincón de las ciencias se 

trabajó con las imágenes del método científico experimental simplificado para preescolar.   

× Modelaje de estrategias de divulgación de la ciencia a figuras educativas 

El modelaje de las estrategias se llevo acabo en las siguientes fechas y temas: 

Campo 
formativo 

UAA Actividades de arte y ciencia 

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural 

Nosotros los seres vivos 
El universo 
Fuerza y movimiento 
Desarrollo Sustentable 
Procesos ecológicos  
¿Cambios en la materia? Un 
laboratorio en casa.  

Experimentos de ciencia, 
juegos de ronda, obras de 
teatro, cuentos. 

Pensamiento 
matemático 

Las losetas 
Analicemos el dato 

Juegos, cuentos. 

Lenguaje y 
comunicación 

El origen del fuego, mitos y leyendas. 
Los derechos de Tedavi, tipos de 
documentos. 

Experimentos de ciencia, 
obras de teatro, cuentos. 
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Tabla 1. Modelaje de estrategias a figuras educativas. 

× Promoción de estrategias de divulgación de la ciencia en preescolar comunitario 

Las intervenciones en comunidad se dieron en las siguientes fechas: 

Evento de 
formación 

 ABCD Actividad 

Tutoría a 
Capacitadores 
Tutores (CT) y 
Asistentes 
Educativos 
(AE), 11 de 
octubre de 
2017 

UAA: Fuerza 
y movimiento 
Campo 
formativo: 
ECMN 

Vamos a la feria, Lanzamiento de cohete, Soy un planeta y 
me llamoé 
Se presento un experimento para cada una de las tres leyes 
de Newton de la mecánica clásica, armonizando el objetivo 
de la actividad.  

Primera 
reunión de 
tutoría a LEC, 
25 y 26 de 
octubre de 
2017 
 

UAA: 
Pueblos de 
México y el 
mundo. 
Campo 
formativo: LC 

El baile de los Huesitos. 
En esta actividad se prepararon máscaras de calaveras para 
montar una coreografía con una canción por el día de 
muertos. Se trabajo la transversalidad con divulgación de la 
ciencia al proponer el experimento ñPinturas m§gicasò, sobre 
elaborar pintura escolar a partir de gises de colores, harina y 
sal fina. 

Festival del 
aprendizaje, 
ciencia y arte, 
18 y 19 de 
diciembre de 
2017 
 

UAA: 
Desarrollo y 
consumo 
sustentable 
Campo 
formativo: 
ECMN 

Antes fui un dinosaurio 
Se presento la actividad Carta a la tierra para el registro de 
aprendizajes previos y la demostración de aprendizajes 
logrados. Se propusieron los experimentos Reciclado de 
unicel y Lluvia ácida para abordar las consecuencias en el 
uso de derivados de los hidrocarburos, armonizando el 
objetivo de la actividad en apoyo a la UAA. 

Tutoría por 
microrregión, 
27 de febrero 
de 2018 
 

UAA Los 
derechos de 
Tedavi. 
Campo 
formativo: LC 

Letras invisibles 
Se trabajo la transversalidad con divulgación de la ciencia al 
proponer el experimento Letras invisibles para trabajar el 
fortalecimiento de la identidad y el derecho a tener un 
nombre.  

Tutoría por 
microrregión, 
del 7 al 11 de 
mayo de 2018 

UAA 
Procesos 
ecológicos. 
Campo 
formativo: 
ECMN 

El método científico y el rincón de las ciencias 
Se trabajo la implementación de un rincón de las ciencias. 
Para inaugurarla se trabajó con los niños de preescolar una 
actividad con los pasos del método científico con el tema de 
la UAA y el experimento El aire que limpian los árboles.  
Después de clases las LEC de las comunidades de Astillero 
de Abajo, Astillero de Arriba, Los Limones, Trapichillos, La 
Loma de Ignacio Allende y El Bordo elaboraron sus 
materiales para poner un rincón de las ciencias en sus 
comunidades. Al regresar a sus escuelas asignaron un 
espacio del aula y lo acondicionaron como rincón de las 
ciencias. Enviaron fotografía como evidencia.  

Feria Estatal 
de Desarrollo 
Comunitario, 
28 de junio de 
2018 
 

Proyectos de 
desarrollo 
comunitario, 
comunicación 
por el 
desarrollo, 
arte y cultura 
y divulgación 
de la ciencia. 

Proyecto de Desarrollo Comunitario: Comedores ecológicos, 
Los Limones, Coquimatlán. Ganador concurso estatal.  
Obra de teatro de divulgación de la ciencia: Los desafíos de 
la princesa. 
Presentación de proyectos de ciencia de Secundaria 
Comunitaria El Sauz, Minatitlán y Zinacamitlan y Plan de 
Zapote, Ixtlahuacán.  
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Tabla 2. Etapas de intervención en comunidad. 

× Evaluación del desarrollo de habilidades de razonamiento científico  

La población de niños atendidos en las cinco escuelas de preescolar comunitario asignadas fue de 78 

niños. Para fines de este trabajo se estableció un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 

5%, por lo que se estableció un tamaño de muestra de 65 niños al azar.  

Las LEC evaluaron la frecuencia con la que los niños realizaban actividades relativas a cada indicador 

de instrumento de evaluación en dos momentos del ciclo escolar, en septiembre y en mayo. 

Posteriormente se compararon los datos de cada niño para determinar si la LEC considera que el 

trabajo de divulgación de la ciencia de las caravanas culturales favoreció el desarrollo de 

competencias del campo formativo de Exploración y conocimiento el mundo natural para el 

desarrollo de habilidades de razonamiento científico en los niños. 

Observa tu entorno 

La LEC evaluó si el niño al inicio del ciclo escolar, 

antes de la intervención de la caravana, 

observaba características relevantes de 

elementos del medio y de fenómenos que 

ocurren en la naturaleza; distinguía semejanzas 

y diferencias y las describía con sus propias 

palabras. Las respuestas se compararon con la 

evaluación previa al fin de ciclo escolar en el 

mes de mayo de 2018. En cuatro de las cinco 

comunidades atendidas se observó mayor 

número de avances en este indicativo. Esto 

significa que el avance se dio en el 80% de las 

comunidades. 

Primera etapa: septiembre a diciembre de 2017 

18 al 29 de septiembre Los Limones, Coquimatlán. 

02 al 13 de octubre Acatitán, Colima. 

Del 6 al 24 de noviembre La Nogalera, Comala. 

27 de noviembre al 08 de diciembre Campamento migrante en El Trapiche. 

Segunda etapa: enero a mayo de 2018 

15 al 26 de enero Los Limones, Coquimatlán. 

29 de enero al 26 de febrero Campamento migrante en El Trapiche 

5 de marzo al 13 de abril Nuevo Naranjal, Villa de Álvarez. 

16 de abril al 3 de mayo La Nogalera, Comala. 

14 al 25 de mayo Acatitán, Colima. 

 

Gráfico 1. Avances en la frecuencia de la   observación 

de su entorno y los fenómenos que ocurren en él. 
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Investiga, usa la biblioteca 

En este indicativo se evaluó si el niño mostraba un 

avance al distinguir las fuentes en las que puede 

obtener información acerca del objeto o proceso que 

estudia, ya sea mediante el acercamiento a la 

biblioteca del aula o a otras fuentes de información 

como sus familiares. En este indicativo no se alcanzó 

la meta de tener el 80% de comunidades con avance.  

 

 

Planteamiento del problema, ¿Por qué? 

¿Cómo? ¿Qué ocurre?  

Se observo que en el 80% de las comunidades se 

registró mayores avances respecto a que sea el niño 

el que plantea preguntas que pueden responderse 

mediante actividades de indagación. 

 

 

 

tƛŜƴǎŀ ǳƴŀ ǇƻǎƛōƭŜ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀΣ Ŝǎǘƻ ƻŎǳǊǊŜ ǇƻǊΧ 

Este indicativo fue el que presento mayores 

avances en el menor número de comunidades. En 

él se evaluó que el niño busque soluciones y 

respuestas a problemas y preguntas acerca del 

mundo natural y formule suposiciones 

argumentadas sobre fenómenos y procesos. 

 

 

Gráfico 2. Avances en la frecuencia en que el niño se 

acerca a la biblioteca del preescolar u otras fuentes 

de información. 

Gráfico 3. Avances en la frecuencia del 

planteamiento de problemas por los niños de 

preescolar.   

Gráfico 4. Resultados de la evaluación de la habilidad 

de pensar en una posible respuesta ante los 

fenómenos observados de mundo natural. 
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Experimenta, ¡manos a la obra! 

En el 80% de las comunidades resultaron 

mayoría los niños que tuvieron avances en el 

desarrollo de la habilidad de entender en que 

consiste un experimento y anticipar lo que 

puede suceder cuando aplica uno de ellos 

para poner a prueba una idea. Cabe 

mencionar que los niños se mostraban 

entusiasmados y cooperativos al momento 

de realizar las actividades y posteriormente 

solicitaban más experimentos a sus maestras 

y familias.  

 

 

Registra y analiza tus resultados 

El registro de resultados en el modelo ABCD 

lleva el nombre de registro de aprendizaje. 

Los niños de preescolar conforme avanzan 

en su nivel de lectoescritura van pasando de 

los dibujos a las letras para plasmar sus 

ideas. En este punto se evaluó el avance de 

los niños en la identificación y uso de medios 

a su alcance para obtener, registrar y 

comunicar información, mediante marcas 

propias o dibujos, sobre lo que observa 

durante la experiencia y que se apoyara en dichos registros para explicar lo que ocurrió. Se observa 

que en el 80% de las comunidades se logró que fuera mayor el número de niños que avanzaron 

comparado al que de niños que no presentaron avances en este rubro. 

 

 

Gráfico 5. Avances en las habilidades de entender y 

seguir un experimento y contrastar ideas con los 

resultados obtenidos.   

Gráfico 6. Avances en la frecuencia de la observación 

del registro y análisis de resultados.   
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Registra y analiza tus resultados 

Otro punto que se consideró en el avance de 

sus registros fue que el niño utilice el registro 

para contrastar sus ideas iniciales con lo que 

observa durante un fenómeno natural o una 

situación de experimentación, y que las 

modifica como consecuencia de esa 

experiencia. De esta manera el registro no son 

solo dibujos o palabras, sino un medio que le 

comunica. En el 80% de las comunidades fue 

mayor el número de niños con avances en este 

indicativo. 

 

 

Comenta tus resultados, ¡cuéntale a la 

comunidad! 

Como actividad final en los experimentos de 

mundo natural se les pedía a los niños que 

mostraran sus registros a sus padres y demás 

familiares y les comunicara los resultados de sus 

experiencias. Sin embargo, no se cumplió la 

meta de que el 80% de las comunidades fuera 

más el número de niños con avances en este 

sentido. Gran número de madres de familia 

comentaron que sus hijos les platicaban 

emocionados sobre las actividades, sin 

embargo, es necesario analizar los factores que afectan el resultado.  

 

 

Gráfico 7. Avances en la frecuencia de la utilización 

del registro para contrastar sus ideas iniciales con 

lo que observa durante un fenómeno natural o una 

situación de experimentación. 

Gráfico 8. Avances en la frecuencia de comunicar la 

experiencia y el aprendizaje a familiares. 
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CONCLUSIONES 

[ƻǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻǎ ǘŀƴǘƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ Ŏƻƴ ƴƛƷƻǎ ŎƻƳƻ Ŏƻƴ ŦƛƎǳǊŀǎ 

ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎ ǎƛǊǾƛŜǊƻƴ ǇŀǊŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ǉǳŜ Ŝƭ ŜƧŜ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜ ƭŀǎ 
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ŘŜ ƭŀǎ ƳŀŘǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ȅ Ŝƴ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ 
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INTRODUCCIÓN.  

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en el año 2012, con motivo de su 90 Aniversario (1), 

creó la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY). El acontecimiento tiene como objetivo 

formar el gusto por la lectura, como vía para mejorar la comprensión de la realidad social y los 

cambios del entorno. La feria está dirigida a público de todas las edades y cuenta con actividades 

como exhibiciones y venta de libros de editoriales de todo el país. Además, presentaciones de 

escritores, mesas panel, conferencias magistrales, talleres literarios; eventos artísticos (teatro, cine 

debate, danza); conciertos al aire libre; todo con el propósito de promover la lectura de textos 

literarios (2). En su séptima edición (2018), el proyecto fue aún más ambicioso, según detalló el rector 

de la misma insǘƛǘǳŎƛƽƴΣ 5ǊΦ WƻǎŞ ŘŜ WŜǎǵǎ ²ƛƭƭƛŀƳǎ άŀƭ ƛƳǇǳƭǎŀǊ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ 

académica con la sociedad al presentar los resultados de sus investigaciones en diversas áreas del 

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻέ όоύΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ŘƛǾǳƭƎŀǊ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘŀ Ŝƴ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎidad. Asimismo, en la edición 

2018 fuimos invitados de honor: La Federación Rusa como país y la Universidad de Guanajuato como 

Institución (4, 5). Como respuesta a dicha invitación, esta última participó en el evento del 10 al 18 

de marzo con mas de 60 actividades, entre ellas: presentaciones editoriales, artísticas, pláticas de 

divulgación científica, homenajes a autores guanajuatenses, conferencias, etc. (4), con una nutrida y 

participativa audiencia en cada una de las actividades mencionadas (6). Dentro de las actividades 

desarrolladas por nuestra Universidad en la Ciudad de Mérida, se contó con el taller de Microscopía 

y Microfotografía (7), el cual tuvo como objetivo mostrar las bondades de ese maravilloso 

instrumento óptico, ya que permite observar el mundo microscópico imposible de percibir con 

nuestros ojos, así como su uso como herramienta de investigación y al mismo tiempo mostrar el lado 

estético de la naturaleza a través de la observación del lente del microscopio. 

mailto:mcuellar@ugto.mx
mailto:mario_pedraza@hotmail.com
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Por otro lado, durante los últimos años es palpable el interés de la sociedad en general sobre los 

temas de ciencia y tecnología (8), lo anterior debido a la importancia que ello conlleva ya que cada 

día contamos con nuevos desarrollos científicos y tecnológicos que aparecen como consecuencia de 

investigaciones básicas (9). Sabemos que la divulgación de la ciencia marca la pauta de dirección de 

la sociedad a nivel mundial (10) y que en varias Universidades Europeas la calidad de la investigación 

es medida también por la divulgación de sus resultados (11). 

Sabedores de la importancia de la divulgación de la ciencia, hemos realizado desde hace varios años 

diferentes actividades como conferencias, demostraciones, exposiciones, talleres, etc., en diferentes 

municipios del estado de Guanajuato y fuera de el, como fue el caso de la FILEY 2018.  

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de investigación científica y la su divulgación es clave para el adelanto de los pueblos, 

ya que una sociedad bien informada será partícipe de los grandes avances científicos y tecnológicos 

(transgénicos, clonación, robótica, comunicaciones, etc.), así como de los debates de los grandes 

problemas mundiales como contaminación, cambio climático, energía nuclear, entre otros.  

La realización de talleres como actividad de divulgación científica es básica para contribuir a la 

construcción del campo del conocimiento en diferentes áreas. Es claro que año con año, la FILEY se 

presenta como una alternativa muy importante para la sociedad yucateca para la apropiación 

personal y social del conocimiento en diferentes áreas.  

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo consiste en enfatizar la importancia de la impartición del taller de 

microscopía y microfotografía en la FILEY 2018 como una actividad de divulgación científica y su 

posible efecto multiplicador en otras ferias de libro. 

ORIENTACIONES TEÓRICAS 

Durante el desarrollo del taller consideramos que de manera general se abarcaron las siguientes 

consideraciones teóricas: 

Filosóficas. El taller realizado estuvo basado en el método constructivista, con ruptura del aprendizaje 

repetitivo y eliminando la ignorancia y exclusión. 

Epistemológicas. Se promovió el aprendizaje inter- y trans-disciplinario alejando la estructura rígida 

del modelo tradicional. 



 

 

165 
 

Educativas. Se construyó el conocimiento mediante la conjugación del binomio teoría-práctica, 

teniendo como eje fundamental el método científico, propiciando experiencias de aprendizaje 

reflexivo, con promoción del diálogo.  

METODOLOGÍA  

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la Ciudad de Mérida, Yuc. Para la 

realización del taller, nos fue asignada una sala con dos mesas, dos microscopios, un estereoscopio, 

una pantalla de proyección y un proyector. Alrededor de la sala asignada fueron colocadas 

previamente una serie de fotografías de muestras de células, granos de polen, cristales de distintas 

sustancias, insectos, flores y materiales diversos,  dicho material fue obtenido por los estudiantes de 

las cuatro Licenciaturas que ofrece la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de 

Guanajuato, en la materia de Microscopía y Microfotografía y observadas mediante diferentes 

técnicas como campo claro, campo oscuro, contraste de fase, polarización y fluorescencia. Después 

de una selección, las fotografías se amplificaron y se montaron en material de láminas de espuma. 

En la primera parte del taller, después de una breve plática introductoria, se presentó un video 

documental sobre las distintas muestras y técnicas utilizadas en la observación de especímenes al 

microscopio. En la segunda parte, se invitó a los asistentes a un recorrido para apreciar la exposición 

fotográfica colocada alrededor de la sala, respondiendo a sus cuestionamientos y dudas. En la tercera 

parte se invitó a los asistentes a realizar observaciones  al microscopio y estereocopio en tiempo real, 

de distintas muestras como una colección de insectos, agua encharcada, minerales, cromosomas, 

etc. en la que las y los espectadores descubrieron los universos que habitan lo más pequeño (12). 

Finalmente al cierre del taller algunos de los asistentes dieron sus impresiones sobre las experiencias 

adquiridas en el mismo. El taller se realizó durante dos horarios y dos dias consecutivos, con diferente 

tipo de público. 

RESULTADOS 

Al taller asistieron alrededor de 200 niños, niñas y jóvenes, de primaria, secundaria, y preparatoria 

de diferentes escuelas de Mérida y otras localidades, así como público en general incluyendo padres 

de familia provedores, expositores y edecanes, quienes enriquecieron la charla con preguntas y 

comentarios alusivos al tema (13).  En la Figura 1 se muestra la sala utilizada para el taller y un grupo 

asistente. 
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Fig. 1 Sala y asistentes al taller de un grupo de secundaria. 

Como se comentó en lineas anteriores, el universo de asistentes fue muy variado, en la Figura 2, se 

muestra una foto representativa de dos jóvenes de educación media superior observando parte de 

la colección de insectos. Cabe mencionar que existió libertad para observar una muestra adicional o 

diferente a solicitud del estudiante, y se respondió a las preguntas y dudas por parte de ellos.  De 

igual manera, se atendió a niños de educación primaria, como se muestra en la Figura 3 (izquierda). 

Como se mencionó en la metodología, una parte del taller consistió en mostrar las fotografías de 

distintas muestras observadas al microscopio, mediante diferentes técnicas de microscopía de luz. 

Algunas de ellas se muestran en la Figura 3 (derecha). 

      

Fig. 2. Dos jóvenes observando insectos al estereomicroscopio en tiempo real. 
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Fig. 3. Izquierda, niña de primaria asistente al taller observando al microscopio. Derecha, algunas 

fotografias mostradas en la exposición. 

Por los comentarios verbales de los asistentes, el taller contribuyó en incrementar su visión y 

comprensión sobre las bondades del microscopio, su uso como herramienta en la investigación y 

además como un elemento para captar la belleza del mundo microscópico. 

CONCLUSIONES 

En base a lo observado durante la FILEY 2018, creemos que las ferias del libro y de lectura, pueden 

ser un blanco muy importante para llevar este tipo de actividades a niños, jovenes y público en 

general. Por lo tanto, es necesario continuar trabajando para convencer a las autoridades para que 

destinen un mayor presupuesto a los proyectos y acciones de divulgación de la ciencia, ya que 

consideramos que deben ser promovidas y apoyadas para fomentar el creciente interés por la ciencia 

y la tecnología, y al mismo tiempo sensibilizar al público creando así una sociedad más informada y 

con una mayor cultura científica. 
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A ciencia [in]cierta, aplicación del Modelo de Comunicación en Red de la 

Tecnociencia en un programa televisivo 

aǘǊƻΦ 5ŀƴƛŜƭ aŀǊǘƝƴŜȊ {ŀƘŀƎǵƴΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ vǳŜǊŞǘŀǊƻΦ 

ŘŀƴƛŜƭΦƳŀǊǘƛƴŜȊϪǳŀǉΦƳȄ 

Palabras clave: Modelos de comunicación, teoría de la comunicación, divulgación, ciencia, 

tecnología. 

! ŎƛŜƴŎƛŀ όƛƴύŎƛŜǊǘŀ Ŝǎ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ǉǳŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŎƻƳƻ ǳƴ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ 

ƛƴǘŜƎǊŀƭ ǉǳŜ ǎǳǇŜǊŀ ƭŀǎ ōŀǊǊŜǊŀǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜǎ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎΦ {ǳ ŦƻǊƳŀǘƻ ŀōǊŜ Ŝƭ ŘŜōŀǘŜ 

ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛƻ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǘŜŎƴƻŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ǘŀƴǘƻ ƭƻǎ ōŜƴŜŦƛŎƛƻǎ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ǊƛŜǎƎƻǎ ŘŜ ǳƴ ǘŜƳŀ 

ŎƻƴǘǊƻǾŜǊǎƛŀƭΣ ǘŀƴǘƻ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ŘŜ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀǎ ŎƻƳƻ ŘŜƭ ǇǵōƭƛŎƻ ƭŜƎƻΦ 

! ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ƘǳƳƻǊΣ ǇŀǊŀŘƻƧŀǎΣ ǎƪŜǘŎƘŜǎ ȅ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎ ǎƛƳǇƭŜǎ ǎŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀ Ŝƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ 

ǘŜŎƴƻŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ǉǳŜ ƎǊŀŘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜŀ ŀǇǊƻǇƛŀŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ǘŜƭŜǾƛŘŜƴǘŜǎ Ŝ ƛƴǘŜǊƴŀǳǘŀǎ 

ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǘƻƳŜƴ ǎǳǎ ǇǊƻǇƛŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǳƴ ƳǳƴŘƻ ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴłǎ ŎƛŜƴǘƛŦƛȊŀŘƻ ȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛȊŀŘƻΦ 

!ƴǘŜ Ŝǎǘƻǎ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻǎ ǇǊƻǇƻƴŜƳƻǎ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ ŘŜ /ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ Ŝƴ wŜŘ ŘŜ ƭŀ ¢ŜŎƴƻŎƛŜƴŎƛŀ όa/w¢ύΣ 

Ŏƻƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ Ŝ ƛƴǘŜǊŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ǇǵōƭƛŎƻǎ ŘƛǾŜǊǎƻǎΦ 

Objetivos: 

En esta propuesta se plantea concretar: 

1.-Un modelo de CPCT con objetivos realistas e interconectados para suplir las promesas 

tradicionales de las teorías y modelos de comunicación por metas alcanzables y compartidas. 

2.-La redefinición de conceptos, procedimientos y acciones para incorporar una concepción 

performativa de sociedad que privilegie la participación activa de público. 

3.-La conformación de públicos (Capriotti, 2013) a través de controversias que los interpelen e 

involucren en cuestiones tecnocientíficas. 

Modelo de comunicación en Red de la Tecnociencia 

Los mensajes de CPCT saturados de datos duros no bastan para convencer a los ciudadanos de la 

importancia de la ciencia y la tecnología, pues este convencimiento no se obtiene únicamente a 

través de la racionalidad, sino a través de entretenimiento, controversias, humor, paradojas e 

incertezas que invitan a los públicos a involucrarse. 
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Frente a la visión tradicional en la que el conocimiento tecnocientífico es solo transmitido por uno 

de los polos de la dicotomía emisor/receptor, esta propuesta reconoce que en los procesos de 

comunicación participan híbridos o puntos intermedios. 

Las herramientas de la TA-R permiten la creación de un modelo alternativo que disminuye el carácter 

unidireccional del modelo del déficit cognitivo, e incluye a los públicos en el trabajo de democratizar 

el conocimiento tecnocientífico. 

Así, ante los escenarios comunicativos actuales, se requiere un nuevo contrato social de la 

tecnociencia para modificar la idea de que, a cambio de recursos, la ciencia y la tecnología 

proporcionan dominio, bienestar y una vida más cómoda para sus poseedores. 

Este nuevo contrato comunicacional de la tecnociencia (Pineda & Molero, 2012) puede ser aterrizado 

en un MCPCT novedoso con estrategias para incluir a nuevos actores y mantener un diálogo periódico 

con los públicos gracias a comentarios, conferencias participantes, foros, congresos de consenso y 

otros instrumentos. 

La CPCT 

La Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (CPCT) tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de una sociedad científica y tecnológicamente culta con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas científicamente culturizadas. 

Esta propuesta se aplicó a través de un modelo de comunicación en red de la tecnociencia con el fin 

de desarrollar un pensamiento crítico en los mexicanos mediante una comunicación que involucre a 

las clases económicamente desfavorecidas, a la tercera edad, a los políticos y a los empresarios, entre 

otros sectores. 

Con ese objetivo, es justificable reemplazar la noción de público como una masa amorfa, pasiva e 

indiferenciada y plantear un escenario en donde el público, o, mejor dicho, diferentes públicos, están 

ŘƛǎǇǳŜǎǘƻǎ ŀ ǇǊƻŘǳŎƛǊ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ȅŀ ǉǳŜ ŎǳŜƴǘŀƴ Ŏƻƴ ŎƛŜǊǘŀ άŎǳƭǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ ȅ ƴƻ ǎŜ ƭŜǎ ǇǳŜŘŜ 

considerar analfabetos en temas tecnocientíficos. 

Orientaciones teóricas 

Al revisar las teorías de la comunicación del siglo XIX, es posible observar que en estas propuestas, 

los públicos -reconocidos como actores activos- ǇŜǊƳŀƴŜŎŜƴ ŎƻƳƻ ǳƴŀ άǾŀǊƛŀōƭŜ ausenteέ (Alcíbar, 

2009, p. 169) o, en el mejor de los casos, como un elemento de la ecuación comunicativa que no 

tiene autonomía ni participación: 
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wŜǎǇŜŎǘƻ ŀ ƭŀ ŘŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŘŜ ǇǵōƭƛŎƻΣ .ǳǊƴǎ ȅ ǎǳǎ ŎƻƭŀōƻǊŀŘƻǊŜǎ ƭƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭƛȊŀƴ ŎƻƳƻ άŎǳŀƭǉǳƛŜǊ 

ǇŜǊǎƻƴŀέ ŀǳƴǉǳŜ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ǎǳōŎŀǘŜƎƻǊƛzarla en los siguientes grupos de personas alcanzables a 

través de la CPCT: científicos, mediadores, tomadores de decisiones, público en general, público 

atento -bien informado-, y/o público interesado y no necesariamente bien informado (2003, p. 184). 

En este sentido, la definición de público que tienen los comunicadores, condiciona el modelo con el 

que realizarán el trabajo, por ejemplo, quienes asumen que el público es un recipiente vacío, será 

más proclive a emplear modelos lineales de CPCT, como el del déficit cognitivo.  

Por el contrario, quienes aceptan que los públicos (en plural) son selectivos y, por tanto, hacen una 

labor interpretativa y reconstructiva, utilizarán modelos como el contextual, el democrático, el 

participativo o el de red para ampliar la comunicación de la ciencia y de la tecnología, de acuerdo con 

las expectativas de estos. 

Por su importancia en la generación de ideas y en el mantenimiento activo de la red, los públicos son 

aliados para la democratización de la CPCT pues cuando se asocian con otros elementos, 

ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴƻŎŜ ŎƻƳƻ άŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŀέ (Piña, 2017), se convierten 

en híbridos que no solamente reciben, sino que también reconstruyen el conocimiento. 

Las controversias 

Las controversias implican una discusión en la que muchos actores opinan sobre muchos temas 

interpelando a cada vez más elementos hasta llegar a una solución provisional, aunque no 

necesariamente se trate de una disputa entre opuestos (Venturini, 2010, p.6).  

Al comunicar el mayor número de argumentos y puntos de vista presentes en una controversia 

tecnocientífica, los diferentes públicos son quienes tomarán una decisión con base en sus 

conocimientos, valores, pasado y experiencias. 

Por eso, frente al arraigo de la concepción heredada entre científicos y tecnólogos, y la resistencia de 

filósofos, historiadores, antropólogos y sociólogos para incluir perspectivas híbridas, se propone una 

alianza entre todos ellos y los comunicadores y artistas, pues ni la comunicación, el arte, la ciencia o 

la tecnología se encuentran jamás en estado puro, sino imbricadas. 

aŞǘƻŘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ 

5ŜǎŘŜ ƭŀ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀΣ ǎŜ ŎƻƳōƛƴƽ ƭŀ ǊŜǾƛǎƛƽƴ ƘƛǎǘƽǊƛŎŀΣ Ŝƭ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǎƻŎƛƻƭƽƎƛŎƻ ȅ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ 

ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀ ōŀƧƻ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻΥ 

мΦπwŜǾƛǎƛƽƴ ŎǊƝǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀǎ ǇƻǎǘǳǊŀǎ ŜǇƛǎǘŜƳƻƭƽƎƛŎŀǎ ȅ ǎǳ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜƻǊƝŀǎ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀǎΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ 

ŘŜ ǳƴ ƳŜǘŀπŀƴłƭƛǎƛǎ ȅ ǳƴ ǊŜŎǳŜƴǘƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻΣ ǇŀǊŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǎǳǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎΦ 
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нΦπ/ƻƴǘǊŀǎǘŀŎƛƽƴ ƘƛǎǘƽǊƛŎŀ ŘŜ ƭƻǎ aƻŘŜƭƻǎ ŘŜ /ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ȅ ǎǳ 

ŎƻǊǊŜƭŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜƻǊƝŀǎ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀǎΦ 

оΦπwŜǾƛǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀǎ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ƳŜȄƛŎŀƴƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜƭ /ƻƴǎŜƧƻ 

bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ό/hb!/¸¢Σ мфтлύΣ Ŏƻƴ Ŝƭ Ŧƛƴ ŘŜ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊƭƻ ŎƻƳƻ ǳƴ ŀŎǘƻǊ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ 

Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻΦ 

пΦπtǊƻǇǳŜǎǘŀ ŘŜƭ a/w¢ ŀǇƭƛŎŀŘƻ ŀ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǘŜƭŜǾƛǎƛƽƴ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛŘƻ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊŀ ŘŜ 

ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ vǳŜǊŞǘŀǊƻΦ 

En este contexto, a través del programa A ciencia [in]cierta, se propone institucionalizar un modelo 

alternativo para comunicar la tecnociencia en el que se advierte que los tecnólogos y científicos 

también cometen errores y tienen sesgos, pues existe una gran incertidumbre en todo proceso de 

investigación. 

Esta propuesta pugna porque se acepte que la definición de ciencia y tecnología es mucho más 

amplia, democrática y compleja que la heredada por la tradición moderna. 

Finalmente, al incentivar la participación ciudadana en temas tecnocientíficos, se puede comunicar 

un conocimiento adaptado a diferentes públicos, medios de comunicación masiva y circunstancias 

generados por la cuarta revolución industrial. 

Creación del Programa televisivo A ciencia [in]cierta  

Lema: Integrando el conocimiento (debates interdisciplinarios) 

Justificación: El programa se apoya en la Teoría de la Relatividad, el Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg o la Teoría del Caos, para comunicar que al interior de lo que parecían certezas, 

absolutismos o fórmulas exactas para conocer en realidad, existen también controversias que deben 

ser comunicadas al público en general. 

Síntesis del programa: A ciencia [in]cierta es un programa que comunica la ciencia y la tecnología 

como un conocimiento fusionado en el híbrido llamado tecnociencia, el cual, supera las barreras 

disciplinares tradicionales y la definición reduccionista de ciencia y tecnología. 

Su formato permite el debate entre puntos de vista preferentemente interdisciplinarios, que 

abren la tecnociencia para conocer beneficios y riesgos de un tema controversial desde la perspectiva 

tanto de especialistas como del público lego, para así borrar las divisiones entre las ciencias duras y 

las ciencias humanas de forma que se comuniquen integralmente distintos tipos de saberes y 

conocimientos. 
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Finalmente, a través del humor, paradojas y experimentos simples, se comunica el 

conocimiento tecnocientífico con el objetivo de que gradualmente sea democratizado por los 

televidentes e internautas para que tomen sus propias decisiones en un mundo cada vez más 

cientifizado y tecnologizado. 

Partes del programa 

1.-Contextualízate  

Su duración es de entre 2 a 3 minutos y sirve para sentar las bases de la discusión y sensibilizar sobre 

la controversia a analizar. En ella el contexto histórico no es marginal, sino central, se utiliza un 

lenguaje audiovisual y escrito (infografías) para introducir al público en la problemática previamente 

seleccionada y comunicar qué labores y tareas realizan los invitados de manera que sus aportes sean 

pertinentes.  

2.- Controversus  

Las mesas de discusión llamadas Controversus son discusiones televisadas y con límite de tiempo, en 

la que actores relevantes seleccionados responden a varias preguntas controversiales y replican los 

puntos de vista de otros participantes de manera que en lugar de cuestiones cerradas o que cuentan 

con solo dos lados, se muestre que la tecnociencia es multifacética y multidireccional. 

Es por ello que en esta mesa de controversias se registran posturas diversas, convergentes y 

divergentes, de los invitados y después se rastrean las contraposiciones y complementariedades que 

provienen de los variados ángulos de la discusión, con la salvedad de que no hay un moderador que 

intervenga a cuadro con los participantes ya que ellos deben presentarse y hacer llegar sus posturas 

a los públicos de la manera más directa posible. 

Una vez dispuestos a debatir, los participantes responden a varias preguntas formuladas por el 

público, las cuales fueron enviadas previamente y seleccionadas por la producción para que 

correspondan con alguna de las dimensiones del problema y caigan dentro de un campo 

interdisciplinar generado para que los debatientes discutan desde sus respetivas disciplinas. 

Estas cuestiones son respondidas desde sus enfoques disciplinares y desde diferentes corrientes de 

ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜ Ŝƴ ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ ǎŜ ŎƻƴǘǊŀǇƻƴŜƴΣ ŀǳƴǉǳŜ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ ƭƭŜƎŀ άŀƭ ŀŎǳŜǊŘƻ ŘŜ ǉǳŜ 

ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ŘŜǎŀŎǳŜǊŘƻέ ό±ŜƴǘǳǊƛƴƛύ ǉǳŜ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ƭŀ ǊŜŘŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŘŜ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǘŜƴƎŀƴ ǳƴ 

significado común. 

Para evitar digresiones y favorecer la concreción sobre la controversia a discutir, en esta dinámica, 

se limitó la respuesta de cada participante a dos minutos frente a cámara, aunque previamente los 
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participantes contaron con al menos una semana para preparar sus argumentos y someter sus ideas 

a la opinión de diversos públicos. 

3.-Tu ciencia  

Busca la participación de públicos variados con una modalidad colaborativa que permite el envió de las 

opiniones, soluciones, propuestas a través de colaboraciones en video de un máximo de tres minutos. 

Además, se abrió la participación a través del portal de Facebook del programa, para invitarlos a 

hacer ciencia ciudadana de una manera alternativa a la tradicional. 

La intención fue que los públicos generen su propia idea verdad y con los elementos que les 

presentamos definan cuál es la que les resulta operativa o construyan una nueva, sin embargo, aún 

se requiere institucionalizar para lograr mantener las redes activas. 

La videocolaboración en la sección de Tu ciencia es una herramienta que sirve para presentar de 

manera breve, sencilla, creativa y amena la producción y los aportes científicos y/o tecnológicos tanto 

de investigadores queretanos como de mexicanos y amantes de la tecnociencia de todo el mundo  

 

Temas abordados: 

En A ciencia [in]cierta, los públicos ponen la agenda a los medios. A través de las cuentas del 

programa en redes sociales y mediante el análisis textual de los comentarios recibidos, y de la 

aplicación Google Trends, se ubicaron las temáticas que más interesaron o buscaron los diversos 

públicos en los días anteriores. 

Además, mediante sondeos se les pidió colaborar en la elaboración de las preguntas que desean que 

respondan los actores involucrados en una controversia por lo que se trazó una agenda para producir, 

de manera conjunta con ideas y material del público, la emisión semanal. 

En esta sección del programa no existe un moderador a cuadro, porque se intenta llevar el mensaje 

del público directamente a los invitados, a través de preguntas escritas o grabadas en video y 

viceversa. 

Hasta el momento, entre los temas y preguntas propuestos en conjunto por la producción y los 

públicos se encuentran los siguientes: 

1. Entomofagia en la historia mexicana. 

2. La mujer en la ciencia actual. 
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3. El legado de Stephen Hawking. 

4. Astrología vs astronomía.  

5. El agua: soluciones tecnoculturales. 

6. Eutanasia como derecho o delito. 

7. Homosexualidad: ¿origen biológico o cultural? 

8. Menstruación: miradas científicas para un tema tabú. 

9. Donación de órganos universal. 

10. Cigarro electrónico contra cigarro tradicional. 

11. Despenalización del aborto. 

Invitados:  

En las primeras emisiones se buscaron a entrevistados relevantes, provenientes de los contactos de los 

integrantes del equipo, posteriormente, al añadir a más aliados, integrantes del público propusieron 

recomendaciones a través de redes sociales, las cuales eran seleccionados por producción y dirección 

para que fueran preferentemente de formaciones interdisciplinarias y con visiones multidimensionales 

en el caso de los legos. 

Cabe resaltar que antes de realizar estas mesas de controversias, se constató que, aunque en un comienzo 

no había casi diálogo entre los invitados, al ser cuestionados, los participantes indicaron que algunas 

causas de que menospreciaran o consideraran que el otro constituía una amenaza a sus ideas, status y/o 

protagonismo dentro de la emisión, se debía a prejuicios y a no saber con precisión con qué métodos sus 

contrapartes abordaban las problemáticas analizadas. 

Sin embargo, luego de participar en el programa fue posible -en algunos casos- conectar a los 

participantes y lograr que intercambiaran datos de contacto y/o acudieran a presentaciones de la 

contraparte pues, aunque no aceptaran los argumentos del otro, reconocieron la importancia de conocer 

otras perspectivas y poner en cuestión sus ideas aprendidas para construir el conocimiento a través del 

nosotros. 

En resumen, entre los resultados parciales de esta investigación (en proceso hasta 2019) se encuentra los 

hallazgos que sugieren que: 

1.- Solamente al unir perspectivas históricas, filosóficas, sociológicas, comunicativas y otras miradas 

se puede ganar capacidad de explicación. 
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2.- La ciencia y la tecnología requieren someterse a la crítica de los demás y atraer a nuevos actores 

para ampliar sus redes. 

3.- Una ciencia y tecnología ajenas a la sociedad y una sociedad ajena a la ciencia y la tecnología, son 

divisiones tradicionales que pueden integrarse a través del modelo de comunicación en red de la 

tecnociencia. 

Finalmente, fue posible observar que entre investigadores de distintas disciplinas, especialmente entre 

ciencias sociales y ciencias y duras, aunque no compartieran los mismos valores epistemológicos, sí 

intercambiaron emociones, (Solís, Magaña, & Muñoz, 2016, p. 12), conocimientos y contactos, de manera 

que se enriqueció el conocimiento entre quienes estaban dispuestos a escuchar a las otras versiones y 

disciplinas. 

REFERENCIAS 

Alcíbar, M. (2009). Comunicación pública de la tecnociencia: más allá de la difusión del 

conocimiento. Zer, 14(27), 165ς188. 

.ǳǊƴǎΣ ¢Φ ²ΦΣ hΩ/ƻƴƴƻr, D. J., & Stocklmayer, S. M. (2003). Science Communication: A contemporary 

definition. Public Understanding of Science, 12(2), 183ς202. 

https://doi.org/10.1177/09636625030122004 

Capriotti, P. (2013). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. (IIRP, Ed.) (4a ed.). Málaga. 

Piña, J. (2017). Ciencia ciudadana como emprendimiento de la ciencia abierta: el riesgo del 

espectáculo de la producción y el acceso al dato. Hacia otra ciencia ciudadana. Liiinc em 

Revista, 47ς58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18617/liinc.v13i1.3765 

Pineda, A., & Molero, L. (2012). Concepción semiótica de la tecnociencia en Bruno Latour. Apuntes 

para una comunicación pública. Revista Venezolana de Información, Tecnología y 

Conocimiento, (3), 11ς33. 

Solís, L., Magaña, M., & Muñoz, H. (2016). Manual básico de video para la comunicación y el 

periodismo de ciencia. (L. Solís, Ed.). Ciudad de México: UNAM,CONACYT, SOMEDICYT. 

 

 

 

 



 

 

178 
 

Modelización para la práctica de la comunicación de la ciencia 

 

Dr. Nemesio Chávez Arredondo 

Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa 

nemesio58@hotmail.com 

Palabras clave: Estructuralismo, sistemas distribuidos, modelos, agente comunicador. 

 

Con herramientas de la filosofía de la ciencia de corte semanticista, de los sistemas distribuidos y de 

la experiencia práctica profesional, se presenta un modelo que generaliza el proceso de 

comunicación de la ciencia, es decir, cómo se aborda y articula cualquier acción, toda práctica 

concreta de las muy diversas consideradas bajo el mismo concepto compartido de CC. 

El modelo pone en evidencia la naturaleza de las variables imprescindibles (tema, objetivo, medio y 

público) para construir un mensaje en esta especialidad. También presenta la forma en que estos 

elementos se estructuran en un sistema distribuido (las relaciones e interdependencias que guardan) 

y explora la forma en que los mismos aportan la información que determina directamente la forma 

final de cada mensaje en particular. 

El modelo da sustento teórico formalizado a la evidencia empírica de la importancia fundamental del 

trabajo del comunicador creativo como agente en el sistema, como orquestador de la información 

que cada elemento del sistema aporta. 

Este modelo está planteado desde la práctica pues de ella deriva sus variables, y también está 

planteado para la práctica pues establece los puntos de partida fundamentales a esclarecer con total 

precisión para enfrascarse en la hechura de un mensaje de comunicación de la ciencia. 

Deja clara la exigencia y alcances de la formación práctica, teórica y docente que han de transcurrir 

quienes aspiren a desempeñarse como comunicadores en esta área. 
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El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una imvestigación sobre los imaginarios 

sociotécnicos de resucitación presentes tanto en las narrativas de la ciencia, como en las de la cultura 

popular (literatura, cine, cómics, series de tv, entre otros). La investigación parte del hecho de que 

ŦǊŜŎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀǳǘƻǊŜǎ ȅ ŀǳǘƻǊŀǎ άƳŀǘŀƴέ ŀ ŀƭƎǳƴƻǎ ǇŜǊǎƻƴŀƧŜǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ǎǳǎ ƻōǊŀǎΣ ǇŜǊƻ ǇƻǊ 

razones ŘƛǾŜǊǎŀǎ ǎŜ ǾŜƴ Ŝƴ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ άǊŜǾƛǾƛǊƭƻǎέΣ ƻōƭƛƎŀƴŘƻǎŜ ŀ άƧǳǎǘƛŦƛŎŀǊέ ŘƛŎƘŀ ǊŜǎǳŎƛǘŀŎƛƽƴ 

de una maerna lógica-verosímil. Este trabajo se concentra en explorar los principios científicos detrás 

ŘŜ ƭŀǎ ŜȄǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ άŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎέ ŀ ƭŀǎ ǉǳŜ ŘƛŎƘƻǎ ŀǳǘƻres han recurrido para realizar dicha operación 

narrativa, bajo la premisa de explicar dichos mecanismos a partir de la comunicación de la ciencia. 

De manera específica, el trabajo explora cinco tecnicas, teorías y principios tecnocientíficos 

(reanimación, clonación, criógenia, digitalización de la consciencia y teorías de universos paralelos) y 

su utilización en ficciones en diversos formatos discrusivos, haciéndo énfasis en su potencial tanto 

para la explicación de la ciencia que subyace detrás de ellos, como de su utilidad para el fomento de 

una cultura científica entre sus lecotres/expectadores/usuarios. 

Cada técnica/teoría/principio mencionada es presentada utilizando ejemplos concretos, tanto de su 

utilización dentro de diferentes obras de fiiccón, como de investigaciones científicas actuales. Uno 

de los objetivos de esta investigación es mostrar la utiliación de recursos de comunicación, como la 

ejemplificación, ilustración, analogía y recreación, entre otros, dentro de un producto escrito de 

comunicación de la ciencia. 

El segundo objetivo es mostrar la importancia que tiene para la comunicación de la ciencia introducir 

pesrpectivas filosofía, historia y sociología de la ciencia, para lograr que el público receptor tenga una 

idea más integral de las implicaciones prácticas y éticas de la ciencia y la tecnología, en este caso, las 

técnicas de prolongación de la vida antes mencionadas. La conclusión es que el uso de casos tomados 

de la cultura popular, pero contextualizados a partir de preguntas filosóficas y sociológicas, permiten 

formarse una cultura científica mucho más rica e integral.    
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La Batalla de las Ciencias nace entre los entramados del pensamiento filosófico de Mario Bunge y las 

inquietas pretensiones de un grupo de entusiastas de la comunicación por socializar, entre los 

jóvenes, las disputas que se generan dentro del amplio y diverso campo científico.  

La batalla filosófica entre ciencias y pseudociencias, así como la lucha de las disciplinas científicas por 

el reconocimiento y la legitimación, son la influencia que existe detrás del universo ficticio, sugerente 

y reflexivo de La Batalla de las Ciencias, un universo que aborda las siguientes preguntas: ¿por qué 

existe conflicto entre los campos científicos? ¿qué es una ciencia? ¿qué no es una ciencia? ¿qué 

sentido tiene una batalla entre las ciencias?, para responderlas recurrimos a corporizar, a hacer de 

las ciencias y de las "no ciencias" metáforas animadas. Criaturas a las que dotamos de habilidades y 

superpoderes relacionados con la ciencia o el conocimiento al que representan, por esa razón los 

nombramos seres epistemorfos y construimos un universo llamado Scentus Omorfia para que lo 

habitaran.  

El proyecto es una serie sonora interactiva para niños entre 5 y 13 años que tiene como objetivo 

promover el interés por el quehacer científico en todas sus áreas; hacer evidente la importancia de 

la ciencia en la vida cotidiana partiendo de su concepción ȅ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀŎƛƽƴΣ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊƎŜƴŎƛŀ ȅ 

ŘƛǾŜǊƎŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǎ ȅ ƭƻ Ƴłǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ƳƻǎǘǊŀǊ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ƭŀ ƭǳŎƘŀΣ ǎƛƴƻ ƭŀ ǳƴƛŘŀŘΣ ƭƻ ǉǳŜ 

ƴƻǎ ƭƭŜǾŀǊł ŀ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ŎǳƭǘǳǊŀ Ŝƴ ƭŀǎ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻΦ  

Para conseguir el objetivo, nos acercamos a la comunicación de la filosofía de la ciencia con el 

propósito no solo de generar mensajes que socialicen las formas en que las ciencias se legitiman, sino 

también recurrir a la transformación del pensar y entender la ciencia y los espacios que esta habita. 

El objetivo de nuestro proyecto no es convertirse en un recurso educativo con mayúsculas, pero sí 

un acompañante que desafíe la diversidad de estilos para aquellos actores que involucran 

herramientas participativas para la reflexión y el diálogo en sus procesos pedagógicos. 
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El relato se alberga en un sitio web multimedia (www.labatalladelasciencias.com). La plataforma 

brinda al usuario una experiencia interactiva, atractiva e hipertextual, a partir de múltiples formas y 

a través de varios formatos. El usuario navega por un espacio esencialmente sonoro que se hace 

acompañar de imágenes ilustrativas y complementarias para contar una historia multidimensional, 

en donde el usuario tiene la opción de tomar decisiones que afecten directamente su experiencia.  

La comunicación pública y apropiación social de la ciencia son campos crecientes, considerar que las 

producciones audiovisuales en estos temas van a seguir la misma fórmula histórica de los medios 

convencionales, representa un sesgo considerable que no hay que pasar por alto. De acuerdo a la 

experiencia, consideramos que los diseños de proyectos hipermediales requieren una mirada 

transversal, donde el centro de atención sea la participación de usuarios activos, co-creadores e 

incluso destructores del argumento y de su difusión. 

La Batalla de las Ciencias se encuentra en su fase de distribución, ya sea como un sitio web interactivo 

(que hospeda trece capítulos interactivos), serie radiofónica (esperamos su transmisión en Radio 

Universidad de Guadalajara y UN Radio de Colombia) o talleres para niños (Impartidos en el Museo 

de Paleontología de Guadalajara). 
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Λ/ǳłƭ Ŝǎ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ƙŀȅ ǉǳŜ ŘƛǾǳƭƎŀǊΚ 

wƻōŜǊǘƻ {ŀȅŀǾŜŘǊŀ {ƻǘƻ 

CŀŎǳƭǘŀŘ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ¦b!a 

ǊƻōǎŀȅŀǎƻϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳ 

tŀƭŀōǊŀǎ ŎƭŀǾŜΥ !ǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ŎǊƝǘƛŎƻΣ ƳŀȅƻǊ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴΣ 

ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴΣ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΦ 

LƴǘǊƻŘǳŎŎƛƽƴ 

[ŀ LƴǘŜǊƴŜǘ Ƙŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀŘƻ ƭŀǎ ŎƻƴŎŜǇŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŜǎǇŀŎƛƻ ȅ ǘƛŜƳǇƻ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜƴ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ tƻǊ ƭƻ ǉǳŜ 

ŀǇŀǊŜŎŜƴ ƭƻǎ ƳŜŘƛƻǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ŀǇƻȅŀƴŘƻ ŀ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŀƭŎŀƴȊŀǊ ŀ Ƴłǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ȅ 

ǘŜƴŜǊ Ŏƻƴ Ŝƭƭƻǎ ǳƴŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ Ŏŀǎƛ ƛƴǎǘŀƴǘłƴŜŀΣ ŎƻƳƻ ƻŎǳǊǊŜ Ƙƻȅ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƎŀŘƎŜǘǎΦ !ǳƴŀƴŘƻ ŀ Ŝǎǘƻ 

ƭƻǎ ŀǾŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƘƻȅΥ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŘŀǊ ǳƴŀ ƛƳŀƎŜƴ ŘŜ ǳƴŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŎǊŜŀǘƛǾŀΦ Iƻȅ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ 

ǉǳŜ ǎŜ ǊŜǎǇƻƴŘŜ Ŏƻƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŜǎΥ ΛvǳŞ Ŝǎ ƭŀ ǾƛŘŀΚ ¸ ƴƻ ǎƽƭƻ ǎŜ ŀǘƛŜƴŘŜƴ Ƴłǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎΣ 

ǎƛƴƻ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ ƳŜƧƻǊŀ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ƭƻƎǊŀƴŘƻ ŘŜǎǇŜǊǘŀǊ ƭŀ 

ŎƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ǉǳƛŜƴŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ȅ ŀǎƝ ǎŜ ƎŜƴŜǊŀ ƭƻ ǉǳŜ Ƙƻȅ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ ŎƻƳƻ ƭŀ ŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ 

ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ 

5ŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭƻǎ ŀǾŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝǎǘłƴ ƭƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ƴŜǳǊƻŎƛŜƴŎƛŀǎΣ ŀǇƻȅŀƴŘƻ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ 

ŘŜ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ȅ ŦƻƳŜƴǘŀƴŘƻ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŎǳŜǊǇƻ π ƳŜƴǘŜ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ άƳŜǘŜƴ ƭŀǎ 

Ƴŀƴƻǎέ ȅ ƭŀ ƳŜƴǘŜ Ŝƴ ǳƴŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀ Ŏƻƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΦ ;ǎǘŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ ōŀƧƻ 

ǘǊŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘƻǎΥ ƭŀ ǘŜƻǊƝŀΣ ƭƻǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎΣ ƭŀǎ ǎƛƳǳƭŀŎƛƻƴŜǎΦ !ǎƝ ŜƴǘƻƴŎŜǎ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΣ ǎƛƴ 

ƛƳǇƻǊǘŀǊ ƭŀ ŜŘŀŘΣ ŀŘǉǳƛŜǊŜƴ ƴƻŎƛƻƴŜǎΣ ƳƻŘƛŦƛŎŀƴ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎΣ ȅ ǎŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀƴ ŎƻƳƻ ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ !ǎƝ 

ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴ ŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ƭƻǎ ƳŜƴǎŀƧŜǎ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜ άŎǳƛŘŀǊ ƭŀ ŜŎƻƭƻƎƝŀέ ƭŜǎ ǊŜǎǳƭǘŀƴ 

ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎΦ  

wŜǎǇŜŎǘƻ ŀ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭƻ ŜȄǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ Ŝƭ ōƛƽƭƻƎƻ IǳƳōŜǊǘƻ aŀǘǳǊŀƴŀ wƻƳŜǎƝƴ όмфнуύΥ 

ά¢ƻŘƻ ƘŀŎŜǊ Ŝǎ ŎƻƴƻŎŜǊΣ ȅ ǘƻŘƻ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝǎ ƘŀŎŜǊΦέ {Ŝ ǊŀǘƛŦƛŎŀ ƭƻ ǵƭǘƛƳƻ ǎƻōǊŜ ƭŀ ƴŜǳǊƻŎƛŜƴŎƛŀǎ Ŏƻƴ {ƛŀƴ 

.ŜƛƭƻŎƪ όмффтύ ǎƻōǊŜ ƭŀ άŘƛŀƭŞŎǘƛŎŀέ ŜƴǘǊŜ ŎǳŜǊǇƻ π ƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ 

bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ ¸ ǉǳŜ ŀƭ ƛƴŎƭǳƛǊ Ŝƴ Şǎǘŀ ŀ ƭƻǎ ǎŜǊŜǎ ǾƛǾƻǎΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ŜƴŦƻǉǳŜ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ 

/ƻƳǇƭŜƧƻǎ !ŘŀǇǘŀǘƛǾƻǎ όIƻƭƭŀƴŘΣ нлмпύ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜǎ όǘŀƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜǎ ŎƻƳƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǊŜǎ ƻōǎŜǊǾŀŘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀǎύ ǉǳŜ ǾƛŜƴŜƴ ŀ ŘŀǊ ǳƴŀ 

Ǿƛǎƛƽƴ ŎǊŜŀǘƛǾŀ ȅ ŘŜ ǊŜǎŎŀǘŜ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ ¸ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴΣ ǇƻǊ 

ŜƧŜƳǇƭƻΣ ƎǊłŦƛŎŀǎ ŘŜ ǳƴ ŦŜƴƽƳŜƴƻ Ŝƴ ǘƛŜƳǇƻ ǊŜŀƭ όƛƴƳŜŘƛŀǘŀǎύ ƻ ǾƛŘŜƻǎ Ŝƴ ¸ƻǳǘǳōŜϯ ŘŜƭ 
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ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜ ŘŜ ŜƴȊƛƳŀǎΣ ōŀŎǘŜǊƛŀǎΣ ƭƻōƻǎ ȅκƻ ōŀƭƭŜƴŀǎΣ ǉǳŜ Řŀƴ ƭŀǎ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǎ ǇŀǊŀ 

ǳƴŀ ǊŜŦƭŜȄƛƽƴ ǇǊƻŦǳƴŘŀΣ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΣ ŘŜ ǎǳ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ȅ Ŝƴ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ  

9ǎ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜ ŜǎǘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŀǊ ŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ŎƽƳƻ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŀƴǘŜǎ ŘŜǎŎǊƛǘŀΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǾƛŘŜƻǎ Ŏƻƴ 

Ŏŀǎƻǎ ŘŜ ŞȄƛǘƻ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ όƭƻǎ ŎǳłƭŜǎ ƴƻ ŎŜǎŀƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎƛǊǎŜύ ȅ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ 

ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜǎΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎŀǎ ȅ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǎ ŀƭ ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ǇǵōƭƛŎƻ ŘƛǾŜǊǎƻ ǎƻōǊŜ ŎƻƳƻ ǎŜ Ƙŀƴ 

ƭƻƎǊŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭƭƻǎ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎ ȅ ŘŜǎǇŜǊǘŀŘƻ ƭŀ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ 

ŀƭǘŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ ¸ ŀǎƝ ǇŀǎŀǊ ŀ ǳƴ ǊŜǎŎŀǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ȅ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊ ƭŀǎ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎ ŘŜ ƭŀǎ 

ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ 5ŀƴŘƻ Ǉŀǎƻ ŀ ƭŀ ŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ 

9ƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ 

!ƭ ŎƻƴƻŎŜǊ ŀƭ ŦƛƭƽǎƻŦƻ ȅ ŎƻƴƻŎŜŘƻǊ ŘŜƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ Ŝƭ ǎƛƎƭƻ ··Υ W C wŜǾŜƭ όмфнп π нллсύ Ŝƴ 

ǎǳ ƭƛōǊƻ 9ƭ /ƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ Lƴǵǘƛƭ όtǊŜƳƛƻ /ƘŀǘŜŀǳōǊƛŀƴŘ мфууύ όмύΤ ƴƻǎ ƭƭŜǾŀ ŀ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ ƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ 

ŘŜ ǉǳƛŜƴ ŘƛǾǳƭƎŀ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΥ άŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜǊǘƻ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŀ ƻōƧŜǘƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊŜǎǘŀƴ 

ŀ ǳƴŀ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƽƴ ƛǊǊŜŦǳǘŀōƭŜέ ǎƝ Ŝƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ŀ ŘƛǾǳƭƎŀǊ ŘŜōŜ ŜǎǘŀǊ ǊŜǎǇŀƭŘŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀǎ 

ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǎΦ ¸ŀ ǉǳŜ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ άŜƭ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊ Χ Ŝǎ ŀƭƎǳƛŜƴ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀ ŜƴŎŜǊǊŀŘƻ 

ǾƻƭǳƴǘŀǊƛŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ǳƴŀǎ ǊŜƎƭŀǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƴŘŜƴŀƴΣ ǇƻǊ ŀǎƝ ŘŜŎƛǊƭƻΣ ŀ ƭŀ ƘƻƴǊŀŘŜȊΦέ όhǇΦ /ƛǘΦ ǇΦмлύ  

tŜǊƻ ƭƻ ǉǳŜ ƻŎǳǊǊŜ Ŝƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΣ ŎƻƴƭƭŜǾŀ ǳƴŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ŎƛǾƛƭƛȊŀŎƛƽƴ 

ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭ ǉǳŜ ƻōƭƛƎŀ ŀ ǘƻŘƻ ǇŀƝǎ ŀ ǾƛǾƛǊ άōŀƧƻ ƭŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ŘŜ ŜǎŜ ŦƻƴŘƻ ƳǳƴŘƛŀƭ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƻƴŜǎΣ 

ǎŜŀ ǇŀǊŀ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀǊǎŜ ŘŜ ŞƭΣ ǎŜŀ ǇŀǊŀ ǊŜǎƛǎǘƛǊƭŜΣ ƻ ǇŀǊŀ ǘǊŀǘŀǊ ŘŜ ŀŘǳƭǘŜǊŀǊƭƻ Ŝƴ ǎǳ ǇǊƻǾŜŎƘƻΣ ǇŜǊƻ ǎƛƴ 

ŎƻƴǎŜƎǳƛǊ ƧŀƳłǎ ǎǳǎǘǊŀŜǊǎŜ ŀ ŞƭΣ ƴƻ ŜǎŎŀǇŀǊ ŀƭ ŎƻƴǘǊŀƎƻƭǇŜ ŘŜ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜ ǾƛŜǊǘŜ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƛƴǎǘŀƴǘŜΦέ 

όhǇΦ /ƛǘΦ ǇΦмпύ vǳŜ ŀ ƭŀ ƭǳȊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΥ άbƛƴƎǳƴŀ ƳŜƴǘƛǊŀ ǇƻŘǊƝŀ ƛƳǇƻƴŜǊǎŜΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘǳǊŀŘŜǊŀΣ 

Ŝƴ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ŜȄŀŎǘŀǎΦέ 

ά5ŜǎŘŜ el punto de vista de la libertad de informar e informarse, y 

sobre todo de la posibilidad de ser informado, es decir, de la 

posibilidad de que una información variada y relativamente exacta 

llegue por sí misma a todos en la vida cotidiana como un hecho 

natural, incluso cuando no se la busca, el mundo se divide en tres 

sectores: el sector de la mentira de Estado, organizada y sistemática; 

el sector de la información libre; el sector de la subinformación. En 

el primer sector, el de los regímenes totalitarios, dominan la censura 

-que es una defensa pasiva contra las informaciones indeseables- y 

la propaganda, que es una técnica activa que consiste en reconstruir 

e incluso inventar totalmente la actualidad, para hacerla acorde con 

la imagen deseada por el poder. En el sector libre reina la 
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información muy abundante y de bastante buena calidad que 

caracteriza a las sociedades democráticas, con variantes que 

dependen, particularmente, del grado de control de los medios 

audiovisuales por parte del Estado, los partidos, las religiones o los 

sindicatos. El tercer sector es una mezcla de los dos primeros, con 

diversas dosificaciones de dictadura y de libertad, según los países, 

pero sobre todo adolece de una gran pobreza. Censurada o no, la 

información se caracteriza, en ese caso, por su indigencia. Podría 

pensarse que ese tercer sector corresponde, de manera netamente 

definida, al Tercer aǳƴŘƻΦέ (OP. Cit. p. 19) 

 

!ƴǘŜ ŜǎǘŜ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀ άŎƻǊǊŜƎƛǊέ ȅ ǎŜǊ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ Ŏƻƴ ǳƴ ŘƛǎŎǳǊǎƻ Ŝƴ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ 

ǉǳŜ ƭƭŜǾŀ ŀ ǳƴŀ ŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ŞǎǘŀΣ ǊŜǎǳƭǘŀ ŘŜǎŀŦƻǊǘǳƴŀŘƻ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ƴƻ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŜƴ 

ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀƴ ǉǳŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŀǘŜƴŘƛŘŀǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ ! 

ŎƻƴǘƛƴǳŀŎƛƽƴ ǎŜ Řŀƴ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀƴ ŀ Ŝǎǘŀ ŀǇǊŜƘŜƴǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ 

!ŘŜƳłǎΣ Ƙŀȅ ƴƻǘƛŎƛŀǎ ǎƻōǊŜ άŜƭ ŀǾŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƛƴŎǳƭǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ όCǊƝŀǎΣ [ŜƻƴŀǊŘƻΤ DŀŎŜǘŀ ¦b!a ну 

ŘŜ Ƨǳƴƛƻ ŘŜ нлмуύ όнύ ǉǳŜ ǎƻƭƻ Řŀƴ ƭŀ ƴƻǘŀ ŀƭ ƳŀǊƎŜƴ ŘŜ ƭŀ ŦŀƭǘŀΦ /ǳŀƴŘƻ Ŝƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ Ŝǎ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴ 

ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻǊŜǎ ǇƻǊ ŘŜǎƛƴŦƻǊƳŀǊΣ ŎƭŀǊƻ ǎƛƴ ǎŀōŜǊƭƻΣ Ŏƻƴ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ 

ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎƛƎƭƻǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎΤ ȅ ƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ǉǳŜ Ƙƻȅ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜǎ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ 

ŀŎǘǳŀƭΦ Λ/ƽƳƻ Ŝǎ ŜƴǘƻƴŎŜǎ ǉǳŜ ŘŜōŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊǎŜΣ ƛƴŦƻǊƳŀǊǎŜ ȅ ŘƛǾǳƭƎŀǊǎŜ Ŝǎǘŀ ƴǳŜǾŀ ƳƛǊŀŘŀ ŘŜ ƭŀ 

bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŀŎǘǳŀƭΚ 

 

¿Cómo con la experimentación se fomenta la conciencia cada persona sobre su participación en 

la naturaleza? 

Iƻȅ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ƴƻ ƭǵŘƛŎƻǎ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŎǊŜŎŜǊ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊƻ ŘŜ ƭƻǎ 

Ǉŀǎƻǎ ŘŜƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ƭŀ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƽƴΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜΤ ǇǊƛƳŜǊƻ ǎŜ ǇǊƻǇƻƴŜƴΥ ŘƛŜȊ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƻƴŜǎ 

ŀƴǘŜǎ ŘŜ ƘŀŎŜǊ ǳƴŀ ƛƴŦŜǊŜƴŎƛŀΣ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ 

Iŀȅ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ²9.Σ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴΣ ǎŜ ŘŜōŜ ŦƻƳŜƴǘŀǊ Ŝƴ 

ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŘŜ ŜǎǘŜ ǎƛƎƭƻ ƭŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŘƛǎŎŜǊƴƛǊ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ 

ƳŜŘƛƻǎ ƳŀǎƛǾƻǎΥ ǇŜǊƛƽŘƛŎƻǎΣ ǘŜƭŜǾƛǎƛƽƴΣ ƛƴǘŜǊƴŜǘΣΧ {ƛ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳǎŜƻ ƻ Ŏŀǎŀ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŀ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ ǳƴŀ 

ǇǊƛƳŜǊŀ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀǎ ŜȄƘƛōƛŎƛƻƴŜǎΣ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƻƴŜǎ ȅκƻ ǾƛŘŜƻǎ Ŝƴ ¸ƻǳ¢ǳōŜ ϯΣΧ {Ŝ 

ŦƻƳŜƴǘŀ ƭƻ ǉǳŜ Ƙƻȅ Ŝǎ ƭŀ ƴǳŜǾŀ ƳƛǊŀŘŀ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ŜƴŦƻŎŀ ŀ ƭƻ ƻōǎŜǊǾŀŘƻ ŎƻƳƻ ǳƴ 
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ǎƛǎǘŜƳŀΣ ŀƘƻǊŀ ǘŀƳōƛŞƴ ŎƻƳǇƭŜƧƻΦ [ƻǎ ŜƧŜƳǇƭƻǎ ƭƻǎ ǘŜƴŜƳƻǎ Ŏƻƴ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀǎ ǉǳŜ ƳƻǘƛǾŀƴ ƭŀ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜǎǇƛŜǊǘŀƴ ƭŀ ŎƻƴŎƛŜƴŎƛŀΣ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ŎǊƝǘƛŎƻΦ wŜǎǇƻƴŘŜƴ ŀ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀΣ 

ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΥ Λ{ƻƳƻǎ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ƻ ƴƻΚΥ Λ/ƽƳƻ ƭƻǎ ƭƻōƻǎ ŎŀƳōƛŀƴ Ŝƭ ŎǳǊǎƻ ŘŜ ƭƻǎ ǊƝƻǎΚ 

Λ/ƽƳƻ ƭŀǎ ōŀƭƭŜƴŀǎ ŎŀƳōƛŀƴ ȅ ǊŜŎƻōǊŀƴ ŀƭ ŎƭƛƳŀΚ όоύ  hǘǊƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀƴ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƻƴŜǎ 

ƻ ŜȄƘƛōƛŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǇƛǎƻΥ ΛvǳŞ Ŝǎ ƭŀ DǊŀǾŜŘŀŘΚ ΛvǳŞ Ŝǎ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀ ƻōǎŎǳǊŀΚ Λ/ƽƳƻ ǾŜǊ ƳŜƧƻǊ ǎƛƴ 

ƭŜƴǘŜǎΚ όпύ 

/ƻƴ Ŝǎǘŀǎ ƛŘŜŀǎ ǇŀǊŀ ƭƭŜǾŀǊ ŀ Ŏŀōƻ ƭŀ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƽƴΣ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ŀŎŎƛƽƴ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ 

ŎƛŜƴŎƛŀΣ ǎŜ Ǉŀǎŀ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ Ŝƴ ƭŀ ǎŀƭŀ ŘŜ ǾƛǎƛǘŀΣ ǎŜ ŘŜǎǇƛŜǊǘŀ Ŝƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜ ƭƻǎ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎ ȅ ŀǇŀǊŜŎŜƴ ƭŀǎ 

ǇǊŜƎǳƴǘŀǎΦ [ƻ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀ ŀΥ ǳƴŀ ōǳŜƴŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛŀ ǇŀǊŀ ǳƴ ōǳŜƴ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻΦ 

 

¿Por qué incorporar el mundo de lo digital a los espacios para aprehensión del quehacer de la 

ciencia actual? 

9ǎ IŜƴǊȅ WŜƴƪƛƴǎ όWŜƴƪƛƴǎΣ IΦ мфруύΣ ŀŎŀŘŞƳƛŎƻ ŜǎǘŀŘƻǳƴƛŘŜƴǎŜ ŘŜ ƭƻǎ ƳŜŘƛƻǎ ƳŀǎƛǾƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ 

ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴΣ ǉǳƛŜƴ ŎƻƳŜƴǘŀ ŘŜ ƭŀ ŀǇŀǊƛŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ άŜǎǇŀǊŎƛŘŀέ όǎǇǊŜŀŘŀōƭŜ Ŝƴ ƛƴƎƭŞǎύ Ŏƻƴ 

ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŘŀǊ ǾŀƭƻǊ ŀ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ȅ ŀ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ƭƻǎ ȅŀ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻǎ 

ƳŜŘƛƻǎ ƳŀǎƛǾƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴΦ 5ƻƴŘŜ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎ ǎƻƴ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊŜǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎ ŀƭ ƳƛǎƳƻ 

ǘƛŜƳǇƻΣ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŦƻǊƳŀƭ ƻ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭΤ ȅΣ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ 

ŎǳŀƴŘƻ ǇŀǎŜƴ ŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŎǊŜŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜΦ [ƻǎ ǘƛŜƳǇƻǎ ƳƻŘŜǊƴƻǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƻ ǎƻƴ ŀƘƻǊŀ 

Ǿƛǎǘƻǎ ŎƻƳƻ ǘǊŀōŀƧƻ ŎǊŜŀǘƛǾƻΣ Ŝƴ Ŝƭ Ǉƻǎ ƳƻŘŜǊƴƛǎƳƻ ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ··LΦ ¸ŀ ƴƻ Ƴłǎ ǳƴŀ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ 

ƛƴǎǘǊǳǎƛǾŀ ƻōƭƛƎŀƴŘƻ ŀ ŎƻƳǇǊŀǊ ƻ ŀǎƛǎǘƛǊΤ ǎƛƴƻ ōǳǎŎŀǊ ƭŀ ƳƻǘƛǾŀŎƛƽƴ ȅ ƭŜŀƭǘŀŘ ŘŜ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎ ŘŀŘƻ ǉǳŜ 

ǎŜ ǊŜǎǇƻƴŘŜ Ƙƻȅ ŀ ƭŀǎ ŜȄǇŜŎǘŀǘƛǾŀǎΣ ŎǊŜŀŘŀǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳŜŘƛƻ ƳŀǎƛǾƻ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΣ Ŝƴ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ 

ŎǳŀƴŘƻ ǾŜƴ Ŝƭ ƳŜƴǎŀƧŜ ŘŜ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴΦ όWŜƴƪƛƴǎΣ нллуύ 

9ǎ Ŝƴ ƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ƭƻ ǉǳŜ Ƙƻȅ Ŝƴ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ŜǎǇŀŎƛƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ŘŜōŜƴ 

ŀǇŀǊŜŎŜǊ ǇŀǊŀ ŎǊŜŎŜǊ ƭŀ ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǾƛǎƛǘŀƴǘŜǎΦ {ŀōŜƳƻǎ ǉǳŜ ǳƴ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀ ƭŀǎ 

ǎŀƭŀǎ ŘŜƭ ƳǳǎŜƻ ƴƻ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜ ǊŜƎǊŜǎŀǊ ȅ ǎŜƎǳƛǊ Ŏƻƴ ǎǳ Ǿƛǎƛǘŀ Ŝƴ ǳƴ ƳŜŘƛŀƴƻ ǇƭŀȊƻΦ ¸ ŎƻƳƻ 

ȅŀ ǎŜ ƳŜƴŎƛƻƴƽΣ ǎƛ ǎŜ ŎǊŜŎŜ Ŝƭ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ Ŝǎǘŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎ 

ŦƻǊƳŀƭŜǎ ȅ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭŜǎΤ ǎŜ ǇŀǎŀǊł ŀ ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ƻ ǇƻōƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŘƻƴŘŜ ǎŜ 

ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƭ ƳǳǎŜƻ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ Ŝ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊŀΦ [ƻ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ŀǇŀǊŜŎŜ ŎƻƳƻ ǳƴŀ 

ŎƻƴǎŜŎǳŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŀ ƳŜŘƛŀƴƻ ȅ ƭŀǊƎƻ ǇƭŀȊƻ ŘŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŀǘŜƴŘƛŘŀΦ ¸ ƭƻ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊ 

ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ǎƻƴ ƳǳŎƘƻǎΣ ŎǊŜŎŜƴ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ȅ ǎŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀƴΦ 

{ƛŜƳǇǊŜ ƘŀōǊł ŀƭƎƻ ǉǳŜ ǾŜǊΣ ŎƻƴǎǳƭǘŀǊ ȅ ŀǇǊŜƘŜƴŘŜǊ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳǎŜƻ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ƙŀȅ ǇǊŜǘŜȄǘƻ ǇŀǊŀ 

ǊŜƎǊŜǎŀǊΦ 
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[ŀ ǇŀǊǘŜ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭ Ŝƴ ƭƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎ 

9ƴ ƭŀ CƛƎǳǊŀ м ǎŜ ǊŜǎǳƳŜƴ ƭŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΦ ! ŜǎǘŜ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ ǎŜ ƭŜ 

ŘŜŦƛƴŜ ŎƻƳƻ ƭŀ /ŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜƭ {ƛǎǘŜƳŀ ǇŀǊŀ ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ȅ ǎŜ 

ŘŜǎŜŀ ŀǘŜƴŘŜǊΦ 9ƴ ƭŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀƴ ŎƻƳƻ ŘŜ /ƻπŎǊŜŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ 9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝ ƛƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴ Ŏƻƴ 

ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎ ȅ ǘǊŀŘǳŎƛǊ ǎǳ ŀŎŎƛƽƴ Ŝƴ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎΥ ǇŀǊǘŜ 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ǘƻŘŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ƛƴǉǳƛǎƛǘƛǾŀ ȅ ŎǊŜŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΦ ¸ Ŝƴ Ŝƭ ǊŜǎǘƻΣ ŘŜ ƭŀǎ 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŜƴǳƳŜǊŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ŎǳƳǇƭƛǊ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ǳƴ ƳǳǎŜƻΣ Ŏŀǎŀ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŀ ȅ 

ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭΦ tŜǊƻ ǘŀƳōƛŞƴ ƭƻ ǉǳŜ ǘƻŘŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŦƻǊƳŀƭ 

ŘŜōŜ ǘŜƴŜǊΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLD¦w! м 

¢ŀōƭŀ ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ƭŀ ƛƴǘǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ !ƴǳŀǊƛƻ !/κ9 ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘƛƎƛǘŀƭ нлмр Φ   {Ŝ ǇǳŜŘŜ ƻōǘŜƴŜǊ 

Ŝƴ ƭŀ ƭƛƎŀΥ 
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ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŀŎŎƛƻƴŎǳƭǘǳǊŀƭΦŜǎκŜǎκŀƴǳŀǊƛƻψŀŎψŜψŎǳƭǘǳǊŀψŘƛƎƛǘŀƭψнлмрψŦƻŎǳǎψǳǎƻψƴǳŜǾŀǎψǘŜŎƴƻƭƻƎƛ

ŀǎψƳǳǎŜƻǎ  ±ƛǎƛǘŀŘŀ Ŝƭ м ŘŜ {ŜǇǘΦ нлмт 

{ƛ ǎŜ ƭƻƎǊŀ ƭŀ ŦƛŘŜƭƛȊŀŎƛƽƴ ƻ ƭŜŀƭǘŀŘ ŘŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴΣ ȅ ǎŜ ŦƻǊƳŀ ǳƴŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘΣ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŜƴǘƻƴŎŜǎ 

ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎ ƭŀ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ŘŜ Şǎǘŀ ȅ ǉǳŜ ƭŀ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀ Ŝƴ ƳǳŎƘƻ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŘƻƴŘŜ 

ǾƛǾŜƴΦ !ƭ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝǎǘŀ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ƭƭŜǾŀ ŜƴǘƻƴŎŜǎ ŀ ƭƻǎ ǇŀǊłƳŜǘǊƻǎ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ ŘŜ ƻǊŘŜƴ ǉǳŜ ǊŜǇƻǊǘŀƴ 

ŎƭŀǎŜ ǎƻŎƛŀƭ ȅ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀΥ ŜǎŎƻƭŀǊƛŘŀŘΣ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ȅ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎΦ !ǎƝ ǎŜ Ǉŀǎŀ ŀ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ ƭƻǎ 

ǇŀǊłƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭΥ /ǳǊǎƻǎ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀƭŜǎ ȅ Ŝƴ ƭƝƴŜŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎΤ ȅ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ǘŀƳōƛŞƴ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎΤ 

ŜȄƘƛōƛŎƛƻƴŜǎ ȅ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǊŜǎǇƻƴŘŀƴ ŀ ƭŀǎ ŜȄǇŜŎǘŀǘƛǾŀǎ ȅ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴΦ !ǎƝ 

ŎƻƳƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ǉǳŜ ŀƭǘŜǊŜƴ Ŝƭ ŘŜǎŜƳǇŜƷƻ Ŝƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ǉǳŜ ŀǎƛǎǘŜƴ ƭƻǎ 

ŜǎǇŀŎƛƻǎ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭŜǎΦ 

ΛvǳŜ ƴƻǎ ŘƛŎŜƴ ƭŀ ƴŜǳǊƻŎƛŜƴŎƛŀǎ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ Ŝƴ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ƭǵŘƛŎƻǎΚ !ǇŀǊŜŎŜƴ 

ƭƻǎ Ƙłōƛǘƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ŦƻƳŜƴǘŀƴ Ŝƴ ƭŀ ŦŀƳƛƭƛŀ ŎǳŀƴŘƻ ŎƻƴǾƛǾŜƴΣ Ƙłōƛǘƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ƻƭǾƛŘŀƴ ǇƻǊǉǳŜ Ŏŀǳǎŀƴ 

ƳƻƳŜƴǘƻǎ ŦŜƭƛŎŜǎ ŎƻƴǾƛǾŜƴŎƛŀ ȅ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎΦ Iłōƛǘƻǎ ǉǳŜ Ǿŀƴ ŘŜǎŘŜ ƭŀǾŀǊǎŜ ƭŀǎ Ƴŀƴƻǎ 

ŀƴǘŜǎ ŘŜ ǇǊŜǇŀǊŀǊǎŜ ǳƴ ŀƭƛƳŜƴǘƻΣ Ƙŀǎǘŀ ƭƻǎ ǉǳŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴ ŀƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŎƻƳƻ Ŝǎ ƭŀ 

ƻōǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ȅ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴΦ bƻǎ ŎƻƳŜƴǘŀ [ƻǊŜǘǘŀ DǊŀȊƛŀƴƻ όнлмтύ Ŝƴ ǎǳ ƭƛōǊƻΥ  

[!{ /¦!¢wh {¦{¢!b/L!{ 9b 9[ /9w9.wh 

 v¦NaL/!{ 59 [! C9[L/L5!5 

 

 5ht!aLb!Υ ƭŀ ŀƭŜƎǊƝŀ ŘŜ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ƭƻ ǉǳŜ ōǳǎŎŀǎΦ 

 9b5hwCLb!{Υ Ŝƭ ƻƭǾƛŘƻ ǉǳŜ ŜƴƳŀǎŎŀǊŀ Ŝƭ ŘƻƭƻǊΦ 

 h·/L¢h/Lb!Υ ƭŀ ŎƻƳƻŘƛŘŀŘ ŘŜ ƭƻǎ ǾƝƴŎǳƭƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΦ 

 {9wh¢hbLb!Υ ƭŀ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀ ǎƻŎƛŀƭΦ 

 

Iƻȅ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŜƴΥ ǊŜǘƻǎΣ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƻƴŜǎΣ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ȅ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎ όрύΣ ȅ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ƭƭŜǾŀƴ 

ŀ Ŏŀōƻ ǎƻƴΥ ǉǳŜ ǊŜǎǇƻƴŘŀƴ ŀ ƭŀǎ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀǎ ŘŜ ǉǳƛŜƴŜǎ ǊŜŀƭƛȊŀƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜǎΤ ȅ 

ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ƳǳŎƘƻǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎ ŀǇŀǊŜŎŜ ƭŀ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊŜǎΦ tƻǊ 

ƭƻ ǉǳŜ ǎŜ ƎŜǎǘŀƴ ƳƻƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ŦŜƭƛŎƛŘŀŘ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎΦ {Ŝ ŘŜǎŎǳōǊŜƴ ŎƻƳƻ ǎǳƧŜǘƻǎ ŘŜ ǇƻŘŜǊ 

όƘŀŎŜǊ Ŏƻǎŀǎύ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ǎǳ ŀǳǘƻŜǎǘƛƳŀΣ ŜƴǘǳǎƛŀǎƳƻΣ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ȅ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ ŎǊŜŎŜƴΦ ¸ Ŝǎǘƻ ƭƻ 

ŎƻƴŦƛǊƳŀƴ ƭŀǎ ƴŜǳǊƻŎƛŜƴŎƛŀǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǊŜǵƴŜƴ ŀ ŎƻƴǾŜǊǎŀǊΣ ƧǳƎŀǊΣ ŜȄǇǊŜǎŀǊǎŜ 
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ȅ ŀ ǊŜŎǊŜŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΦ hǘǊƻ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜǎ ȅ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ 

ŀŎǘǳŀƭŜǎ ŀǇŀǊŜŎŜ Ŝƴ ƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ŘŜ CŀƳƛƭƛŀǎ /ǊŜŀǘƛǾŀǎ ŘŜƭ ¢ŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ aŀǎǎŀŎƘǳǎǎŜǘǎ όaL¢ύΦ όсύ 

 

[ƻǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ǎƻƴ ŎǊŜŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ƭƭŜǾłǊǎŜƭƻǎ ŀ Ŏŀǎŀ ƻ ǎǳǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ tŀǎŀƴŘƻ ŀ ǳƴ ŜƧŜƳǇƭƻ 

ǇǊŀƎƳłǘƛŎƻΣ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ŀǘƛŜƴŘŜ ŀ ǳƴŀ ǎŜƷƻǊŀ ƻ ǇŀŘǊŜ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŀΣ ȅ ǉǳŜ ŀƭ ŎƻƴǾŜǊǎŀǊ Ŏƻƴ Şƭ ƻ ŜƭƭŀΣ ǉǳŜŘŀ 

ŎƭŀǊŀ ƭŀ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀ ŀ ǊŜǎƻƭǾŜǊ ŘŜ ŀƎǳŀ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝƴ ŎŀǎŀΦ {Ŝ Ǉŀǎŀ ŀƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ǊŜŀƭƛȊŀǊ 

ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ƭƭŜǾŜƴ ǾƝŀ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜΥ ŎƻƴƻŎŜǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜƭ ŀƎǳŀΣ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ ǘƛǇƻ ŘŜ 

ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴΣ ǘŜƴŜǊ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ōŀŎǘŜǊƛŀǎ ȅ ǾƛǊǳǎΣ ƳŜŘƛƻǎ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀǊłƴ ŀ ŎƻƳōŀǘƛǊ ƭƻǎ ǊƛŜǎƎƻǎ 

ȅ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŘƻǊŜǎ ŘŜƭ ŀƎǳŀΥ ŦƛƭǘǊƻǎ ȅ ǊŀŘƛŀŎƛƽƴ ǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘŀΤ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΦ ¸ŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ 

ǊŜǇƛǘŜƴ ŀǇŀǊŜŎŜƴ ƭŀǎ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀƴ ŀ ƭƻǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎΦ 

Iŀȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŜƭŀōƻǊŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ ǎŜǊ ƘǳƳŀƴƻΣ ǇŜǊƻ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ ŀǇŀǊŜŎŜƴ Ŝƴ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀ 

ƴŀǘǳǊŀƭ ȅΣ ŀȅǳŘŀƴ ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǊ ȅ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǊ ŀƭ ŀƎǳŀΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΦ ¢ƻŘƻǎ Ŝǎǘƻǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ǎƻƴ 

ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΣ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ŘŜ ǳƴ ƘŀŎŜǊ ǇŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊΦ ¸ŀ ǉǳŜ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŀƭ ǎŜǊ 

ƛƴƳŀƴŜƴǘŜ ŀƭ ǎŜǊ ƘǳƳŀƴƻΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ǾŜǎǘƛƎƛƻǎ ŘŜ ǳƴŀ ŎƛǾƛƭƛȊŀŎƛƽƴ Ŝǎ Ŏƻƴ ŀȅǳŘŀ ŘŜ ƭŀ 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘŀ ǇƻǊ ŘƛŎƘŀ ŎƛǾƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴƻŎŜǊł Ŝƭ ƴƛǾŜƭ ŘŜ ŀǾŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ǉǳŜ 

ǎŜ ŜǎǘǳŘƛŀΦ ¸ ŀǎƝ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ǘŀƳōƛŞƴ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎΦ 

/ƻƴ Ŝƭ ŀŘǾŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŘƛƎƛǘŀƭ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ Ŝƴ ǎǳ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ 

ŀǇŀǊŜŎŜ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ǘŜƻǊƝŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜΥ Ŝƭ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴƛǎƳƻΦ wŜŎƻǊŘŜƳƻǎ ǉǳŜ ǳƴ ōǳŜƴ 

ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳƛŜƴȊŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ōǳŜƴŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀΣ ŀǇƻȅŀŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ȅ ǉǳŜ Ƙŀȅ ƘƻǊƳƻƴŀǎ Ŝƴ 

Ŝƭ ŎŜǊŜōǊƻ ǉǳŜ ǎŜ άŘƛǎǇŀǊŀƴέ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ Ŝƴ ŜǉǳƛǇƻΣ ȅ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀƳƛƎƻǎ ƻ ǇŀǊƛŜƴǘŜǎΦ bƻǎ ƳŜƴŎƛƻƴŀ 

{ŜȅƳƻǳǊ tŀǇŜǊǘ όмфну π нлмсύ ǎǳǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛŘŜŀǎ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ǘƛŜƴŜ ǳƴ ŀƳōƛŜƴǘŜ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ 

ŜƴǊƛǉǳŜŎƛŘƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ Ƙƻȅ ƭŀ ƳŀȅƻǊƝŀ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΣ ǎƛƴ ƛƳǇƻǊǘŀǊ ǎƛ ŞǎǘŜ Ŝǎ ŦƻǊƳŀƭ ƻ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭΦ 

 

[ŀ ŀǳǘƻƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǊŜǎ ǾƛǾƻǎ 

[ŀ ǇǊŜƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ǎƻōǊŜ ŎƽƳƻ ŜȄǇƭƛŎŀǊ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ŎǳƳǇƭŜƴ ƭƻǎ ǎŜǊŜǎ ǾƛǾƻǎ Ŝƴ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŀƭ 

ǘǊŀōŀƧŀǊ Ŝƴ ŜǉǳƛǇƻΣ ŀȅǳŘŀƴ ƭŀǎ ǎƛƳǳƭŀŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƻƳǇǳǘŀŘƻǊŀǎΤ Ŝƴ ǾŜȊ ŘŜ 

ŦƻǊƳǳƭŀǊ ŜȄǇǊŜǎƛƻƴŜǎ ƳŀǘŜƳłǘƛŎŀǎ ǉǳŜ ƳƻŘŜƭŜƴ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ǘǊŀǘŜƴ ŘŜ ǇǊŜŘŜŎƛǊƭƻΦ ¸ Ƨǳƴǘƻ 

Ŏƻƴ ƭƻǎ ƻǘǊƻǎ Řƻǎ ŎƻƴǘŜȄǘƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƘƻȅΥ ƭŀ ǘŜƻǊƝŀ ȅ ƭƻǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻǎΦ Iŀƴ ƭƭŜǾŀŘƻ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ 

ŀ ƭŀ ¢ŜƻǊƝŀ ŘŜ !ǳǘƽƳŀǘŀǎ /ŜƭǳƭŀǊŜǎΣ ǉǳŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŎǊŜŎŜ Ŝƭ ǇƻŘŜǊ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳǇǳǘŀŘƻǊŀǎ 

Ŏƻƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ŘŜ ǇǊƻŎŜǎŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ Řŀǘƻǎ ǊŜŎŀōŀŘƻǎΤ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ƭƻ ŀǇƻǊǘŀŘƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ 

ǉǳŜ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ Ŏƻƴ ƭŀ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŎƻƳǇƭŜƧƻǎΦ ό²ƘƛǘƭŜŀȅΣ нллсύ όaŀƴǎƛƭƭŀΣ 

нлмрύ ŀ ŦƻǊƳǳƭŀǊ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ȅ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ƭƭŀƳŀŘŀǎ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜǎ Ŝƴ ŘƛŎƘƻǎ ŜǉǳƛǇƻǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻΣ 
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ŜȄǇƭƛŎŀŘŀǎ ǇƻǊ ƭŀ ǘŜƻǊƝŀ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ /ƻƳǇƭŜƧƻǎΦ tƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ƙŀȅ ǉǳŜ ŘŜƧŀǊ ŀ ǳƴ ƭŀŘƻ ƭŀ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 

ŎƛŜƴŎƛŀ ǊŜŘǳŎŎƛƻƴƛǎǘŀΣ ƭŀ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ǇŀǊŀ ǇǊŜŘŜŎƛǊ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ƻ Ƴŀǎ ōƛŜƴ 

ǊŜƎǳƭŀǊƭƻΣ ȅ ŎƻǊǊŜƎƛǊ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ǾƝŀ ƭŀ ŦǳŜǊȊŀǎ άŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊŀǎέΦ 

 

CǳŜ IǳƳōŜǊǘƻ aŀǘǳǊŀƴŀ όмфнуύ Ŏƻƴ ǎǳ ƭƛōǊƻ 9ƭ #Ǌōƻƭ ŘŜƭ /ƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ όмфупύ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜ ałǉǳƛƴŀǎ ȅ 

{ŜǊŜǎ ±ƛǾƻǎ όмфтнύΣ ǉǳƛŜƴ ǇǊƻǇǳǎƻ ƭƻ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ ƭŀ wŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ {ŀƴǘƛŀƎƻΥ άǘƻŘƻ ƘŀŎŜǊ Ŝǎ 

ŎƻƴƻŎŜǊ ȅ ǘƻŘƻ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝǎ ƘŀŎŜǊέΦ ¸ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ǇŀǊŀŦǊŀǎŜŀǊΣ Ŝƴ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀΥ 

ǘƻŘƻ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝǎ ǎŀōŜǊ ƘŀŎŜǊΦ ¸ŀ ǉǳŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƛŀƭŞŎǘƛŎŀ ŎǳŜǊǇƻπƳŜƴǘŜ ǇƻŘŜƳƻǎ ŎƻƳƻ ǎŜǊŜǎ ƘǳƳŀƴƻǎ 

ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŜŦŜŎǘƛǾƻΦ ¸ Ŝǎ Ŝƭ ƳƛǎƳƻ aŀǘǳǊŀƴŀ ǉǳƛŜƴ ƳŜƴŎƛƻƴŀ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ 

ŘŜ ŀǳǘƻǇƻƛŜǎƛǎ ǇŀǊŀ άŘŀǊ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ǾƛǾƻǎ ŎƻƳƻ ǊŜŘŜǎ ŎŜǊǊŀŘŀǎ ŘŜ ŀǳǘƻπ

ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ǉǳŜ ƭŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜƴΦέ όтύ 9ƭ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ Ŝǎǘƻ ƭƻǎ ǘŜƴŜƳƻǎ Ŏƻƴ ƭŀ 

ŜǾƛŘŜƴŎƛŀΣ ǉǳŜ ƭƭŜǾƽ ŀ ōƛƽƭƻƎƻǎΣ ŜƴǘǊŜ Ŝƭƭƻǎ ŀ ǳƴŀ ŦƝǎƛŎƻ ǉǳŜ ŀƘƻǊŀ Ŝǎ ōƛƽƭƻƎƻ CǊƛǘƧƻŦ /ŀǇǊŀ όмфофύ όуύ ŀ 

ƭŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ŘŜ ŎƽƳƻ Ŝƴ ƭƻǎ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ǾƛǾƻǎ ƭƭŜǾŀƴ ŀ Ŏŀōƻ ƭŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛŘŀŘ όǎǳǎǘŀƛƴŀōƛƭƛǘȅ Ŝƴ ƛƴƎƭŞǎύ 

ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ Ŝƴ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀΦ ¸ ǉǳŜ Řŀƴ Ǉŀǳǘŀ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŀŎǘǳŀƭ ŀ ŜƴǘŜƴŘŜǊ ƭŀ ǊƛǉǳŜȊŀ ȅ 

ŀōǳƴŘŀƴŎƛŀ ǉǳŜ Ƙŀȅ Ŝƴ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘŀΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜƭ ŘƛƴŜǊƻΥ 

ƴƻ ŎƻƳƻ ǳƴ ƳŜŘƛƻ ǇŀǊŀ ǎǳ ŀŎǳƳǳƭŀŎƛƽƴΣ ǎƛƴƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƭƛŘŀŘ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ǎŜǊŜǎ ǾƛǾƻǎ ǉǳŜ 

ǎƻƳƻǎ Ŝƴ ǎƻŎƛŜŘŀŘΦ 

tŀǊŀ ǳƴŀ Ŏŀōŀƭ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ŘŜ ƭƻ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ Ƙŀǎǘŀ ŀǉǳƝ ǊŜǎǳƭǘŀ ƛƴǘŜǊŜǎŀƴǘŜ Ŝƭ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ 

ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ ŎƛŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ǎŜ ǘǳǾƻ Ŝƴ Ŝƭ ŀƷƻ ŘŜ мффрΣ ŎǳŀƴŘƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ōƛƽƭƻƎƻǎ ōǳǎŎŀǊƻƴ 

ǇǊŜǎŜǊǾŀǊ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŜ ŘŜ ƭƻōƻǎΣ ǘŀƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ bƻǊǘŜ ŘŜ ƭŀ wŜǇǵōƭƛŎŀ aŜȄƛŎŀƴŀ ŎƻƳƻ Ŝƴ Ŝƭ bƻǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ 

9ǎǘŀŘƻǎ ¦ƴƛŘƻǎΤ Ŝƴ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ ǇŀǊǉǳŜ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ¸ŜƭƭƻǿǎǘƻƴŜΣ ŘŜ уффм ƪƳч ŦǳƴŘŀŘƻ Ŝƴ 

мутн ǇƻǊ ǎǳ ǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ¦ƭȅǎǎŜǎ {Φ DǊŀƴǘΦ {Ŝ ƳŜƴŎƛƻƴŀƴ Ŝǎǘƻǎ Řŀǘƻǎ ǇƻǊ ƭŀǎ ǊŀȊƻƴŜǎ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀǊƻƴ ŀ ƭƻǎ 

ǇƻōƭŀŘƻǊŜǎ ƳŜȄƛŎŀƴƻǎ ȅ ŜǎǘŀŘƻǳƴƛŘŜƴǎŜǎ ŀ ǊŜǎǇƻƴŘŜǊ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŎǳŀƴŘƻ ǎƻƭǘŀǊƻƴ ƭƻōƻǎ Ŝƴ 

Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ /ƘƛƘǳŀƘǳŀ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀǊǉǳŜ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŜǎǘŀŘƻǳƴƛŘŜƴǎŜΦ [ƻǎ ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊƻ ǇŀƝǎ 

ŀŎŀōŀǊƻƴ Ŏƻƴ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻōƻǎ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ƴƻŎƘŜ Ŝƴ ǉǳŜ ƭƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊƻƴ ƳŜǊƻŘŜŀƴŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ 

ŀƭǊŜŘŜŘƻǊŜǎΦ ! ŎŀƳōƛƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀƝǎ ŘŜƭ ƴƻǊǘŜΣ ƭƻǎ ƭƻōƻǎ ǇǳŘƛŜǊƻƴ ŎǳƳǇƭƛǊ ǎǳǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǊŜƭŀƧŀŎƛƽƴΣ 

ǊŜǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ȅ ƴǳǘǊƛŎƛƽƴΣ ǉǳŜ ƭƭŜǾƻ ŀ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ǾƛǾƻ ŀ ǎǳ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛŘŀŘ ŀ ƭŀǊƎƻ ǇƭŀȊƻΦ 9ǎǘŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ 

ƭƭŜǾŀǊƻƴ ŀƭ ƳƛǎƳƻ ǇŀǊǉǳŜ ŀ ǎǳ ǇǊƻǇƛŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛŘŀŘ ŎƻƳƻ ǎƛǎǘŜƳŀΦ ¸ŀ ǉǳŜ ǇǊƻŘǳƧŜǊƻƴ ǉǳŜ ƭŀǎ ƻǘǊŀǎ 

ŜǎǇŜŎƛŜǎ ǉǳŜ Ŝǎǘŀōŀƴ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀǊǉǳŜ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ƻǘǊŀǎ ǉǳŜ ǊŜƎǊŜǎŀǊƻƴΣ ǇŀǎŀǊƻƴ ŀ ƭŀ ŀǳǘƻǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴΣ 

ŀǳǘƻƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳłƴŘƻƭƻ Ŝƴ ǳƴ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŀǳǘƽƴƻƳƻ ȅ Ŝƴ ǳƴ ǘƛŜƳǇƻ ǊŞŎƻǊŘΥ 

Řƻǎ ŀƷƻǎΦ /ƻƴǘǊŀǎǘŀŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ǉǳŜ ǎŜ ǘŀǊŘŀǊƻƴ ƭƻǎ ǎŜǊŜǎ ƘǳƳŀƴƻǎ Ŝƴ ŘŜǘŜǊƛƻǊŀǊƭƻΥ ŎŜǊŎŀ ŘŜ 

ƻŎƘŜƴǘŀ ŀƷƻǎΦ όфύ 
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LƴŘŜǇŜƴŘƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŜ ƭƻ ƻŎǳǊǊƛŘƻ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊƻ ǇŀƝǎΣ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜǎ ŘŜ ƳŀǊȊƻ ŘŜ ŜǎǘŜ ŀƷƻ нлму ǎŜ 

ǾƻƭǾƛŜǊƻƴ ŀ ǎƻƭǘŀǊ ƭƻōƻǎ Ŝƴ /ƘƛƘǳŀƘǳŀΣ ŀǇƻȅŀŘƻǎ Ŏƻƴ ǎǳ ǎŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƎŀŘƎŜǘǎ ȅ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ Dt{ ǇŀǊŀ 

ŀǇƻȅŀǊƭƻǎ ŀ ŎǳƳǇƭƛǊ ǎǳǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŜΦ {ƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ Ŝƭ 

ŀǇƻȅƻ ǇŀǊŀ ŘŀǊ ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ŜŦƛŎŀŎƛŀ ŀƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ǊŜƛƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴΦ tŜǊƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƭƻōƻǎ 

Ŝƴ Ŝƭ tŀǊǉǳŜ ¸ŜƭƭƻǿǎǘƻƴŜΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ ƭŀǎ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ǾƛǾƻǎ ŀǳǘƻƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ŜƳǳƭŀǊ ǎǳ 

ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǎŀƭƽƴ ŘŜ ŎƭŀǎŜǎΦ 9ǎ ŘŜŎƛǊΣ ǇƻǊ ǳƴ ƭŀŘƻ Ŝǎ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ȅ ǇƻǊ 

Ŝƭ ƻǘǊƻ ŘŜ ǎŜǊŜǎ ǾƛǾƻǎΥ ǎŀǘƛǎŦŜŎƘƻǎΣ ƴǳǘǊƛŘƻǎ ȅ ǊŜƭŀƧŀŘƻǎΣ ŎƻƳƻ ŜƧŜƳǇƭƻǎ ŀ ǎŜƎǳƛǊ ȅ ǉǳŜ Řŀƴ ǎƻƭǳŎƛƻƴŜǎ 

ŀ ƭƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ǉǳŜ ƴƻǎ ŀƎƻōƛŀƴ ŎƻƳƻ ŜǎǇŜŎƛŜ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ Ŝƴ ŜǎǘŜ ǇƭŀƴŜǘŀΦ 

¦ƴ ŜƧŜƳǇƭƻΥ 

tƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƴ ƭŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ǎŜ Ǉŀǎŀ ŀ ƭŀ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƽƴ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ Ŝƭ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊΥ ŘŀƴŘƻ ƭŀǎ ƛƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎ 

ƴŜŎŜǎŀǊƛŀǎ ȅ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ Ŏƻƴ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ǘŜƴŜǊ ŞȄƛǘƻ Ŝƴ ƭŀ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ƴƛŜǾŜΦ 

5ŜƴǘǊƻ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƳƛǎƳŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀΣ Ŝƴ ǳƴ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎƳŀΣ ŀ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ 

ǇŀǊŀ ŜƧŜƳǇƭƛŦƛŎŀǊ ŎƽƳƻ ƭƭŜǾŀǊ ŀ Ŏŀōƻ ǳƴŀ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŀ ŜŦƛŎƛŜƴǘŜΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ǳƴ ǘŜǊƳƽƳŜǘǊƻ ŘƛƎƛǘŀƭ ǉǳŜ 

ǇǊƻŘǳŎŜ ƭŀ ƎǊłŦƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΣ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǾŜ Ŝƭ ŎŀƳōƛƻ ŘŜ ŜǎǘŀŘƻΣ Ŝƴ ǳƴ ǘƛŜƳǇƻ ǊŜŀƭ ό±ŜǊ CƛƎǳǊŀ 

нύΦ !ǇŀǊŜŎŜ ƛƴŎƭǳƛŘƻ Ŝƭ ŘŜǎŜƳǇŜƷƻ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀόǎύ ǉǳŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳŎŜ ƭŀ 

ƴƛŜǾŜΣ ȅŀ ǎŜŀ ŀƭŀǊƎŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŀ ǇƻǊǉǳŜ ǎŜ ŎŀƴǎŀǊƻƴ ƻ ŀƭŎŀƴȊŀǊƻƴ ƭŀ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŀ Ŝƴ ǳƴ ǘƛŜƳǇƻ 

ǊŞŎƻǊŘΦ [ŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ǎƻƭƻ ŘŜ Řƻǎ Ƴƛƴǳǘƻǎ ǇŀǊŀ ǉǳŜ нрл ƳƛƭƛƭƛǘǊƻǎ ŘŜ ŀƎǳŀ ŘŜ ƭƛƳƽƴ ǎŜ 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜƴ Ŝƴ ƴƛŜǾŜΦ  

9ǎǘŜ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ǘŜǊŎŜǊ Ǉŀǎƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀΥ ŀ ŘƽƴŘŜ ǎŜ ǉǳƛŜǊŜ ŀǎǇƛǊŀǊΦ {Ŝ 

ǊŜƭŀŎƛƻƴŀ Ŏƻƴ ƭƻ ǾƛǊǘǳŀƭΣ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ ǇƻǊ tƛŜǊǊŜ [ŜǾȅ Ŝƴ ǎǳ ƭƛōǊƻΥ ΛvǳŞ Ŝǎ ƭƻ ǾƛǊǘǳŀƭΚ ȅΣ Ŝƴ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ 

Figura 2 
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ȅ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΦ [ƻ ǾƛǊǘǳŀƭ ǎŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀ Ŏƻƴ 

ƭŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ǎŜǊ ƻ ƭƭŜƎŀǊ ŀ ǎŜǊΣ ǎŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀ ǘŀƳōƛŞƴ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ȅ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ 

ǉǳŜ ŜƳŜǊƎŜƴ ŎƻƳƻ ŎƻƴǎŜŎǳŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΤ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭƻ ŘƛƎƛǘŀƭ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ 

ŀƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ƳƻŘƛŦƛŎŀƴŘƻ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻ ȅ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ƭŀǎ 

ǇŜǊǎƻƴŀǎΣ Ŝƴ ƭŀ ƛƴƳŜŘƛŀǘŜȊ ŘŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇŜǊƻ ǘŀƳōƛŞƴ Ŝƴ ƭŀ ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ŜŦƛŎŀŎƛŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ 

ŘŜǎŜƳǇŜƷŀƴΣ Ŝƴ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘƛŀǊƛŀΣ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ 

[ƻǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ƎŜǎǘŀƴΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ Ŝƴ ƭŀ ƳŜƴǘŜ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ǎŜ ǇǊƻŘǳŎŜƴ Ŝƴ 

ǘƛŜƳǇƻǎ ŎƻǊǘƻǎ ȅ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǎŀōŜǊ ƘŀŎŜǊΦ ¸ŀ ƴƻ Ƴłǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǊŜŘǳŎŎƛƻƴƛǎǘŀ Ŝ ƛƳǇŀǊǘƛŘƻǎ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ 

ŀƛǎƭŀŘŀ ōŀƧƻ Ŝƭ ŘƛǎŎǳǊǎƻ ŘŜƭ ŘƻŎŜƴǘŜΦ ±ŜǊ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ CƛƎǳǊŀ о ŘƻƴŘŜ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ ƎŀƳŀ ŘŜ 

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ǎǳƎŜǊƛŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǘŜǊŎŜǊƻ ŘŜ {ŜŎǳƴŘŀǊƛŀΣ Ŝƴ 

vǳƝƳƛŎŀΣ ȅ ǉǳŜ ǎŜ ǾŜƴ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ άŜȄǇƻƴŜƴŎƛŀƭέΥ 

 

 Identificar que los materiales son todo lo que rodea, independientemente de su estado físico 

 LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ŀƭ ŀƎǳŀ ŎƻƳƻ ŘƛǎƻƭǾŜƴǘŜ ŘŜ ǾŀǊƛƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ 

 Explicar que las propiedades de las mezclas, como olor y sabor, cambian al modificar la 

proporción de los materiales que la conforman 

 Cambios de estado físico (líquido, sólido, gas) de los materiales con la variación de la 

temperatura 

 Uso de instrumentos de medición 

 Masa y volumen como propiedades medibles de objetos de diferentes materiales 

 Procesos de transferencia de calor- conducción y convección- en algunos materiales y su 

importancia en la naturaleza. 

 

 

!ƴǘŜ Ŝǎǘŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜǎ ŘŜ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŎƻƳǇƭŜƧƻǎΦ {Ŝ Ǉŀǎŀ ŀ ǊŜŘŜŦƛƴƛǊ 

ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎΣ ƭŀ ŎǳŀƭŜǎ ǎŜ ƳŜƴŎƛƻƴŀƴ Ƴłǎ ŀŘŜƭŀƴǘŜΦ 

 

Figura 3 
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Modificación de la práctica del divulgador, apoyada por las tecnologías digitales. 

bƻǾƛŜƳōǊŜ ŘŜ нлмт ŀ CŜōǊŜǊƻ ŘŜ нлмуΦ 

 hŎƘƻ ¢ŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜ ŘƛŜȊ ƘƻǊŀǎ ŀ ǳƴ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŘŜ мнл ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀΦ 

{Ŝǎƛƽƴ м ŘŜ ŎƛƴŎƻ ƘƻǊŀǎΥ {ŜƴǎƛōƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ȅ ǘƻƳŀ ŘŜ ŎƻƴŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ŘƽƴŘŜ ƴƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀƳƻǎΦ 

{Ŝǎƛƽƴ н ŘŜ ŎƛƴŎƻ ƘƻǊŀǎΥ ±ƛǎƛƽƴ ŀ ŘƽƴŘŜ ȅ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ ŘŜǎŜƳǇŜƷƻ ǉǳŜ ŘŜǎŜŀƳƻǎ ŀƭŎŀƴȊŀǊΦ 

{Ŝ ŀǇƭƛŎŀǊƻƴ Řƻǎ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ŜǾŀƭǳŀŎƛƻƴŜǎΥ 

¦ƴŀ ŘŜ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŀ Ŏƻƴ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ŎŜǊǊŀŘŀǎ ȅ Řƻǎ ŀōƛŜǊǘŀǎΦ [ŀǎ ŀōƛŜǊǘŀǎ ǎƻƴ 

ƭŀǎ ǉǳŜ Ŝƴ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ǎŜ ƳŀƴƛŦƛŜǎǘŀƴΦ 

5Ŝ Şǎǘƻǎ Řƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ ǎŜ ǘƛŜƴŜ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΥ 

[ƻ ǉǳŜ Ƴłǎ ƳŜ Ǝǳǎǘƻ ƻ ǎŀǘƛǎŦƛȊƻΦ ό±ŜǊ CƛƎǳǊŀ пύ 

[ƻ ǉǳŜ ƳŜƴƻǎ ƳŜ ƎǳǎǘƻΦ ό±ŜǊ CƛƎǳǊŀ рύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de conclusiones 

Hoy se habla de un fenómeno de convergencia en nuestra cultura. Se refiere a lo ocasionado por la 

misma convergencia de las tecnologías, principalmente tecnológicas, que altera la relación entre las 

tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros y las audiencias. La convergencia altera 

la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con la que procesan la información y 

Figura 4 Figura 5 
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entrenamiento los consumidores del los medios ώΧϐ ά¢ŜƴƎŀƴ bien presente que la convergencia se 

refiere a un proceso, no a un punto ŦƛƴŀƭΦέ (Jenkins, 2008)  

Hoy se habla de una alfabetización digital creadora de valor y de crecimiento de nuestra cultura. (10 ) 

Donde todos somos productores y consumidores (prosumidores) al mismo tiempo. Por otro lado el 

ejemplo de Israel Márquez en su libro Genealogía de la pantalla (2015), menciona al celular como la 

pantalla ǘƻǘŀƭέΦ Así el usuario cumplirá, con este gadget, un sinfín de actividades: de entretenimiento 

y aprendizaje. 

 

Notas 

1. ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦŎƻƴƻȊŜΦŎƻƳκŘƻŎΦǇƘǇΚŘƻŎҐотпм 

2.  http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/issue/view/5197/showToc 

3. Ver https://www.youtube.com/user/TheSustainableMan Visitado el 25 de agosto de 2017. 

4. https://www.youtube.com/user/minutephysics Visitado el 25 de agosto de 2017. 

5. Vistar toda la gama de actividades experimentales, explicadas y catalogadas, a realizarse en 

cualquier espacio educativo con los asistentes, en la siguiente liga: 

http://betosayavedra.com/misitio/cienciapreescolar/ Visitada el 30 de agosto de 2017. 

6. Se puede conocer la Guía del Facilitador de Aprendizaje Creativo Familiar. En la liga: 

http://familycreativelearning.org/ Visitada el 30 de agosto de 2017. 

7. https://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana Visitada el 23 de julio 2018. 

8. http://www.thepassioninstitute.com/workshops/systemic-thinking-with-fritjof -capra/ 

9. Ver le video en https://youtu.be/mv8Keq_Scdc 

10. Ver 7Vortex.com Visitada el 29 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=3741
http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/issue/view/5197/showToc
https://www.youtube.com/user/TheSustainableMan
https://www.youtube.com/user/minutephysics
http://betosayavedra.com/misitio/cienciapreescolar/
http://familycreativelearning.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
http://www.thepassioninstitute.com/workshops/systemic-thinking-with-fritjof-capra/
https://youtu.be/mv8Keq_Scdc
http://7vortex.com/
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Método OED para la divulgación de la cultura científica 

(cultura científica una visión compleja e interdisciplinaria para su divulgación) 

J. Rodrigo Castillo Romero 

Posgrado MADEMS CS UNAM 

montaro70@hotmail.com 

Palabras clave: Divulgación, Cultura científica, Alfabetización científica, Complejidad, 

Interdisciplina. 

 

άTodas las revoluciones intelectuales que han llevado a 

la humanidad hacia la grandeza, han sido la protesta 

apasionada en contra de ideas inertes que siguen 

enseñando y aprendiéndose, especialmente a través de 

los estudios profesionalesέΦ  

Graciela Hierro 

άLa ciencia -en mi opinión- no puede definirse. Cualquier 

intento de hacerlo, es decir, de establecer condiciones 

necesarias y suficientes que algo debe satisfacer para 

calificar como ciencia, corre el riesgo de abarcar 

demasiado o de dejar muchas cosas fueraέΦ  

León Olivé 

¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Pregunta en su famoso libro Alan Chalmers (1976), y a 

continuación edifica estructuralmente el proceso de construcción de conocimiento a través del 

pensamiento, observación, deducción, inferencia, es decir, de razonamientos lógicos apoyados por 

experimentación, comprobación y verificación de pares en el caso de las ciencias naturales y también 

sociales, aunque éstas disciplinas ejercen un tipo de pensamiento y metodología comprensiva, 

ŎƻƳǇƭŜƧŀ ŘŜ ŎƻǊǘŜ ŎǳŀƭƛǘŀǘƛǾƻ ǉǳŜ Ŝǎ ƛƳǇƻǎƛōƭŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊΣ άŎƻƳǇǊƻōŀǊέΣ ȅŀ ǉǳŜ Ŝƭ ƻōƧŜǘƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻ 

se mueve y transforma de forma ciertamente incierta a través del tiempo. 
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Así mismo encontramos las llamadas disciplinas humanistas como la filosofía y las artes, que también 

Řŀƴ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƘǳƳŀƴŀΣ ŀǳƴǉǳŜ ŎŀŘŀ ǳƴŀ ǇƻǎŜŀ ǳƴ άƻōƧŜǘƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻέ ǳƴ  άłƳōƛǘƻ 

ǘŜƽǊƛŎƻέ ȅ ǇǊłŎǘƛŎŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊΦ ¸ ǎƛΣ ŎƛŜǊǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ǎƛƎƭƻ Řƛecisiete XVII se propone y levanta 

ŎƻƳƻ ǳƴŀ ǘŜƴŘŜƴŎƛŀ ƘƛǎǘƽǊƛŎŀ Ŝƭ ŘƛǾƛŘƛǊ ƭƻǎ ŜǎŦǳŜǊȊƻǎ Ŝƴ Ǉƻǎ ŘŜ ƭŀ ΨǾŜǊŘŀŘΩ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ 

realidad, en disciplinas de investigación que hoy por hoy no logran ya trabajar aisladas, pues poco a 

poco han reconocido la complejidad de la naturaleza y vivencia de la propia humanidad en sus 

relaciones estructurales y sistémicas con la naturaleza o medio del cual forma parte, al cual 

pertenecemos. 

Ésta formación disciplinaria dividida principalmente en ciencias sociales y naturales (concepción de 

la realidad que hace pensar que tanto la sociedad como la naturaleza son cosas distintas e incluso 

opuestas), aceleró la construcción de teoría y metodología de manera parcializada, es decir, 

asumiendo que no hay una realidad, sino varias realidades y distintas formas de acercarse a ella; 

queremos observar la realidad no como idealización e interpretación, sino como materia, como 

historia viva en tiempo y espacio determinados, realidad que muestra características complejas, 

sistémicas, dinámicas que requieren para desvelarse y hacerse del dominio público, de diversos 

enfoques con metodologías y conceptos teóricos inter y transdisciplinarios, concentrados en un solo 

objeto de estudio, multifacético, pluridimensional, diverso en sus manifestaciones estructurales y 

culturales, pero solo uno, una realidad en cuyo seno interactúan relacionándose múltiples variables 

e interacciones a diversos niveles, y cuyo movimiento o desarrollo puede o no ser previsible, 

planificado. 

ά[ŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŘŜōŜría comprender la enseñanza de las incertidumbres que han 

aparecido en las ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las 

ŎƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ōƛƻƭƽƎƛŎŀ ȅ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ƘƛǎǘƽǊƛŎŀǎΧ {Ŝ ǘŜƴŘǊƝŀƴ ǉǳŜ ŜƴǎŜƷŀǊ 

principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y 

modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es 

necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de 

ŀǊŎƘƛǇƛŞƭŀƎƻǎ ŘŜ ŎŜǊǘŜȊŀέ όaƻǊƝƴΣ мфф9). 

Y de nuevo nos hacemos la pregunta ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, que nos ha sido útil y servido 

para conocer la naturaleza y realidad histórica, para generar conocimiento de nosotros mismos como 

individualidades, para el crecimiento y evolución de nuestras sociedades. Bueno, yo no la llamaría 

ciencia, pues no queda clara una visión unificada al respecto de todas las disciplinas que la 

conforman, o por lo menos no queda clara ni se refleja en dicha palabra o concepto la unidad 

metodológica o filosófica de las mejor llamadas ciencias, en plural. Y muchos dirán o clamarán por 

los elementos que aparecen en todas las disciplinas, elementos teórico-cognitivos estructurales que 
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se encuentran en la  génesis de dicha forma de aproximación al conocimiento de la realidad, y que 

ǇƻŘŜƳƻǎ ŎƻƴǎǘŀǘŀǊ ƛƴŎƭǳǎƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άƳŞǘƻŘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻέ όƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ŎƻǊǘŜ ŜƳǇƝǊƛŎƻύ ŀ ǘǊŀǾŞǎ 

del cual se propone que todo esfuerzo que desee llamarse científico debe partir de la Observación, 

la Descripción del fenómeno, la Inducción o extracción del principio general implícito en los 

resultados observados, la Hipótesis como planteamiento que busca explicar los resultados de la 

observación o investigación y su relación causa-efecto,  la Demostración o refutación de la o las 

hipótesis, así como la Comparación Universal que es el constante contrastar de la hipótesis con la 

realidad. Sin embargo la experimentación no es aplicable 100% a todas las ramas disciplinares; de 

hecho cuando la experimentación directa no es posible, los científicos llegan a modificar el mismo 

método científico, aunque podríamos afirmar que se modifica casi con cada investigación, y aun así 

el objetivo no deja de ser el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto, conexiones cualitativas y 

complejas, haciendo preguntas, registrando, examinando y organizando datos, analizando si toda la 

información de que se dispone puede combinarse en una respuesta, coherente, estructurada, en una 

posible explicación lógica y ciertamente pero no completamente comprobable, que permita 

planificar, generar estrategias y soluciones, a situaciones inciertas. 

A no muchos años de la consolidación intelectual del llamado método científico y la 

institucionalización de su quehacer disciplinario todavía no logramos o queremos unificar nuestra 

visión del Cosmos, del Universo y del mundo en que vivimos, no por lo menos en nuestra visión o 

misión educativa, alfabetizadora, es decir, en la formación de los ciudadanos, técnicos y profesionales 

que el desarrollo sostenible de la humanidad necesita. Seguimos formando expertos en una actividad 

e ignorantes de las demás, nuestros planes de estudio y el currículo escolar sigue dividido en 

disciplinas sin conexiones metodológicas, conceptuales y de práctica didáctica en la investigación 

grupal e individual que se deriva del pensar y construir conocimiento científico. Tenemos que 

formular y proponer didácticas, técnicas, metodologías que permitan al maestro y los estudiantes 

concebir la práctica científica como un proceso inherente a nuestra individualidad y vida colectiva. El 

conocimiento científico como herramienta cultural metodológica que nos ayuda a conocer y tomar 

decisiones sobre el mundo en que vivimos, como parte de nuestra estructura cognitiva de 

pensamiento, de nuestra vida cotidiana en sociedad. 

DŜōŜƳƻǎ ŀǎƝ ƳƛǎƳƻ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ ȅ ŀŦƛǊƳŀǊ ǉǳŜ ƭŀ ƳŜƧƻǊ ƭƭŀƳŀŘŀ /ǳƭǘǳǊŀ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ƴƻ Ŝǎ άǳƴέ ƳŞǘƻŘƻΣ 

es un proceso cognitivo y creativo complejo inherente a la naturaleza y cultura humana que busca y 

construye formas de aproximación a la realidad partiendo de la razón, la experimentación, el 

conocimiento y la experiencia humana acumulada y en constante evolución y crecimiento. Dicha 

actividad humana esencial para su sobrevivencia y desarrollo en el tiempo, presupone la necesidad 

de partir del aprendizaje de modelos o sistemas de interpretación teórica, que nos permitan a través 
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del pensamiento lógico y sistemático aprehender ordenadamente la realidad, describirla, criticarla y 

proponer nuevas explicaciones y/o soluciones a los problemas surgidos históricamente de las 

relaciones sociales de producción. La cultura científica es, pues, parte inherente y esencial de la 

cultura humana y condición necesaria para el bienestar, desarrollo y evolución de nuestras 

sociedades. 

La necesidad de cambiar nuestra visión de la historia presente a través de la acción alfabetizadora 

(educativa-divulgativa-comunicativa) como condición sistémica para cambiar nuestra forma de 

producir y de hacer política, de vivir en sociedad de forma ordenada y armónica con nosotros mismos 

y con nuestro medio ambiente, nos compele y obliga a valorar la cultura científica como guía y 

baluarte del desarrollo, y a la alfabetización científica como una actividad primordial en los procesos 

de sociabilización, enseñanza, formación, capacitación y desarrollo humano. Por ende necesitamos 

de una visión unificadora de la cultura científica que permee desde arriba los procesos didácticos y 

divulgativos propuestos por los profesores en su salón o aula, tendiendo puentes entre las materias 

o asignaturas que se imparten y entre las disciplinas, para que los jóvenes estudiantes y el público en 

general (no necesariamente estudiantes) logren observar y relacionar el conocimiento humano, 

todas sus vivencias y conocimientos del mundo en un todo abstracto y material interconectado. 

Noción histórica interdisciplinaria de la Cultura Científica  

 

ά{ƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ Ǿƛǎǘŀǎ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ŘŜƭ 

estudiante y de la sociedad, no podemos considerar 

que tales disciplinas hayan sido fijadas de una vez por 

todas según un orden establecido del conocimiento. Si 

alguna lección se puede extraer de la ciencia moderna, 

ésta es que el impacto del conocimiento sobre la 

acción ςya se trate de fenómenos sociales o naturales- 

provoca una interacción entre disciplinas e incluso 

engendra disciplinas nuevas. La interdisciplina de hoy 

Ŝǎ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ŘŜƭ ƳŀƷŀƴŀέ  

(J. R. Gass) 

¿Aprender y enseñar a ser especialista, con qué objetivo?, ¿cómo aprender a abrir la mente para 

generar conocimientos que no provienen de la especialidad que tu elegiste y cómo enseñar a 

aprender y a cambiar de especialidad cuando se necesite?... ¿Qué tipo de cultura general aprender o 

enseñar y qué tipo de teorías, de técnicas, de métodos lograr que domine cualquier hombre o mujer 
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para su participación en el trabajo y la polis, pero sobre todo para que sus vidas se desenvuelvan 

plenamente? 

La cultura científica se ha desarrollado en el mundo con mucha rapidez, logrando permanecer y 

expandirse a lo largo y ancho de nuestro sistema mundo, desde la era conocida como Renacimiento. 

La mal llamada genéricamente ciencia, que prefiero nombrar Cultura Científica y la tecnología que se 

deriva de ésta, vinieron al mundo como parte integral del desarrollo civilizatorio occidental (aunque 

no podemos dejar a un lado que muchos de los conocimientos que le dieron forma o estructura 

llegaron de Asia y de África).  

En México los liberales lograron estructurarla como el fundamento laico de nuestro sistema 

educativo, y las universidades la han fortalecido, pese al problema estructural del presupuesto, 

generando una gran influencia en las esferas políticas, económicas y sociales en el último siglo y 

medio de nuestra historia.  

La cultura científica como tecnociencia y como fundamento de la racionalidad humana ha sido 

adoptada como medio idóneo para planificŀǊ Ŝƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻŎƛŀƭέΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ 

investigación logramos conocer el mundo y ese conocimiento lógico y lo más posiblemente objetivo, 

que es baluarte de nuestra civilización, lo aplicamos de forma práctica para planear, trabajar y 

satisfacer nuestras necesidades, resolver problemas y dirigir esfuerzos para hacer de nuestro mundo 

un mejor lugar para vivir (siguiendo el fundamento filosófico humanista y demócrata). Es aquí donde 

la comunicación y la educación, mismas que hacen a la divulgación de la cultura científica, cobran 

gran relevancia para el sistema mundo, ya que en dicha relación y colaboración recae la tarea de 

transmitir, inculcar y facilitar las herramientas cognitivas, metodológicas y éticas que necesitamos 

todos para conocernos, conocer el mundo logrando así adaptarnos, transformándonos a nosotros 

mismos y al mundo conscientemente, a su dinámica histórica. No debemos olvidar por supuesto que 

adaptarse (como origen y fin) no significa negarnos el derecho de imaginarnos, transformarnos y 

transformar, a través del conocimiento, de nuestra imaginación y nuestras relaciones, al mundo. 

Entonces. Buscamos construir una noción de cultura científica que primero establezca una unidad 

epistémica o puente interdisciplinario entre las ciencias sociales y naturales mismo que busca 

justificar de alguna forma y definir con mayor amplitud nuestros esfuerzos por generar una reflexión 

sobre la importancia o trascendencia de la cultura científica en nuestra sociedad, de igual forma nos 

ayudará a crear caminos didácticos para que ésta sea revalorada y resignificada por un público 360 

grados, por nuestros estudiantes durante su proceso formativo, de crecimiento y aprendizaje. 
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άΧŜƭ ŎŀƳōƛƻ ŎǊŜŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀǊƛŀ ȅ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŜȄige, cada vez 

con mayor fuerza, un acercamiento a la enseñanza interdisciplinaria. Esto no 

plantea la necesidad de destrucción de la enseñanza organizada por disciplinas, sino 

de enseñar éstas en función de sus relaciones dinámicas con otras disciplinas y con 

ƭƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέ όDŀǎǎΣ мфтнύΦ 

!ƘƻǊŀ ōƛŜƴΦ tŀǊŀŦǊŀǎŜŀƴŘƻ ŀ wƛŎŀǊŘƻ {ŀƴŘƻǾŀƭ Ŝƴ ǎǳ ŜǎǘǳŘƛƻ ά!ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴŎŜǇǘƻǎ άŎǳƭǘǳǊŀ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ ȅ άŎǳƭǘǳǊŀ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέΥ ƘŀŎƛŀ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƳƻŘŜƭƻ ǘŜƽǊƛŎƻέ ό¦b!a нллрύΣ 

afirmamos que no podemos abordar el concepto de Cultura científica sino a través de dos 

dimensiones de análisis, una externa que hace referencia histórica a: 

άƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳŎŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ȅ ŜȄǇŀƴǎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ȅ ǎǳǎ ŀǾŀƴŎŜǎΧέ ό{ŀndoval, 2011) 

Y otra interna que:  

άŀōŀǊŎŀ ƳǳŎƘƻ Ƴłǎ ǉǳŜ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŜȄǘŜǊƴƻ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ Ŝƴ 

general. La cultura que se genera a partir de la producción de conocimiento 

científico se encuentra también hacia el interior del campo y es, a su vez, 

determinada por toda una serie de aspectos culturales y sociales externos a la 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ǳƴ ƧǳŜƎƻ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴŜǎ ȅ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎέ ό{ŀƴŘƻǾŀƭΣ нлммύ 

Para brindarle coherencia conceptual a mi propuesta utilizaré la visión más amplia y general (externa) 

de la noción de cultura científica, pues deseo enmarcar mi propuesta didáctica en los esfuerzos que 

se llevan a cabo para brindar una educación, preparación o formación científica básica (alfabetización 

científica), al grueso de la población a través de todos los niveles educativos, convencido entonces 

de que la cultura científica como unidad epistémica y cognitiva es esencial para el desarrollo integral 

de los individuos y por ende de la sociedad en general, reconociendo así mismo que ejerce una 

función explícita como fundamento técnico y profesional de los estudios preparatorianos y 

universitarios, de la producción de bienes y servicios que requieren dichos profesionistas y técnicos, 

así como concepto catalizador de la unidad de conocimiento que el ser humano ha generado y de la 

cual debe dar cuenta la divulgación en su concepción histórica análoga. 

La noción de Alfabetización científica que usaré para sustentar teóricamente mi propuesta, abarca 

los esfuerzos educativos de forma general, en varios niveles y ámbitos formativos, sin embargo, 

también debemos reconocer que es abordada especial y diligentemente por la comunidad científica, 

divulgadores, comunicadores e incluso periodistas llamados de la ciencia. Existen diversos medios de 

comunicación y difusión de la cultura científica que cumplen también un papel fundamental para que 

estudiantes y público en general puedan formarse en la cultura científica, hacer suyos los constructos 
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científicos o conocimientos básicos que les posibilitarían a su vez continuar pensando, analizando, 

investigando para comprender de forma autónoma la realidad, generando para ellos y para todos 

conocimientos humanistas-técnicos que puedan ayudar al desarrollo de estrategias para el bienestar 

común. 

De ésta manera quiero dejar en claro que aunque se haga distinción analítica de dos niveles generales 

en el término de cultura científica, existe una serie de relaciones, tensiones y complementaciones 

dialécticas entre la cultura científica externa e interna que brindan origen a lo que propongo llamar 

de forma general Cultura Científica que incluiría los dos niveles. Ahora bien. Concordamos con 

Sandoval en el hecho de que no podemos hablar de una sola cultura científica, sino más bien de 

diversas culturas o subculturas científicas que se producen y reproducen al interior de las 

comunidades tanto científicas como educativas y sociales en general, es decir, abordaremos la noción 

de cultura científica como un todo o fenómeno cultural estructural y sistémico que se manifiesta de 

forma dinámica en diversas dimensiones de lo social, y al producto del proceso cognitivo como 

conocimiento, aclarando que: 

ά¦ƴ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ƴƻ Ŝǎ Ŝƭ ŜǎǇŜƧƻ ŘŜ ƭŀǎ Ŏƻǎŀǎ ƻ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ ŜȄǘŜǊƛƻǊΦ ¢ƻŘŀǎ ƭŀǎ 

percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de 

estímulos o signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es bien sabido, los 

innumerables errores de percepción que sin embargo nos llegan de nuestro sentido 

más fiable, el de la visión. Al error de percepción se agrega el error intelectual. El 

conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una 

traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por ende 

conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto que traducción y reconstrucción 

implica la interpretación, lo que introduce el riesgo de error al interior de la 

subjetividad del consciente, de su visión del mundo, de sus principios de conocimiento. 

De ahí provienen los innumerables errores de concepción y de ideas que sobrevienen 

a pesar de nuestros controles racionales. La proyección de nuestros deseos o de 

nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones 

ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀƴ ƭƻǎ ǊƛŜǎƎƻǎ ŘŜ ŜǊǊƻǊέ όaƻǊƝƴΣ мфффύΦ 

La unidad entre el contexto interno y externo de las relaciones propias de la cultura científica, 

caracteriza la complejidad de la producción científica misma y sus usos o fines sociales, es decir, el 

por qué y para qué de la enseñanza o alfabetización científica, como visión ética o función social del 

conocimiento científico en la reproducción y evolución de nuestra cultura. 
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Así la noción histórica unificada de la Cultura Científica en el contexto educativo-divulgativo-

comunicacional resulta, pues, pertinente si se desea una formación integral, donde los jóvenes y 

público en general puedan contar con herramientas técnicas y metodológicas (creativas) que les 

permita relacionar conocimientos del mundo para explicar o entender sus problemáticas, utilizando 

información y saberes provenientes de diversos medios de comunicación, materias o disciplinas 

científicas que fomentan la construcción de ideas y estrategias para visualizar tanto creaciones 

nuevas como posibles soluciones a los problemas mencionados (sabiendo sin duda que existen 

siempre márgenes de éxito, de error e incertidumbre en su experimentación o aplicación). Por ello 

el enfoque interdisciplinario de la cultura científica se vuelve piedra nodal en los esfuerzos por 

investigar para conocer la realidad; el problema es internacional, es decir, el cómo unificar el 

conocimiento y cuáles serían las numerosas implicaciones que la unificación llega a producir, así 

mismo cómo afectan o influyen en la enseñanza, la divulgación y comunicación, en la alfabetización 

y formación científica de nuestras sociedades. 

En una de las primeras investigaciones que se han realizado sobre la enseñanza del enfoque 

ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛƻ άInterdisciplina, problemas de la enseñanza y de la investigación en universidadesέ 

(1970), se especifica que la interdisciplina no es multi o pluridisciplina. Lo pluridisciplinario significa 

para los autores del estudio una simple yuxtaposición de disciplinas; por otro lado la interdisciplina 

implica una integración de métodos y conceptos, es decir, la preparación previa de modelos de 

clasificación de las misma ciencias que logre manifestar las relaciones existentes entre ellas. En el 

primer capítulo del estudio se define a la interdisciplina como la: 

άLƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜ ŜƴǘǊŜ Řƻǎ ƻ Ƴłǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎΦ ¢ŀƭ ƛƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴ ǇǳŜŘŜ ƛǊ 

de la simple comunicación de ideas hasta la interpretación mutua de conceptos 

directivos, metodología, procedimientos, epistemología, terminología, datos y la 

ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ȅ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ Ŝƴ ǳƴ ŎŀƳǇƻ Ƴłǎ ōƛŜƴ ƎǊŀƴŘŜΧ όƎǊǳǇƻǎ 

de estudio) que se organizan en un esfuerzo común, alrededor de un problema común, 

ȅ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎέ ό.ŜǊƎŜǊΣ 

1972) 

Nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cómo debemos combinar o integrar las disciplinas, asignaturas 

o materias en los mismos programas o planes de estudio, en el diseño de cualquier producto de 

divulgación de las ciencias, para evitar la división del conocimiento? ¿Qué tipo de métodos o 

estrategias de enseñanza y comunicación serían más favorables a dicha combinación? ¿Qué 

trascendencia para el desarrollo social posee el proceso general de alfabetización científica que llevan 

a cabo nuestras instituciones? Quiero comprender que la estructura unificada de la cultura científica 

no puede organizarse ni ponerse en práctica sino a través de un enfoque interdisciplinario, que nos 
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ayude a generar interacciones entre el pensamiento, técnicas y metodologías de diversas ramas o 

disciplinas del saber científico dado una problemática real compleja. He aquí el por qué y el para qué 

de todo esfuerzo humano por conocer al Cosmos y a la naturaleza, el por qué y el para qué de todo 

esfuerzo alfabetizador, divulgativo. 

Método OrigenςEstructuraςDinámica (OED) para el análisis complejo e interdisciplinario de los 

fenómenos o problemáticas actuales 

Mi visión e interés pedagógico y de comunicación actual se centra en el ejercicio divulgativo de la 

cultura científica por parte de docentes, divulgadores y comunicadores, no importando su área de 

especialización o profesión, es decir, en el análisis de problemáticas relacionadas con la alfabetización 

científica dentro y fuera del aula. Dicho interés y mi trabajo divulgativo surgió y se afianzó durante el 

diplomado de Divulgación de las Ciencias que cursé en el 2010 en la DGDC-UNAM. Al concluir el 

diplomado un amigo fotógrafo divulgador me presentó a Edgard Morín y luego conocí a Fritjof Capra, 

Maturana y el mismo Bertalanffy, ideas sistémicas y complejas que comencé a utilizar para el trabajo 

que se me abría en la facultad de Química dando la clase de Ciencia y Sociedad, y de Relaciones 

Humanas. 

Es durante estos 6 años y bajo la consigna de llevar a delante un programa socio-humanístico en la 

facultad de química (que cuenta con una currícula con varias carreras que de por sí ya es 

multidisciplinaria al fundamentarse en la química, las matemáticas, la física y la biología), que un día, 

al terminar la clase de ciencia y sociedad que por cierto impartimos dos profesores, uno del área 

natural y el otro de la social, me senté a reflexionar cómo podría presentarle a mis alumnos una 

manera de acercarnos interdisciplinaria e incluso transdisciplinariamente a cualquier realidad o 

ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀ ǎŜŀ ƳŀŎǊƻ ƻ ƳƛŎǊƻ ǎƻŎƛŀƭΣ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ άƭŀǎ Řƻǎ ŎǳƭǘǳǊŀǎέ όǎŜ ƘŀōƝŀ 

debatido en clase el famoso texto y dicho por algunos alumnos, eso no era del todo posible) y de esa 

forma reflexionar y convencerlos para que abran sus mentes y se interesen en adquirir y construir 

conocimientos que no necesariamente son de la especialidad que ellos eligieron estudiarΧ {ŀƭƛŜƴŘƻ 

un día de clase saqué mi cuaderno y me pregunté ¿Qué es el todo? Después de varios intentos de 

ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ƳŜ ǇǊŜƎǳƴǘŞ Λ/ƽƳƻ ǇǳŜŘƻ ŎƻƴƻŎŜǊƭƻΚ ¸ ŀƘƝ ŦǳŜ ŘƻƴŘŜ ŜǎŎǊƛōƝΥ ά9ƭ ǘƻŘƻ ǇƻǎŜŜ ǳƴ ƻǊƛƎŜƴΣ 

el todo es estructural y sistémico, y el todo es dinámico, siempre se desarrolla, transforma o 

ŜǾƻƭǳŎƛƻƴŀέΦ 

A la hora de que visualicé un triángulo con estos elementos, el origen, la estructura y la dinámica 

(este último término lo tomé prestado de la física, el primero de la historia, así como del pensamiento 

ŦƛƭƻǎƽŦƛŎƻ ƳƝǎǘƛŎƻ ȅ Ŝƭ ǎŜƎǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛƻƭƻƎƝŀ ȅ ŀƴǘǊƻǇƻƭƻƎƝŀύΣ ǎǳǇŜ ǉǳŜ ƘŀōƝŀ άƛƴǾŜƴǘŀŘƻέ ƻ 

descubierto un método en tres pasos para acercarnos a la realidad, una realidad que asumí 
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estructurada y compleja evocando la noción de sistema unidad e interrelaciones que había 

impactado sanamente mi visión filosófica. Más aún, me había brindado estructura a toda esa maraña 

de interconexiones ocultas que sabía yo existían en la realidad, en el cosmos. 

En los últimos 4 años he podido presentarle a mis estudiantes, compañeros y maestros de la maestría 

ŞǎǘŜ ǘǊƛłƴƎǳƭƻΣ ǎŜ ƭƻǎ ŘƛōǳƧƻ ƻ ŜǎŎǊƛōƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇƛȊŀǊǊƽƴΣ ƳŜ ǾƻƭǘŜƻ ȅ ƭŜǎ ŘƛƎƻΥ ά[ŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘΣ Ŝƭ ǳƴƛǾŜǊǎƻΣ Ŝƭ 

cosmos, la naturaleza de la cual formamos parte es compleja, nuestras relaciones sociales, nosotros 

mismos ǘŀƳōƛŞƴ ǎƻƳƻǎ ŎƻƳǇƭŜƧƻǎΧ ȅ ǇŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ŘƛŎƘŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ŘƻƴŘŜ ŎŀōŜ ǘƻŘƻ ȅ ŎŀōŜƳƻǎ ǘƻŘƻǎΣ 

requerimos de una forma de ver y entender el mundo de forma compleja, integral, sistémica, 

ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛŀέΣ ȅ ŀƘƝ ŎƻƳƛŜƴȊŀ ǇǊƛƳŜǊƻ ǳƴ ǎƛƭŜƴŎƛƻ ȅ ƭǳŜƎƻ ǳƴ ƛƴǘŜǊŎŀƳōƛo libre ideas, opiniones, 

preguntas que busco enfocar en la comprensión del método OED y en la ejemplificación de cómo nos 

puede servir para el análisis o estudio de cualquier problema o tema de su interés.  

Si bien he pensado que mi propuesta está enmarcada en la teoría de la complejidad y la 

interdisciplinariedad (de forma teórico-contextual), considero que la base pedagógica central de mi 

visión metodológica puede insertarse en un esfuerzo didáctico-divulgativo con enfoque 

constructivista. Creo que el proceso de enseñanza aprendizaje debe cumplir como fin central con una 

de las principales competencias educativas como objetivo de formación, que es el aprender a 

aprender. Se busca desde la propuesta constructivista que el estudiante desarrolle un principio de 

autonomía en la búsqueda y construcción del conocimiento, dicha autonomía se sustenta 

básicamente en la capacidad de buscar-seleccionar, analizar, comprender, resumir o sintetizar la 

información (investigación) que deviene de su proceso educativo, formativo, alfabetizador.  

Utilizaremos una mirada contemporánea de la teoría pedagógica (teoría constructivista) para explicar 

y justificar la necesidad de generar nuevas propuestas didácticas de enseñanza y divulgación de la 

cultura científica. Buscamos entender ahora a la educación, (a la divulgación también) como un 

proceso alfabetizador para desarrollar cualidades (competencias científicas) creadoras en el alumno. 

Se impone así el interés del alumno y la necesidad de que se le trate según sus aptitudes; crear un 

ambiente de libre expresión, lleno de estímulos y guiar el proceso y esfuerzo de aprendizaje-

construcción de los individuos se ha hecho una consigna para diversas corrientes o escuelas, entre 

las que podemos mencionar las fundadas por Jhon Dewey, Roger Cousinet, Célestine Freinet, María 

Montesori, Jean Piaget, Paulo Freire entre otros. 

En relación con nuestro concepto central, señalo así que la alfabetización científica como proceso no 

se explica solamente como transmisión de conocimientos, sino como un cambio en el diseño y  

organización de los métodos de apoyo al estudiante para que éste construya su propio conocimiento, 

es decir no aprendemos sólo registrando y memorizando información, como en la llamada educación 
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tradicional o escolástica, sino generando en la práctica reflexiva nuestra propia estructura cognitiva 

ȅ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭ όŜǎŎǳŜƭŀ ƴǳŜǾŀύΦ [ŀ ƛŘŜŀ ƳƻŘŜǊƴŀ ŘŜ άŜŘǳŎŀǊ ǇƻǊ ŎƻƳǇŜǘŜƴŎƛŀǎέ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜǊƛǾŀ ǇŀǊŀ 

muchos de ésta propuesta educativa, se ha adecuado a los parámetros propuestos desde la UNESCO, 

buscando reorientar la práctica institucional educativa y divulgativa hacia el desarrollo de diversas 

capacidades inherentes a las potencialidades del propio individuo; se proponen cuatro fines básicos 

de la educación universal: Aprender a Aprender, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y Aprender a 

Convivir (Delors, 1996), en La educación encierra un tesoro. De ésta forma se busca desarrollar en el 

individuo capacidades, habilidades y destrezas para primero conocerse y comunicarse, luego analizar 

y comprender los diversos problemas a los que se enfrente, posteriormente buscar formas para 

modificar la situación (estrategias de solución y cambio) que más convenga, y a continuación pasar a 

la práctica, a la experimentación, más adelante analizar y valorar los resultados obtenidos. En dicha 

metodología que formará parte de nuestra estructura cognitiva-cultural (que podríamos llamar 

básica de la cultura científica) se incluyen todas las habilidades de razonamiento. 

άtŀǊŀ ŀŦǊƻƴǘŀǊ ƭƻǎ ǊŜǘƻǎ ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ··LΣ άƭŀ ŜŘǳŎŀŎión debe estar dirigida a promover 

capacidades y competencias y no solo conocimientos cerrados o técnicas programadas 

(Pozo y Monereo 1999: II). Esto implica que el desarrollo de la capacidad de Aprender 

a Aprender se sitúa en el centro de todo proyecto educativo, y que el foco de los 

procesos educativos debe cambiar en la dirección de formar personas que gestionen 

sus propios aprendizajes, adopten una autonomía creciente y dispongan de 

herramientas intelectuales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de su 

ǾƛŘŀέ ό5ƝŀȊΣ нллсύΦ 

Mi propuesta educativa-divulgativa-comunicativa tiene por objetivo general la alfabetización 

científica y la construcción colectiva e individual de una visión histórica unificada de la cultura 

científica, que facilite la comprensión de la noción o propuesta metodológica interdisciplinaria. Para 

ello partiremos de 5 axiomas o principios epistémicos de las ciencias, particularmente las sociales: 1) 

Toda cultura se aprende, 2) La Cultura Científica es una y diversa en sus expresiones históricas, 

culturales y multidisciplinarias, 3) No existe un solo método en la cultura científica, sino múltiples 

modelos teórico metodológicos para la aproximación y construcción de la realidad, 4) Todo 

conocimiento es una construcción y, 5) Existe de forma general un solo objeto de estudio para todas 

las disciplinas científicas, complejo y diverso en sus orígenes, estructuras y dinámicas, así como en 

sus interconexiones, es decir, existe una sola realidad terrestre, cósmica, universal, una sola, 

compleja y mega diversa realidad biosocial histórica humana (aquí cabe recordar que el objeto de 

estudio material de la realidad se comparte entre las ciencias llamadas naturales y las sociales, ya 

que la cultura es física, material como lo son las montañas, los ríos, la atmósfera, los planetas o el 
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ǎƻƭΣ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŎŀōŜ ǳƴŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ άŀǇŀǊǘŜέ ǉǳŜ ǎŜ ƴǳǘǊŜ ŘŜ ȅ ŀŎǘǵŀ Ŝƴ ƭŀ 

realidad material, pero que obedece a una complejidad abstracta, imaginativa, inmaterial, simbólica, 

es decir, el mundo de las ideas; es reconocer dialécticamente que la cultura es simbólica, mental, 

espiritual y que si, parte de dicha realidad material (condiciones materiales de existencia diría Marx), 

se manifiesta en ella e intenta transformarla conscientemente para sobrevivir, crecer y 

desarrollarnos. 

 

Objetivos alfabetizadores del método OED 

Conocer y construir un modo de conocimiento complejo capaz de aprehender los objetos en sus 

contextos (orígenes), sus complejidades (estructuras-sistemas) y sus conjuntos (dinámicas de sus 

relaciones), visión que extraemos de la teoría de la complejidad encabezada por Edgard Morín. 

La visión compleja e interdisciplinaria de la cultura científica nos obliga a reconocer las diferentes 

dimensiones de los fenómenos estudiados por las ciencias, así como la complejidad de las 

conexiones, influencias y dependencias existentes desde su origen, entre las diferentes partes que 

conforman su estructura, así como la dinámica de su transformación a través del tiempo. Por ello la 

pretensión u objetivo general del método OED es ayudar a organizar y planear la investigación, así 

como la información obtenida, para su comprensión compleja y la descripción estructural y dinámica 

del proceso histórico que caracteriza al fenómeno. 

El método Origen-Estructura-Dinámica busca integrar el tiempo en un análisis holístico complejo del 

fenómeno, partiendo la indagación e investigación desde sus orígenes y alcanzar así a definir sus 

características estructurales en el presente, observando sus relaciones y tendencias hacia el futuro, 

es decir, su dinámica evolutiva de cambio y transformación en el tiempo. 

 

Síntesis del método OED 

Para lograrlo deseo contextualizar e intentar justificar el método Origen-Estructura-Dinámica (OED) 

en el marco de la reflexión sobre ¿Qué es cultura científica, qué es la alfabetización científica, cómo 

se construye el conocimiento científico interdisciplinario y para qué nos sirve la complejidad en 

términos alfabetizadores divulgativos?, es decir, resaltar la importancia y papel que posee la cultura 

científica (alfabetización científica) en el desarrollo de toda la sociedad, en la dinámica del currículo 

escolar y en la orientación de nuestros esfuerzos divulgativos tanto dentro como fuera del aula, 

hablando de medios de comunicación y divulgación a nivel nacional o mundial, valorando y 

resaltando sin duda la influencia en la formación o alfabetización de las personas que pueden tener 
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los centros comunitarios, culturales, de participación ciudadana, museos, programas de radio y 

televisión, instituciones y programas gubernamentales, el internet y las redes sociales en nuestra 

actualidad. 

 

Contexto histórico del problema (ORIGEN) 

El primer paso en el acercamiento a cualquier fenómeno o problemática social de nuestro tiempo es 

preguntarse sobre su origen, es decir ¿dónde comenzó o se originó dicha problemática? Todo 

fenómeno social posee o es parte de un contexto histórico y condiciones materiales de existencia 

que lo determinan. Así mismo coexisten en su dinámica de desarrollo aspectos de carácter 

económico, político y cultural que lo caracterizan brindándole una identidad o estructura particular. 

Preguntarse por el origen de cualquier problemática nos reafirma la noción de proceso y desarrollo 

histórico en el tiempo, es decir, nada sucede por casualidad o de forma espontánea, siempre existen 

condiciones culturales, políticas, económicas, eco-bio,psico-sociales que de forma conjunta y 

compleja promueven, dan paso o facilitan el desarrollo de tal o cual fenómeno. 

¿Cuál fué el contexto histórico, económico, social y político qué dio origen al fenómeno o 

problemática de nuestra investigación?  

 

Descripción y características del problema (ESTRUCTURA) 

Este segundo paso nos recuerda que el objeto de estudio de las ciencias sociales es por un lado 

material y por otro simbólico, es decir que toda realidad social es a la vez material y simbólica. Las 

estructuras o sistemas sociales son inherentes a la realidad material, sin embargo, fueron concebidos 

en la mente de los humanos, es decir, dichas formas de organización forman parte de la cultura, del 

pensamiento e ideología de los grupos que las concibieron, por ello el aspecto ideológico de la política 

tanto como del económico o jurídico forman parte esencial de la realidad a la hora de caracterizar 

los intereses y necesidades que orientan la actuación histórica de individuos y grupos.  

La forma en que los elementos se encuentran concatenados en determinado fenómeno, así como su 

organización y jerarquización, forman parte de su estructura y ésta a su vez en relación directa con 

el o los sistemas a los cuales pertenece. La complejidad involucrada en la descripción de las 

estructuras, nos conmina a retratar lo más fielmente posible todos los elementos políticos, físicos, 

sociales, químicos, culturales, biológicos, económicos e históricos que la determinan y le brindan 

identidad. 
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¿Cuáles son las características culturales, eco o biosociales, económicas, históricas y políticas que le 

brindan identidad o estructura al fenómeno o problemática estudiada? 

 

Relaciones, tendencias y transformaciones, posibles soluciones (DINÁMICA) 

Todo fenómeno o problemática determinada (objeto de estudio) además de poseer un origen y 

estructura determinada por sus relaciones con diversos sistemas y subsistemas, posee en sí mismo 

uƴŀ ŘƛƴłƳƛŎŀΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ƴƻǎ ǊŜƳƛǘŜƴ ŀ ǳƴ ƻōƧŜǘƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻ άǾƛǾƻέΣ Ŝƴ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ 

cambio. Dichas transformaciones obedecen a la dinámica de interacciones e interrelaciones que 

posee el fenómeno en sí mismo como unidad sistémica (entre los elementos de su estructura) y en 

relación con  el medio ambiente y contexto histórico que lo determina (contexto sistémico), así como 

sus necesidades estructurales y fines que persigue. 

La realidad de la cual formamos parte y hemos construido con nuestra acción cultural, posee 

desequilibrios e inequidades que forman parte del análisis científico de cualquier fenómeno o 

subsistema dentro del devenir histórico complejo. Sabemos, precisamente a través de nuestro 

análisis interdisciplinario, que muchos de los problemas por su importancia y trascendencia para 

nuestro futuro como especie, requieren de la creatividad y el ingenio humano para aportar posibles 

vías de acción a corto y mediano plazo, propuestas que ayuden a solucionar dichas tendencias 

negativas o nocivas, desequilibrios que nosotros mismos hemos provocado, dada nuestra naturaleza 

contradictoria. 

¿Cuáles serían los aspectos históricos, biosociales, culturales, políticos y económicos que más 

influyen o determinan la dinámica, desarrollo o proceso de transformación del fenómeno o 

problemática en cuestión? 

Bueno. Propongo seguir los siguientes pasos para la aplicación del método OED en la producción de 

cualquier proyecto o producto de divulgación de la cultura científica. Debo aclarar que el método 

OED en realidad es un modelo de organización de la información que fomenta la reflexión compleja 

e interdisciplinaria como base de investigación científica descriptiva-contextual que sirve de base 

objetiva para el diseño de cualquier proyecto. 

PRIMERO: Selección del tema por su relevancia para un público 360 grados. Investigación general del 

tema ordenando la información con el triángulo OED y siguiendo la consigna de buscar información 

de todas las disciplinas de conocimiento posibles y ordenarla en aspectos históricos (físicos, químicos 

y biológicos), sociales, económicos y políticos de la realidad. 
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SEGUNDO: Generar un objetivo de comunicación dada la complejidad del tema y de la imposibilidad 

de abarcarlo en su totalidad, sin embargo, no importando la particularidad del objetivo comunicativo 

concreto, el divulgador deberá brindarnos un contexto organizado como origen-estructura-dinámica 

del fenómeno. Al jerarquizar y clarificar el objetivo divulgativo se estimulará con dicho contexto 

estructural la síntesis en el proceso creativo tanto en la selección del medio de comunicación, como 

Ŝƴ ǎǳ άƳƛǊŀŘŀέ ƻ ŘƛǎŜƷƻ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛƻΦ 

TERCERO: Una vez abordada la investigación compleja e interdisciplinaria del tema u objetivo 

divulgativo y seleccionado el medio a través del cual se difundirá, se procederá a su diseño. El objetivo 

de la aplicación del método es que la estructura del proyecto o producto de divulgación refleje la 

complejidad del mismo en su diversidad de interrelaciones describiendo elementos de su origen, de 

su estructura o sistema al que pertenece y de su dinámica o tendencia de transformación. El público 

podrá, a partir de dicha estructura de organización reflexiva, contextualizar la información para lograr 

comprenderla y brindarle sentido, así como deducir e inferir su importancia y relación con la realidad 

que nos circunda y compete. 

CUARTO: La producción del proyecto divulgativo deberá pensarse en función de un público 360 

grados, es decir, que tanto la estructura, como el lenguaje y diseño visual o interactivo debe mostrar 

de manera clara, sencilla y organizada tanto los datos y hechos relevantes, como una síntesis 

jerarquizada de la información que le permita a cualquier persona, audiencia o público en general, 

crearse una imagen o idea integral y fidedigna del fenómeno en cuestión y del proceso científico para 

su estudio, aludiendo a la necesidad de observar la realidad de forma objetiva y científica, sin 

prejuicios, prenociones e ideologías que trastornen o desfiguren el origen, estructura o sentido 

mismo de la realidad como proceso histórico. Cabe recordar que la producción del producto 

divulgativo depende tanto de los recursos con los que cuenta la institución, grupo o persona que 

desee divulgar cultura científica, como de la gestión que pueda llevarse a cabo para tal efecto. Por 

ende es muy importante recalcar la necesidad de que el producto o proyecto divulgativo deberá ser 

atractivo, dinámico y hasta cierto punto coloquial, en el sentido de que su lenguaje y mensaje deberá 

poder comprenderse incluso por personas con poca educación o alfabetización científica. 

QUINTO: Existe un último aspecto central o elemento a consideración en la aplicación del método 

OED, y es la ética formativa que subyace o creo debería guiar a todo esfuerzo divulgativo de la cultura 

científica. Si la divulgación del conocimiento científico cobra sentido como parte del esfuerzo 

nacional y mundial de alfabetización científica y bajo los parámetros educativos y de comunicación 

tanto de gobiernos como de instituciones y empresas públicas y privadas que valoran a dichos 

conocimientos, técnicas y tecnologías, fundamento de la organización, desarrollo y reproducción 

cultural de nuestras sociedades, entonces las políticas y esfuerzos divulgativos de la cultura científica 
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estarán de una u otra forma, orientados a la toma de conciencia de la realidad y sus problemas más 

acuciantes, con la esperanza que los conocimientos que pueda asimilar, apropiarse y construir el 

individuo le sirvan no solo para comprender, sino para cambiar el mismo y al mundo que le rodea, 

del cual forma parte indivisible. 

 

VISUALIZACIÓN MÉTODO OED 
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El objetivo de este trabajo es presentar un análisis y evaluación cualitativa de las estrategias que se 

han implementado en el estado de Coahuila para promover la creación y consolidación de la Red de 

Cultura Científica y de Innovación, a través de proyectos de profesionalización y formación continua. 

La Red de Cultura Científica y de Innovación inició a gestarse en 2013, incorporando a profesores, 

investigadores, responsables de políticas públicas en CTI, educadores ambientales, periodistas 

científicos y autoridades del sector educativo y científico.  

Los proyectos de formación continua han podido realizarse gracias al apoyo económico de CONACYT 

a través de la ά9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ǇŀǊŀ CƻƳŜƴǘŀǊ ȅ CƻǊǘŀƭŜŎŜǊ ƭŀ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΣ ƭŀ 

¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ȅ ƭŀ LƴƴƻǾŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀǎ 9ƴǘƛŘŀŘŜǎ CŜŘŜǊŀǘƛǾŀǎέ, y han sido impulsados y coordinados  por 

el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) desde el 2014, como parte de una 

política pública de impulso a la ciencia e innovación.  

La metodología de formación continua incluye:  

1) DIPLOMADO DE COMUNICACION DE LA CIENCIA COAHUILA: con enfoque CTS, se basa en 

nuevos modelos de comunicación de la ciencia y aporta al desarrollo de la cultura científica 

en los participantes. Se realiza en conjunto COECYT y U.A. de C. desde 2015 y ha sido un 

modelo exportado a El Salvador. 

2) TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO: actividad teórica y practica, que ofrece un espacio para 

el intercambio de experiencias y aprendizaje colaborativo de las nuevas tendencias en 

periodismo científico, con énfasis en desarrollar las habilidades de escritura y ciencia 

transmedia.  
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3) ENCUENTROS DE CULTURA CIENTIFICA: se integran por actividades orientadas a la promoción 

de la  cultura  científica,  tecnológica  y  de  innovación. Incluyen conferencias, talleres y  

paneles  de  expertos.   

4) TALLER DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI: dirigido a profesores. Se 

estructura con propuesta de actividades de fomento a las vocaciones científicas, tecnológicas 

y de innovación, a través de las cuales se apoye la preparación de estudiantes para vivir y 

desenvolverse con éxito en sociedad del conocimiento, y afrontar un mundo globalizado en 

continua y profunda transformación. 

5) TALLER DISEÑO DE PROYECTOS ESCOLARES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION: 

consiste en un taller teórico y practico impartido en línea que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de los proyectos de la FENACI y contribuir a la formación continua de profesores 

asesores de proyectos, brindándoles estrategias de investigación, metodología científica e 

innovación. 

6) TALLER DE MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES: ciclo de talleres dirigidos a profesores y 

comunicadores de la ciencia y la innovación. Tienen como objetivo brindarles herramientas 

transmedia y facilitar su inmersión en el uso de tecnologías de la información.  

7) MARATÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: dirigidos a estudiantes de secundaria, 

preparatoria, universidad y posgrado. Tiene como objetivo familiarizarlos con la innovación, el 

trabajo en redes colaborativas y los programas de fomento a la innovación y el 

emprendedurismo. Desarrollan competencias de gestión de proyectos, comunicación oral y 

escrita, trabajo colaborativo, liderazgo y pensamiento crítico.  

Como conclusión se presentarán las áreas de oportunidad para que la Red de Cultura Científica y de 

Innovación se consolide y pueda trabajar de manera autónoma sin depender de la gestión y recursos 

del CONACYT y de COECYT. Uno de los desafíos es la extención territorial del Estado y la complejidad 

de realizar reuniones y actividades con todos los miembros por las diferentes responsabilidades 

laborales. Otro desafío será lograr presentar a convocatorias públicas proyectos conjuntos 

interistitucionales y transdisiplinares. Se buscará aprovechar de manera más estructurada las 

oportunidades de formación a distancia a través de plataformas de internet para ampliar la oferta y 

extender el alcance de talleres, seminarios y diplomados. Finalmente, se presentará la pertinencia de 

incluir la innovación y no sólo la ciencia para aspirar a la sociedad del conocimiento. 
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Antecedentes 

Los talleres de ciencia recreativa promueven una participación integral de las personas en la 

divulgación de la ciencia y tecnología (CyT): contemplan una interacción a los niveles físico, 

intelectual y emocional, en busca de construir una experiencia científica de primera mano. Así, los 

participantes se convierten en protagonistas de procesos en que asumen el rol de investigadores 

para conocer la historia, forma de trabajo, resultados y hasta retos pendientes de la CyT. 

En los talleres se procura una comunicación abierta alrededor de los temas científicos, el divulgador 

aporta ciertos conceptos y preguntas detonadoras para estimular el aporte de las diferentes personas 

involucradas. Se promueve una doble dimensión de la recreación de temas científico-tecnológicos 

(Lewenstein, 2013; García-Molina, 2011): al provocar un deleite que alienta la participación y al 

volver a crear aspectos valiosos de la CyT en un nuevo contexto, pertinente con los participantes. De 

esta manera se impulsa una cultura científica en la que los ciudadanos disfrutan acercarse al contexto 

científico de temas que les resultan importantes o interesantes, a la vez que aportan sus ideas, 

preocupaciones y experiencias al proceso de divulgación (García, 2008,  p.76). 

Los talleres cuentan con una rica trayectoria de más de 30 años de trabajo en nuestros país, con un 

avance creciente gracias al trabajo de innumerables grupos y de eventos como el Encuentro Nacional 

de Divulgación Científica, organizado anualmente por la Sociedad Mexicana de Física, y la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, que promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). Sin embargo, hasta hace poco el trabajo de los talleres tenía poco respaldo sistemático en 

términos de reflexión académica, colaboración de pares y formación profesional.  
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Recreación en Cadena A.C., Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, se fundó en 2016 y tiene como 

principal objetivo promover la profesionalización de la labor de las organizaciones y las personas 

dedicadas a los talleres de ciencia recreativa en México.  

Objetivos  

Recreación en Cadena tiene cuatro objetivos principales (Recreación en Cadena, 2016): 

 ̧ Fortalecer la profesionalización de los grupos de talleristas. 

 ̧ Incentivar la formación de nuevos grupos. 

 ̧ Apoyar el trabajo de los consolidados.  

 ̧ Promover la discusión académica y el intercambio de experiencias entre divulgadores. 

 

Programas de Recreación en Cadena 

Para cumplir con las metas que le dan sentido a la existencia de una Red Mexicana de Talleristas de 

Ciencia, se impulsa el desarrollo de dos programas fundamentales: el Coloquio Nacional de Ciencia 

Recreativa y Suma Ciencia. 

Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa 

El Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa es un foro académico para la discusión sobre los talleres 

de ciencia recreativa; aspira a reunir a los grupos dedicados a la divulgación por este medio para 

compartir enfoques teóricos, ideas y metodologías, así como hacer frente común ante los retos de la 

comunidad de talleristas en México. Además se busca acercar a los grupos de reciente creación a los 

aportes que desde hace años son prácticas exitosas para las organizaciones de este medio, para evitar 

ǉǳŜ ǇƛŜǊŘŀƴ ƳŜǎŜǎ όƻ ŀƷƻǎύ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ Ŝƴ άǊŜƛƴǾŜƴǘŀǊ Ŝƭ ŀƎǳŀ ǘƛōƛŀέΤ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŎƻƳǵƴ Ŝƴ ƭƻǎ 

grupos de talleristas. Por otra parte, con esta actividad académica se buscan proyectar 

internacionalmente los principales esfuerzos de divulgación recreativa realizados en nuestro país, 

aprovechando el aporte de expertos para realimentarlos y contar con su aporte para buscar 

soluciones a problemas locales. 

Este año, el Coloquio llegó a su tercera edición y se realizó en el mes de junio en la ciudad de San Luis 

Potosí, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como anfitrión. 

En esta reunión académica se presentaron ponencias, mesas de discusión, conferencias magistrales 

y se realizaron talleres de ciencia recreativa para alumnos de la ciudad sede. Las ponencias se 

organizan bajo cuatro líneas temáticas: 1) fundamentos de los talleres, 2) formación de talleristas y 
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nuevos grupos, 3) evaluación de los talleres de ciencia recreativa y 4) creación y sistematización de 

actividades. 

La primera edición del Coloquio, realizada en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, contó con la participación de 48 personas, cuatro conferencias magistrales y 13 ponencias 

dictadas por los coordinadores de 13 grupos de divulgación de la ciencia recreativa de la Ciudad de 

México, el Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas (Fig. 1). Esta primera 

reunión permitió establecer los objetivos y las bases del funcionamiento de la Red Mexicana de 

Talleristas de Ciencia, así como buscar el apoyo de sus once miembros fundadores. Se detallan en la 

tabla 1 los grupos que conforman actualmente la asociación. 

 

Figura 1. Fotografías de grupo del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. En a) Coloquio de 2016 

celebrado en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En b) segunda edición 

del Coloquio en 2017, celebrado en Villahermosa, Tabasco. En c) se muestra a los participantes del 

tercer Coloquio realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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Tabla 1. Miembros de Recreación en Cadena A.C., Red Mexicana de Talleristas de Ciencia en 2018. 

Nombre 

 

Estado Institución a la que está 

asociado 

Tipo de 

miembro 

ADN Aprende y 

Descubre la 

Naturaleza 

Ciudad de México Grupo independiente Fundador 

Atomium Estado de México Grupo Independiente Básico 

Axio San Luis Potosí  Grupo independiente Fundador 

Centro Interactivo 

de Ciencia y 

Tecnología Zigzag 

Zacatecas Consejo Zacatecano de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Fundador 

Ciencia desde 

Cero 

Ciudad de México Grupo independiente Fundador 

Ciencia en 

Movimiento 

Tabasco Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Tabasco (CCYTET) 

Fundador 

Ciencia lúdica y 

experimental 

Ciudad de México Grupo independiente Fundador 

Circo de la Ciencia Jalisco Grupo Independiente Básico 

Física Pato2 Nuevo León Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas de la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) 

Fundador 
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Grupo Ónix Michoacán Grupo Independiente Fundador 

Grupo Quark Zacatecas Museo de Ciencias de la 

Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) 

Fundador 

Ingenios@s 

Divulgando 

San Luis Potosí Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí (UASLP) 

Fundador 

Matemorfosis Guanajuato Centro de Investigación en 

Matemáticas A.C. 

Fundador 

Tlamachilia Ciudad de México Grupo Independiente Básico 

 

El Segundo Coloquio se realizó en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con la gestión local del Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco con 88 participantes, cuatro conferencias magistrales, 

un panel de expertos y 30 ponencias de grupos de la Ciudad de México, el Estado de México, 

Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. 

En la tabla 2 se recapitulan los avances que han existido en estos tres coloquios nacionales.  

Tabla 2. Resultados y la evolución del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa de 2016 a 2017. 

 Zacatecas 

2016 

Tabasco 

2017 

San Luis Potosí 

2018 

Asistentes 48 88 150 

Estados participantes 6 12 17 

Conferencias 4 4 2 

Paneles de Expertos 0 1 2 

Ponencias Presentadas 13 30 41 
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Suma ciencia 

Suma ciencia es el programa insignia de Recreación en Cadena A.C. para brindar atención al público 

no especializado, y es posible gracias al apoyo del Conacyt a través de la Convocatoria para Proyectos 

de Comunicación Pública de la CIencia, la Tecnología y la Innovación (2017 y 2018). Desde el año 

pasado se desarrollan talleres de ciencia recreativa, con una temática específica (Tabla 3), cada dos 

meses de forma simultánea a nivel nacional. Los eventos se realizan de forma totalmente gratuita en 

plazas públicas de las ciudades sede de los grupos que colaboran en el proyecto. 

Tabla 3. Temáticas de los eventos de Suma Ciencia realizados en 2017 y 2018 

Número de evento Mes/año en el que se realizó Temática 

1 Mayo/2017 Libre 

2 Julio/2017 Los retos en la ciencia 

3 Septiembre/2017 Científicos 

4 Noviembre/2017 Ciencia en México 

5 Enero/2018 Agenda Ciudadana de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación 

6 Marzo/2018 Día de Pi 

7 Mayo/2018 Día Internacional de la Luz 

8 Julio/2018 Biodiversidad 

9 Septiembre/2018 Ciencia Ficción 

10 Noviembre/2018 Ciencia en México 
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En México ya existen varios eventos de divulgación recreativa de gran alcance, con un impacto en 

cientos de miles de personas anualmente. Sin duda tales esfuerzos deben mantener su labor de 

impulso a la divulgación en nuestro país, pero es necesario considerar que tienen dos limitantes de 

origen: 

i) La mayoría surgen de iniciativas extranjeras. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) 

tuvo su origen en la negociación de México con Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) (Conacyt, 2018) ; la Noche de las Estrellas es una tradición 

francesa que tuvo su origen hace más de 25 años y que llegó de la mano de la Embajada de Francia y 

la Alianza Francesa, en el Año Internacional de la Astronomía (Pershon, 2009); el Movimiento 

Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET, por sus siglas en francés) nació en Canadá 

y fue el incentivo para las ferias de ciencia ExpoCiencias (MILSET, 2018). Consideramos que es 

necesario contar con un proyecto que surja de iniciativa mexicana para aprovechar la experiencia 

histórica de los divulgadores en nuestro país y atender la realidad nacional. 

ii) Los periodos de actividades son limitados. Es común que estos eventos detonen pasión de niños y 

jóvenes por la ciencia y tecnología, pero se realizan sólo una vez al año. De esta forma, los interesados 

no participen de forma recurrente en actividades científicas. Los talleres de Suma Ciencia se llevan a 

cabo cada dos meses. Además, sirven como escaparate para invitar a los interesados a participar en 

otras actividades promovidas por los grupos participantes y otros aliados. 

Durante 2017, Suma Ciencia atendió a más de 80 mil personas en 24 sedes repartidas en 19 estados 

de la República, contabilizando más de 200 eventos de ciencia recreativa organizados por los grupos 

participantes.  

Recreación en Cadena A.C. ha tenido un gran crecimiento en el último año en cuanto a colaboración 

y alcance de sus programas. Sus actividades iniciaron con el apoyo de los 11 miembros fundadores 

en 8 estados y en la actualidad se cuenta con el apoyo de 28 instituciones en 22 estados en total. 

 

Conclusiones 

Recreación en Cadena es un equipo nacional, conformado por grupos decididos a sumar acciones de 

divulgación. Dentro de los retos a corto y mediano plazo se encuentra consolidar los mecanismos 

para impulsar la profesionalización de los talleristas de ciencia por medio de indicadores de calidad 

de esta labor. También se buscará seguir impulsando el trabajo académico por medio del Coloquio 

Nacional de Ciencia Recreativa. En el caso de Suma ciencia se pretende incorporar a nuevos grupos 
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para contar con sedes en todo el país y fortalecer el trabajo de quienes ya se han sumado a esta 

iniciativa. 

La esencia de las actividades recreativas es, como su nombre lo indica, recrear el quehacer científico 

de forma lúdica; queremos hacer vibrar a México, con actividades recreativas de ciencia para 

contribuir en la formación de una sociedad más crítica, creativa, informada y mejor preparada para 

su futuro. 

Recreación en Cadena A.C. busca enlazar una mayor cantidad de grupos independientes, 

instituciones y universidades generando una reacción en cadena de ciencia recreativa y manteniendo 

el firme objetivo de profesionalizar el trabajo de los talleristas de ciencia.  
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LƴǘǊƻŘǳŎŎƛƽƴΥ 

IŀŎŜ Ƴłǎ ŘŜ ŎƛƴŎǳŜƴǘŀ ŀƷƻǎ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝǎǘł ǇǊŜǎŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ƳŜȄƛŎŀƴŀΣ 

ǎŜƎǵƴ wŜȅƴƻǎƻ όнлмрύΣ ŦǳŜǊƻƴ [ǳƛǎ 9ǎǘǊŀŘŀ ȅ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ¦b!aΣ ƭƻǎ ǇƛƻƴŜǊƻǎ Ŝƴ 

ŜȄǇƭƻǊŀǊ ŜǎǘŜ ŎŀƳǇƻΦ 5ŜǎŘŜ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ŀƷƻǎΣ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ȅ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŘŜŘƛŎŀŘŀǎ ŀ Ŝǎǘŀ 

ƭŀōƻǊ Ƙŀ ŀǳƳŜƴǘŀŘƻΣ Ŝƴ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘΣ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ hŀȄŀŎŀ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦ 9ƴ ŜǎŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ƭŀ ƻŦŜǊǘŀ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ƙŀ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀŘƻ Ŝƴ ƭŀ ŜƴǘƛŘŀŘΣ 

ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ ǘƻŘŀǾƝŀ ǉǳŜŘŀ ǳƴ ƭŀǊƎƻ ŎŀƳƛƴƻ ǇƻǊ ǊŜŎƻǊǊŜǊ ǇŀǊŀ ŀŎŜǊŎŀǊ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŀ ǳƴŀ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ŘŜ 

ǇǵōƭƛŎƻǎΦ 

9ƭ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ŘŜ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ aŞȄƛŎƻ ǎŜ ŜǎŎƭŀǊŜŎŜ ǇƻŎƻ ŀ ǇƻŎƻΣ ŀǎƝ ƭƻ ŜȄǇǊŜǎŀ !ƴŀ aŀǊƝŀ {łƴŎƘŜȊ 

aƻǊŀΣ ǉǳƛŜƴ ŎƻƴŎƛōŜ ŀ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƻƳƻΥ 

άǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ǘƻƳŀ ŘŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ŀŘŜƳłǎ ŜƴŎŀŘŜƴŀŘŀǎΣ ŘŜƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ǎŀōŜ ǇƻŎƻ Ŏƻƴ ŎŜǊǘŜȊŀΦ [ŀ 

ǊŜŀƭƛŘŀŘ Ŝǎ ǉǳŜ ƴƻ Ƙŀȅ ǳƴ ǇǊƻŘǳŎǘƻ ǵƴƛŎƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴΥ ǎǳ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀ Ƴłǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ Ŝǎ 

ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ǳƴƛŦƻǊƳƛŘŀŘΤ ŎŀŘŀ ŀŎǘƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ Ŝǎ ƛǊǊŜǇŜǘƛōƭŜΦ 9ǎǘŀ 

ŘŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ ƛƳǇƭƛŎŀ ŀōƻǊŘŀǊ ƭŀ ŎǳŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎǊŜŀǘƛǾƛŘŀŘΣ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǇŀǊŀ 

ǘǊŀŘǳŎƛǊκǊŜŜƭŀōƻǊŀǊκǊŜŦƻǊƳǳƭŀǊκǊŜŎǊŜŀǊ Ŝƭ ƳŜƴǎŀƧŜ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΣ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ƛƴǎŜǊǘŀ ƭŀ ƴƻŎƛƽƴ ŀƴǘŜǎ 

ƳŜƴŎƛƻƴŀŘŀ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ǇǳŜŘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊǎŜΣ Ƴłǎ ǉǳŜ ǳƴŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀΣ ǳƴŀ ŀǊǘŜǎŀƴƝŀέ 

όнлмлΣ ǇΦ тмύΦ 

 

9ƴ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘ ǘƻŘŀǾƝŀ ǎŜ ǘǊŀōŀƧŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ŎƻƴǎŜƴǎƻ 

ŜƴǘǊŜ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀǎ όŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΣ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻǊŜǎΣ ŜƴǘǊŜ ƻǘǊƻǎύ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ łƳōƛǘƻǎ 

όŎƛŜƴŎƛŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ȅ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎύ ǉǳŜ ŎƻƳǇŀǊǘŜƴ Ŝƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ǇƻǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ŘƛŎƘŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΦ ¢ŀƳōƛŞƴ 

Ŝǎ ŎƛŜǊǘƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ǳƴŀ ǇǊƻŦŜǎƛƽƴ ǊŜŎƻƴƻŎƛŘŀ ŀ ǇŜǎŀǊ ŘŜ ǎǳ Ƴłǎ ŘŜ ƳŜŘƛƻ ǎƛƎƭƻ ŘŜ ƻǇŜǊŀŎƛƽƴΦ {ƛƴ 

ŜƳōŀǊƎƻΣ ƴƻ ǘƻŘŀǎ ǎƻƴ Ƴŀƭŀǎ ƴƻǘƛŎƛŀǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎΣ Ŝƴ ŀƷƻǎ ǊŜŎƛŜƴǘŜǎ ǎŜ Řƛƻ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ Ŝƴ 

ƭŀ ƻŦŜǊǘŀ ŘŜ ŘƛǇƭƻƳŀŘƻǎ ȅ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ Ŏƻƴ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴ Ŝƴ ǎŜŘŜǎ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ŀ ƭŀ 

¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ bŀŎƛƻƴŀƭ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ό¦b!aύΦ !ƭƎǳƴƻǎ ŘŜ Ŝƭƭƻǎ ǎƻƴΥ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ Ŝƴ 
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/ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ όaƻǊŜƭƻǎΣ нлмрύΣ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ Ŝƴ /ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ tŜǊƛƻŘƛǎƳƻ 

/ƛŜƴǘƝŦƛŎƻ όaƻǊŜƭƻǎΣ нлмсύ ȅ Ŝƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀ όhŀȄŀŎŀΣ нлмуύΣ ŜƴǘǊŜ 

ƻǘǊƻǎΦ 

/ƻƳƻ ƻōǎŜǊǾŀƳƻǎΣ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜ ŀ ǇƻǎƛŎƛƻƴŀǊ ŀ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŎƻƳƻ ǳƴ ŜƧŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊŀ 

Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻŎƛŀƭΣ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻΣ ǇƻƭƝǘƛŎƻ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ ŘŜ ŀƘƝ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ǇƻǊ ƭƭŜǾŀǊ Ŝǎǘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŀ 

ǳƴ ǎƛƴŦƝƴ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ tŜǊƻΣ ΛŎƽƳƻ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ ŀ Ŝǎǘƻǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ǇƻŎƻ ŀōƻǊŘŀŘƻǎ ǎƛ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀ 

ǎƻƴ ŜǎŎŀǎƻǎ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛƻǎ ǎƻōǊŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ŜƴŦƻŎŀŘƻǎ ŀ ƭŀ ŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀΚ 9ƴ ǎǳƳŀΣ Ŝƴ aŞȄƛŎƻΣ Ŝƭ ǵƴƛŎƻ ŜǎǘǳŘƛƻ ǎƻōǊŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝǎ ƭŀ 9ƴŎǳŜǎǘŀ ǎƻōǊŜ ƭŀ 

tŜǊŎŜǇŎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝƴ aŞȄƛŎƻ ό9bt9/¸¢ нлмрύ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ŀǊǊƻƧŀ ǉǳŜ 

ǎŜƎǳƛƳƻǎ ŎƻƴŦƛŀƴŘƻ ŘŜƳŀǎƛŀŘƻ Ŝƴ ƭŀ ŦŜ όǊŜƭƛƎƛƽƴύ ȅ Ƴǳȅ ǇƻŎƻ Ŝƴ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ 5Ŝ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ос лсу смс 

ŜƴŎǳŜǎǘŀŘƻǎΥ aǳȅ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ όп сун пмоύΣ 5Ŝ ŀŎǳŜǊŘƻ όнм лст фррύΣ 9ƴ ŘŜǎŀŎǳŜǊŘƻ όу умн нрпύΣ aǳȅ 

Ŝƴ ŘŜǎŀŎǳŜǊŘƻ όм лнп лтмύ ȅ bƻ ǎŀōŜ όпум фноύΦ 

/ƻƴǎƛŘŜǊŀƳƻǎ ǉǳŜ ŜǎǘŜ ŜǎǘǳŘƛƻ ƴƻ Ŝǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŀƴǘŜ ǳƴŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŘŜ мнл ƳƛƭƭƻƴŜǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎ 

ŘƛǾƛŘƛŘŀǎ Ŝƴ ом ŜǎǘŀŘƻǎ ȅ ǳƴ ŜƴƻǊƳŜ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŀǎ ȅ ƭŜƴƎǳŀǎΦ tƻǊ ŜƭƭƻΣ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ 

ŀ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊŀǎ Ŝǎ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻΦ 

5ƛǊƛƎƛŜƴŘƻ ƭŀ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ŀƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ hŀȄŀŎŀΣ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ƻŦŜǊǘŀ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŀ 

ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴ ǉǳŜ ōǊƛƴŘŀƴ ƭŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ǇǵōƭƛŎŀǎΣ ŎƻƳƻ Ŝƭ /ƻƴǎŜƧƻ hŀȄŀǉǳŜƷƻ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀΣ 

¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝ LƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ό/h/L¢9Lύ ȅ Ŝƭ /ŜƴǘǊƻ LƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛƻ ŘŜ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ Ŝƭ 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ 

LƴǘŜƎǊŀƭ wŜƎƛƻƴŀƭ ¦ƴƛŘŀŘ hŀȄŀŎŀ ό/LL5Lw LtbύΤ ƭƻǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ ǇǊƛǾŀŘƻǎΣ ŎƻƳƻ ƭŀ CǳƴŘŀŎƛƽƴ !ƭŦǊŜŘƻ 

IŀǊǇ IŜƭǵ hŀȄŀŎŀ όC!IIhύ ȅ ƭƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ƛƴŘŜǇŜƴŘƛŜƴǘŜǎΣ ŎƻƳƻ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ 

IƛǇŀǘƛŀ 9/Σ [ǳŎƛŞǊƴŀƎŀ 9ŘǳŎŀǘƛǾŀ ȅ /ƛŜƴŎƛŀǘƛǘƭłƴΣ ŜƴǘǊŜ ƻǘǊƻǎΦ 

5ƛŎƘŀǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ ŎŜƴǘǊŀƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭΣ ŀƭ ƛƎǳŀƭ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎΣ ƭƻ Ŏǳŀƭ 

ŘŜƧŀ Ŏƻƴ ŜǎŎŀǎŀǎ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ŀ ƭƻǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊƛŦŜǊƛŀΣ ǇƻǊ Ŝǎŀ ǊŀȊƽƴΣ 

ǎǳǊƎŜ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǇǊƻǇƻƴŜǊ ǳƴŀ ƳŀȅƻǊ ŎŀƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝƴ Ŝǎǘŀǎ 

Ȋƻƴŀǎ ŀ ŘƻƴŘŜ ŎƻƳǵƴƳŜƴǘŜ ƴƻ ǎŜ ƭƭŜƎŀΦ !ǎƝΣ ǎŜ ƭƻŎŀƭƛȊŀ Ŝƴ ƭŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ άtǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 

ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻǊŜǎ ȅ ǇŜǊƛƻŘƛǎǘŀǎ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀέ ǇŀǊŀ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ ŘŜƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ 

ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ /h/L¢9L Ŝƴ ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ Ŝƭ /LL5LwπLtb 

¦ƴƛŘŀŘ hŀȄŀŎŀΣ ŘŜǎŘŜ ǎǳ ƻǊƛƎŜƴ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ ƻōǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ǾŀƭƻǊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊ ȅ ǎǳ ƛƴǘŜƎǊŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀ ƭƛǎǘŀ ŘŜ 

ŎǳǊǎƻǎ Ŏƻƴ ƴƛǾŜƭ ŘŜ ǇƻǎƎǊŀŘƻ ŘŜƭ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ tƻƭƛǘŞŎƴƛŎƻ bŀŎƛƻƴŀƭ όLtbύΦ 

WǳǎǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴΥ 

9ƴ Ŝƭ ŀƷƻ нлмпΣ ŘŜǊƛǾŀŘƻ ŘŜ ƭŀ ǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ƳŀǊŎƘŀ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ άtŀȅŀǎƻǎ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀέΣ ǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ 

ǇŜǊŦƻǊƳłǘƛŎŀ ǉǳŜ ƛƴŎƭǳȅŜ ŀōƻǊŘŀǊ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƭǵŘƛŎŀ ŎƻƴŎŜǇǘƻǎ ŘŜ ŦƝǎƛŎŀΣ ǉǳƝƳƛŎŀ ȅ ƽǇǘƛŎŀΣ ŀŎƻǊŘŜǎ 

ǇŀǊŀ ƴƛƷƻǎ ȅ ƴƛƷŀǎ ŘŜ ǇǊŜŜǎŎƻƭŀǊ Ƙŀǎǘŀ ǘŜǊŎŜǊƻ ŘŜ ǇǊƛƳŀǊƛŀΦ 5ŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ǳƴ ŀƷƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ Ŏƻƴ ŜǎǘŜ 
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ǇǊƻȅŜŎǘƻΣ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀ ȅ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊ όǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜύ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ 

ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀǊƛƻǎ ȅ ŀƭƎǳƴƻǎ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ Ŝƴ ǳƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘΣ Ŝƴ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ŎŜƴǘǊƻǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎ ȅ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘŜǎ ǉǳŜ 

ǎŜ ǾƛǎƛǘŀōŀƴΣ ŎƻƳŜƴȊŀǊƻƴ ŀ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ǉǳŜ ƭƻǎ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜǎ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŀǊŀƴ ȅ ŎƻƳǇŀǊǘƛŜǊŀƴ 

ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ǇŀǊŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊ Ŝǎǘƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ ŎƭŀǎŜΣ ȅ ƘŀŎŜǊƭƻǎ Ƴłǎ ŀƳƛƎŀōƭŜǎ ȅ ŘƛƎŜǊƛōƭŜǎ ǇŀǊŀ 

ƴƛƷƻǎ ȅ ƴƛƷŀǎΦ 

!ǎƝΣ ǎŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƽ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ ŘŜ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ŘƛŘłŎǘƛŎŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ά[ŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ 

Ǌƛǎŀέ Ŝƴ ǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ƛƳǇŀǊǘƛŘƻ Ŝƴ ƭŀǎ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ /ƻƴǎŜƧƻ hŀȄŀǉǳŜƷƻ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ 

ό/h/¸¢ύΣ Ŝƴ Ŝƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜ ǾŀŎŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǾŜǊŀƴƻΣ Ŏƻƴ ŘǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ Řƻǎ ǎŜƳŀƴŀǎΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ǘŀƭƭŜǊΣ ŀƭ ǉǳŜ 

ŀǎƛǎǘƛŜǊƻƴ Ŝƴ ǎǳ ƳŀȅƻǊƝŀ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀ ȅ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ȅ Ǉŀȅŀǎƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘΣ 

ǎŜ ŀōƻǊŘŀǊƻƴ ǘŜƳłǘƛŎŀǎ ŎƻƳƻΥ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŘŜ ŎƭƻǿƴΣ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ǘŜŀǘǊŀƭΣ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ŘŜ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ƻǊŀƭ 

ŀƴǘŜ Ŝƭ ǇǵōƭƛŎƻΣ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ŜȄŀŎǘŀǎ Ŝƴ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀ ȅ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ 

ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀƭ ŜƴŎǳŀŘǊŜ ǘŜƳłǘƛŎƻ ŘŜ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀΦ 

.ŀƧƻ ŜǎǘŜ ŜǎǉǳŜƳŀ ŘŜƭ ǘŀƭƭŜǊ ά[ŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ wƛǎŀέ ǎŜ ƳŀƴǘǳǾƻ ƭŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŜƴƳŀǊŎŀŘŀ 

Ŝƴ Ŝƭ {ǳōǇǊƻȅŜŎǘƻ !ǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ {ƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀΣ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝ LƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ό!{/¢Lύ Ŝƴ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ 

hŀȄŀŎŀΣ ŎǊŜŀƴŘƻ ǳƴŀ ŘŜƳŀƴŘŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ŘƛŎƘƻ ǘŀƭƭŜǊΤ ǇŀǊŀ ƛƴƛŎƛƻǎ ŘŜƭ ŀƷƻ нлмс ŦǳŜ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ 

ǘǊŀǎƭŀŘŀǊ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ ŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŘŜƭ ƛǎǘƳƻΣ ȅ ŘŜ ƭƻǎ ±ŀƭƭŜǎ /ŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ 

ƛǘƛƴŜǊŀƴǘŜΣ ǇǳŜǎ ƳǳŎƘƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀŘƻǎ Ŝƴ ƛƴǎŎǊƛōƛǊǎŜ ŀƭ ǘŀƭƭŜǊ ǎŜ ŜƴŎƻƴǘǊŀōŀƴ ŀƭŜƧŀŘƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ 

ȅ ŜǊŀ Ƴłǎ ǊŜŘƛǘǳŀōƭŜ ǘǊŀǎƭŀŘŀǊ ŀƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎΣ ǉǳŜ ƳƻǾƛƭƛȊŀǊ ŀ Ƴłǎ ŘŜ ол ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ 

Ȋƻƴŀ ƛƴǘŜǊŜǎŀŘŀΦ 9ƭ ǘŀƭƭŜǊ ǎƛƎǳƛƽ ŦǳƴŎƛƻƴŀƴŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻǎ ǇŜǊƛƻŘƻǎ ǾŀŎŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ 

ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎΣ ŀǇŜǊǘǳǊŀƴŘƻ ŦŜŎƘŀǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳǊǎƻǎ ŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘƻŎŜƴǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀŘƻǎΣ ƻ ƭŀǎ 

ǊŜǳƴƛƻƴŜǎ ŘŜƭŜƎŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ƴƻ ŀŦŜŎǘŀǊ ƭƻǎ ǇŜǊƛƻŘƻǎ ŘŜ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ȅ ǇŜǊƳƛǎƻǎ ŘŜ 

ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭƻǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎΦ 
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! ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜƭ ŀƷƻ нлмсΣ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŀ ŘŜƭ ǘŀƭƭŜǊ ŎǊŜƽ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ƻōƧŜǘƛǾƻ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜ ŎƻƳƻ ǇŀǊŀ ǉǳŜ 

ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎ ȅ Ŝƭ ŜǉǳƛǇƻ ǉǳŜ ŎƻƴŦƻǊƳŀōŀ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ±ƛƴŎǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜƭ /h/L¢9L όŜƴǘƻƴŎŜǎ /h/¸¢ύ 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŀ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎƛŀ ŘŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ǳƴŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ǇŀǊŀ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀǊ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ȅ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ 

ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŀ ƭƻǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀŘƻǎΣ ȅ ŀǎƝ ŎƻƴǘŀǊ Ŏƻƴ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŎŀǇŀŎƛǘŀŘƻǎΣ ǎƻōǊŜ 

ǘƻŘƻ Ŝƴ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘŜǎ ŀƭŜƧŀŘŀǎ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŜƎǊŜǎŀŘƻǎ ŘŜ 

ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƎǊǳǇƻ ȅ Ǉŀȅŀǎƻǎ ŘŜ ƻŦƛŎƛƻΦ 

!ǎƝΣ ŘŜ ŦŜōǊŜǊƻ ŀ ŀōǊƛƭ ŘŜƭ нлмт ǎŜ ƭƭŜǾƽ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝƴ 

hŀȄŀŎŀΣ ǘƛǘǳƭŀŘƻ ά[ŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ wƛǎŀέΣ Ŏƻƴ п ƳƽŘǳƭƻǎΣ ƛƳǇŀǊǘƛŘƻǎ ǇƻǊ WŜŦŜǎ ŘŜ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ 

bŀǘǳǊŀƭŜǎΣ ŘŜ ƭŀ aŜǎŀ ¢ŞŎƴƛŎŀ ŘŜ 9ǎŎǳŜƭŀǎ {ŜŎǳƴŘŀǊƛŀǎ DŜƴŜǊŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ±ŀƭƭŜǎ /ŜƴǘǊŀƭŜǎΣ ƭŀ 

ǊŜƎƛƽƴ ŘŜƭ LǎǘƳƻ ȅ ǳƴ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ tŀȅŀǎƻǎ /ƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŘŜƭ /h/L¢9LΤ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭłƴŘƻǎŜ 

Ŝƴ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ [ŀ {ŀƭƭŜ hŀȄŀŎŀΣ ǉǳƛŜƴ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴƽ ǎǳ ǊŜǎǇŀƭŘƻ ŎƻƳƻ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ 

ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ǇŜǊƻ ǎƛƴ ŀƭŎŀƴȊŀǊ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊΤ ŦƻǊƳŀƴŘƻ ŀ ол ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΣ о ŘŜ Ŝƭƭƻǎ ǎŜ 

ƛƴǘŜƎǊŀǊƻƴ Ŝƴ ƳŜǎŜǎ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊŜǎ ŀƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜƭ /h/L¢9LΣ ǳƴƻ ŀ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘΣ ȅ ƻǘǊƻǎ п ƳłǎΣ 

ǉǳŜ ǎƛŜƴŘƻ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀ ȅ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ŎƻƳŜƴȊŀǊƻƴ ŀ ƛƴǘŜƎǊŀǊ ǇǊƻǇƛƻǎ 

ŜǉǳƛǇƻǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ Ŝƴ ǎǳǎ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŎŜŘŜƴŎƛŀΦ  

/ƻƴ Ŝǎǘŀ ǇǊǳŜōŀ Ǉƛƭƻǘƻ ŘŜƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻΣ ǎŜ ǇǳŘƻ ƻōǎŜǊǾŀǊ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŀ ȅ ŀŎŜǇǘŀŎƛƽƴ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ 

ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀ ȅ ƳŜŘƛŀ 

ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀǊƛƻǎ Ŏƻƴ ǇŜǊŦƛƭŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻǎΣ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ȅ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎ 

ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜƭ ƘǳƳƻǊΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ƭŀǎ ŘŜōƛƭƛŘŀŘŜǎ ȅ Ǉǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜƧƻǊŀΦ 

hōƧŜǘƛǾƻΥ ōǊƛƴŘŀǊ ŀ ƭƻǎ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎΣ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ƴƻǾŜŘƻǎŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎΣ ǉǳŜ 

ǇŜǊƳƛǘŀƴ ƳŜƧƻǊŀǊ ǎǳǎ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ȅ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴŘƻ ǎǳ 

ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭ ŎƻƳƻ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΦ  

hǊƛŜƴǘŀŎƛƻƴŜǎ ¢ŜƽǊƛŎŀǎΥ 

!ƴǘŜ ƭƻ ŜȄǇǳŜǎǘƻ ȅ ŜƴǘŜƴŘƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ǳƴŀ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƽƴ ǎƻǊǇǊŜƴŘŜ ǇŜǊƻ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀǊ ƳƻǘƛǾŀ ƭŀ ŘǳŘŀ 

ȅ ƎŜƴŜǊŀ ŘŜǎŜƻǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘŜǊΣ ǎŜ ǇƭŀƴǘŜƽ ƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŜƴƳŀǊŎŀŘŀǎ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴ ά5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀ 5ƛǾŜǊǘƛŘŀέ 

ōǳǎŎŀƴŘƻ ǉǳŜ ǉǳƛŜƴŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴ Ŝƴ ŘƛŎƘƻ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻΣ ǎŜ ŀǇǊƻǇƛŜƴ ŘŜ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ 

ǊŜŀƭƛȊŀǊ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎΣ ŘŜƳƻǎǘǊŀŎƛƻƴŜǎΣ ȅ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜΦ !ŘƛŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ǉǳŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǘŜŀǘǊƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ 

ŘŜǎǇƛŜǊǘŜƴ Ŝƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ǇƻǊ ŀŘŜƴǘǊŀǊǎŜ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ {Ŝ ǊŜŎƻƴƻŎŜ ǉǳŜ ƭƻǎ 

ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ǎƻƴ ǉǳƛŜƴŜǎ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘƛǊŜŎǘŀ ǇƻŘǊƝŀƴ ƎŜƴŜǊŀǊ ǳƴ ŎŀƳōƛƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘŜ ƴƛƷƻǎ 

ȅ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎ ǉǳŜ Ƙŀƴ ŜǎǘŀŘƻ ŀƭŜƧŀŘƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ǘŜƳŀǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΦ 
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9ǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŀŎƭŀǊŀǊ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ƛƴŦƻǊƳŀƭΣ Ŏǳȅƻ ǇǊƻǇƽǎƛǘƻ 

Ŝǎ άŘƛŦǳƴŘƛǊ Ŝƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ǇǵōƭƛŎƻ ƎŜƴŜǊŀƭέ ό9ǎǘǊŀŘŀΣ нллоύΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ŘŜōŜ ǎŜǊ 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀ ǳƴ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŦƻǊƳŀƭΣ ƴǳƴŎŀ ǳƴ ǎǳǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜ ŜƭƭŀΦ 

9ƴǘǊŜ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ǇŀǊŀ ŘƛǾǳƭƎŀǊ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝǎǘłƴ άƭŀ ƘŀōƛƭƛŘŀŘ 

ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎΣ ŘŜƭ Ŝƴǎŀȅƻ ȅ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴΣ ŘŜ ƭŀ 

ŎǊƝǘƛŎŀΣ ŘŜ ǘƻƳŀǊ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ƻǇƛƴƛƻƴŜǎ ȅ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ƻǘǊŀǎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎΣ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǳƴŀ ǾƛŘŀ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƽƴ 

ǎƻŎƛŀƭ ŀǎƻŎƛŀŘŀ ŀƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦέ ό9ǎǘǊŀŘŀΣ нллоΣ ǇΦ млύΦ 

{ƛ ǎŜ ƭƻƎǊŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŎƻƳǇǊǳŜōŜƴ ŀƭƎǳƴŀǎ ƭŜȅŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ 

ƭŀ ŀŎŎƛƽƴ ȅ ƴƻ ǎƻƭƻ ŘŜ ƭŀ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƽƴΣ ǎŜ ŦƻǊƳŀǊłƴ ƧƽǾŜƴŜǎ Ŏƻƴ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŦƛǊƳŜǎ ǉǳŜ ŀǇƭƛŎŀǊłƴ 

ǎƛƴ ƳŜŘƻ Ŝƭ ƳŞǘƻŘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ȅΣ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ǎǳ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ƳƻǘƛǾŀŎƛƽƴ Ŝ ƛƴǘŜǊŞǎΣ ǎŜ ŘŜŘƛŎŀǊŀƴ Ŝƴ ǳƴ 

ŦǳǘǳǊƻ ǇǊƽȄƛƳƻ ŀ ǳƴ łǊŜŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝƴ ǎǳ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭΦ 

Wŀȅŀƴǘ ±Φ bŀǊƭƛƪŀǊΣ ŀǎǘǊƻŦƝǎƛŎƻ LƴŘƛƻ ŜǎŎǊƛōƛƽ Ŝƴ мффс ά9ǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǉǳŜ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŜƴ 

ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎΣ ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ǉǳŜ ŘŜǎŎǳōǊŀƴ ǎǳ ŀǳǘŞƴǘƛŎŀ ǾƻŎŀŎƛƽƴ ȅ ǎƛŜƴǘŀƴ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ Ŝƴ ƭŀ 

ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎΦ ! ƳŜƴǳŘƻ ŘŜǎŎǳōǊŜƴ ŘŜƳŀǎƛŀŘƻ ǘŀǊŘŜ ƭƻ ǉǳŜ ǾŜǊŘŀŘŜǊŀƳŜƴǘŜ ƭŜǎ 

ƛƴǘŜǊŜǎŀΦέ όWŀȅŀƴǘΣ мффсύΦ {ƛ ǎŜ ŘŜǎŜŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ǎŜ ŀŎŜǊǉǳŜƴ ŀ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ǉǳƝƳƛŎƻπōƛƻƭƽƎƛŎŀǎ ȅ 

ƳŀǘŜƳłǘƛŎŀǎ ǎŜ ŘŜōŜƴ ŦƻǊƳŀǊ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀŘƻǎ Ŝƴ ŜƭƭŀǎΣ Ŏƻƴ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ȅ ƳƻǘƛǾŀŎƛƽƴΣ ǉǳŜ 

ŀŘŜƳłǎ ǘŜƴƎŀƴ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ƭƻǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘƛŘłŎǘƛŎƻǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ǉǳŜ ŎƻƴŘǳȊŎŀƴ ŀ ǳƴŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀπ

ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ǊŜŎǊŜŀǘƛǾƻΣ ǉǳŜ ǎƻǊǇǊŜƴŘŀ ŀ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΣ ǉǳŜ ŜǎǘƛƳǳƭŜ ǎǳ ƛƴǘŜǊŞǎ ȅ ŎǊŜŀǘƛǾƛŘŀŘ ǇŀǊŀ 

ǉǳŜ ŘŜ ŜǎǘŜ ƳƻŘƻ ǎŜ ŎƻƴǎǘǊǳȅŀƴ ƴǳŜǾƻǎ ŎŀƳƛƴƻǎ ȅ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎΦ 

[ƻǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ǎƻƴ 5ƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ /ƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ Ŝƴ ǇƻǘŜƴŎƛŀΣ ǇƻǊ Ŝǎƻ ŘŜǎŜŀƳƻǎ ƳƻǘƛǾŀǊƭƻǎ ŀ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ 

ŎƛŜǊǊŜƴ ŀ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŎƻƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŀƭŜǎ ǎŜ ǾŀƭŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ŀǳƭŀΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ 

ŎƻƴǎǘǊǳȅŀƴ ȅ ƎŜƴŜǊŜƴ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀƴ Ŝƭ ƛƴǘŜǊŎŀƳōƛƻ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎΣ ǉǳŜ ŜȄƛǎǘŀ ǳƴŀ 

ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ȅ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǇǳŜŘŀ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ȅ ŎƻƴŦƛŀōƭŜ 

ǉǳŜ ƳǳŜǎǘǊŜ ƻǇƛƴƛƻƴŜǎΣ ŎǊƝǘƛŎŀǎΣ ǉǳŜ ǊŜŎǳǊǊŀƴ ŀ ƭƛōǊƻǎΣ ǊŜǾƛǎǘŀǎ ȅ ŀƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀǎ ƴǳŜǾŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ ŘŜ 

ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΦ {Ŝ ƴŜŎŜǎƛǘŀ ǇŜǊŘŜǊ Ŝƭ ƳƛŜŘƻ ŀ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ǊŜƎǊŜǎŀǊ ŀ ƭƻǎ 

ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻǎ ȅ ǳǎŀǊƭƻǎ ŀǵƴ Ŏƻƴ ǎǳǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ƭƛƳƛǘŀŘƻǎΦ 

5ǳǊŀƴǘŜ ƭŀǎ ǊŜǳƴƛƻƴŜǎ ŘŜ ǇƭŀƴŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ȅ ƳƽŘǳƭƻǎ ŘŜƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻΣ ǎǳǊƎƛŜǊƻƴ ƭŀǎ 

ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ƛƴǘŜǊǊƻƎŀƴǘŜǎΥ ΛǉǳŞ Ŝǎ ƭƻ ǉǳŜ ƴǳŜǎǘǊƻǎ ƴƛƷƻǎ ȅ ƧƽǾŜƴŜǎ Ŝǎǘłƴ ŀǇǊŜƴŘƛŜƴŘƻ ŀƘƻǊŀΣ ȅ ǉǳŞ 

ŀǇǊŜƴŘƝŀƳƻǎ ƴƻǎƻǘǊƻǎ ŀ Ŝǎŀ ŜŘŀŘΚ Λ/ƻƴ ǉǳŞ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ȅ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ǘƛŜƴŜƴ ŎƻƴǘŀŎǘƻΣ ŎƻƳǇŀǊŀŘŀ 

Ŏƻƴ ƭŀ ŘŜ ƘŀŎŜ ǳƴƻǎ ŀƷƻǎΚ ΛvǳŞ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀΚ Λ9ƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊ Ƴłǎ ǎƻōǊŜ ŀǾŀƴŎŜǎ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻǎΚ Λ9ƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ Ŝƴ ǎǳ ŜƴǘƻǊƴƻ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ȅ 

ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ǾłƭƛŘŀǎ ȅ ŎƻƴŦƛŀōƭŜǎ ǇŀǊŀ ŀŎŜǊŎŀǊǎŜ ŀƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ȅ ƭŀ 

ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀΚ  
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/ƻƳƻ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΣ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴƛǎǘŀǎ ȅ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΣ Ŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀŎŎŜŘŜǊ ŀ ƭƻǎ 

ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ǇƻǊ ƳǵƭǘƛǇƭŜǎ ǊŀȊƻƴŜǎΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ŘƛŎŜ /ƭŀȄǘƻƴ όмффпύ  

ζƛƳǇƻǊǘŀƴ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ƳŜƧƻǊŜǎ ƳŀƴŜǊŀǎ ŘŜ ŜȄǇƭƻǊŀǊ Ŝƭ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ 

ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀΣ ǎƛƴ ŘŀƷŀǊƭŀ ȅ ǎƛƴ ŀƘƻƎŀǊ ŀƭ ǇƭŀƴŜǘŀΦ LƳǇƻǊǘŀƴ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ 

ǇŜǊǎƻƴŀ ǇŀǊŀ ƛƴǘǊƻŘǳŎƛǊǎŜ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ǇƻǊ ǇƭŀŎŜǊ ȅ ŘƛǾŜǊǎƛƽƴΦ LƳǇƻǊǘŀƴ ǇƻǊǉǳŜ 

ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ƴŜŎŜǎƛǘŀƴ ǎŜƴǘƛǊ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜƴ ŀƭƎǵƴ ŎƻƴǘǊƻƭ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ȅ Ŝƭ ƳŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 

ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀƴ Ŝƴ ǎǳǎ ǾƛŘŀǎ ΦΦΦ Ŝ ƛƳǇƻǊǘŀƴ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ 

ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ȅ Ŝƴ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŎŀƳōƛƻ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊŀ ŎǳƭǘǳǊŀΧηΦ 

/ƻƴ Ŝǎǘŀ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀ Ŝ ƛƴǘŜǊŞǎ ǇƻǊ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ ƭƻ ŀǇŀǎƛƻƴŀƴǘŜ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻΣ ǎŜ 

ŦǳŜǊƻƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀƴŘƻ ƭƻǎ ǘŜƳŀǎ ǉǳŜ ƭƭŀƳŀƴ ƭŀ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƘƛŎƻǎ Ŝƴ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀΣ ȅ ƭƻǎ ǘŜƳŀǎ 

ǉǳŜ Ŝƴ ŜǎǘŜ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ǎǳ ǾƛŘŀ ƭŜǎ ǇŀǊŜŎŜƴ ŀōǳǊǊƛŘƻǎ ƻ ƛƴƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘŜǊΦ /ƛŜǊǘƻ Ŝǎ ǉǳŜ ƴƻ 

ǇƻŘŜƳƻǎ ƴƛ ŘŜōŜƳƻǎ ŎƻƴŦƻǊƳŀǊƴƻǎ Ŏƻƴ ǉǳŜ ǎƽƭƻ ǳƴƻǎ ǇƻŎƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǎŜ ǎƛŜƴǘŀƴ ŀǘǊŀƝŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀǎ 

ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭŀ ƳŀȅƻǊƝŀ ǎŜ ŀōǳǊǊŜƴΣ ƭŜǎ ǊŜǎǳƭǘŀ ŘƛŦƝŎƛƭ ȅ ǇƛŜǊŘŜƴ Ŝƭ ŜƴǘǳǎƛŀǎƳƻΦ /ƻƳƻ 

ōƛŜƴ ǎŜƷŀƭŀ /ƭŀȄǘƻƴΣ ζǎŜŀ Ŏǳŀƭ ǎŜŀ Ŝƭ ŎǳǊǊƝŎǳƭƻ ȅ ǎŜŀ Ŏǳŀƭ ǎŜŀ ǎǳ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎƛŀΣ ŀƭƎǳƴƻǎ 

ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ƭƻ ǎŜƎǳƛǊłƴ ƳŜƧƻǊ ǉǳŜ ƻǘǊƻǎΦ [ŀ ŎǳŜǎǘƛƽƴ Ŝǎ ǉǳŜ ǎŜŀ ƭƻ ǉǳŜ ǎŜŀ ƭƻ ǉǳŜ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǎŜ 

ƭƭŜǾŜƴ ŎƻƴǎƛƎƻΣ ŘŜōŜǊł ǎŜǊ ǾŜǊŘŀŘŜǊŀƳŜƴǘŜ ǵǘƛƭ ǇƻǊ ŘŜǊŜŎƘƻ ǇǊƻǇƛƻηΦ 

bǳŜǎǘǊŀ ǇǊŜƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ǎŜ ŎŜƴǘǊŀ ŜƴǘƻƴŎŜǎ Ŝƴ ŎƽƳƻ ǇƻŘŜƳƻǎ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ Ŝ ƛƴŎŜƴǘƛǾŀǊ Ŝƴ 

ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊΦ LƴŘǳŘŀōƭŜƳŜƴǘŜ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ǘŀǊŜŀ ǵƴƛŎŀ ƴƛ ŜȄŎƭǳǎƛǾŀ ŘŜ ƭŀ 

ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŦƻǊƳŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎΣ ƴƛ Ŝƭƭŀ ǇƻǊ ǎƝ ǎƻƭŀ ǇƻŘǊł ƭƻƎǊŀǊ ŎŀƳōƛƻǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎΦ tŜǊƻ ǎƝ 

ŘŜōŜƳƻǎ ŎǳŜǎǘƛƻƴŀǊƴƻǎ ŎƽƳƻ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ǇǳŜŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ 

ŀŘǉǳƛŜǊŀƴ ƭƻǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ȅ ŘŜǎǘǊŜȊŀǎ ŀŘŜŎǳŀŘƻǎ ȅ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊ ȅ ǎŜƎǳƛǊ ŀǇǊŜƴŘƛŜƴŘƻΣ 

ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǉǳŜ ǇǳŜŘŀƴ ŎƻƴƻŎŜǊΣ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ȅ ŀŎǘǳŀǊ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘƻǉǳŜ ǾƛǾƛǊΣ ŘƻƴŘŜ ƭƻ ǵƴƛŎƻ 

ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ǎŜǊł Ŝƭ ŎŀƳōƛƻΦ  

άtƻǊ ƻǘǊŀ ǇŀǊǘŜ ŜǎŜ ŎŀƳōƛƻ ǎŜ ŘŜōŜ Ŝƴ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ ŀƭ ƛƳǇŀŎǘƻ ŘŜƭ ōƛƴƻƳƛƻ ŎƛŜƴŎƛŀπǘŞŎƴƛŎŀΦ 9ǎǘƻ 

ƴƻǎ ŎƻƴŘǳŎŜ ŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀǊƴƻǎ ǉǳŞ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎΣ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ Ǿƛǎǘŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭ ȅ ǎƻŎƛŀƭΣ ƭŜ 

ǎƻƴ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ŀ ŎŀŘŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻ ǇŀǊŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ ƭŀ ǾƛŘŀ ŎƻǘƛŘƛŀƴŀΣ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊǎŜ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀǊǎŜ ŘŜ 

ƳŀƴŜǊŀ ŎǊƝǘƛŎŀ ȅ ŀǳǘƽƴƻƳŀ ŀ Ŝƭƭŀ ȅ ǎŜǊ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ǘƻƳŀǊ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ όCǳǊƳŀƴΥ нлмсύέ 

 

!ǎƝΣ ǎŜ ƘƛȊƻ Ƴǳȅ ƴƻǘƻǊƛƻ ǉǳŜ ƭŀǎ ŜŘŀŘŜǎ ŜƴǘǊŜ мм ȅ мп ŀƷƻǎ ǎƻƴ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ łƭƎƛŘƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ 

ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ƘŀŎƛŀ ǾƻŎŀŎƛƻƴŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎΤ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ Ŝǎ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ŜǘŀǇŀ ŘŜ ŀǎƛǎǘƛǊ ŀ 

ƭŀ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀΣ ŘƻƴŘŜΣ ǇƻǊ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ŦŀŎǘƻǊŜǎ όŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŦƝǎƛŎƻΣ ǇǎƛŎƻǎƻŎƛŀƭΣ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŘŜ ǇǊƻŎŜŘŜƴŎƛŀΣ 

ŜǘŎΦύΣ ǎŜ ǎƛŜƴǘŜƴ Ŝƴ ǳƴŀ ŜǎǇŜŎƛŀ ŘŜ άƭƛƳōƻέΣ ǊŜŎƛŞƴ ǘƻƳŀƴŘƻ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳ ǇǊƻǇƛƻ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ȅ 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǉǳŜ ŀŘǉǳƛŜǊŜ ŀƭ ŎǊŜŎŜǊΣ ŜƭƛƎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ǎŜǊł ŘŜ ǎǳ ǾƛŘŀ Ŝƴ ǳƴ ƳŜŘƛŀƴƻ ǇƭŀȊƻΣ ȅ Ŝǎ Ŝƭ 
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ƳƻƳŜƴǘƻ ŀŘŜŎǳŀŘƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƛŘŜŀǎ ȅ ƳŜǘŀǎ ŀ ƭŀǊƎƻ ǇƭŀȊƻΦ 9ǎǘƻ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻ ŘƛǊŜŎǘŀƳŜƴǘŜ 

Ŏƻƴ ǎǳǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ Ŝ ƛƴǘŜǊŜǎŜǎ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ 

ŘŜǎŜƴǾǳŜƭǾŜƴ ŀ ŘƛŀǊƛƻΦ 

9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ƭŀ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ Ŝǎ ǎƛƴ ŘǳŘŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀΣ ǇŜǊƻ ƴƻ Ŝǎ ƭŀ ǎƻƭŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΤ ŀŘŜƳłǎΣ ŘŜōŜǊƝŀ ǎŜǊ ŎŀǇŀȊ ŘŜ 

ōǊƛƴŘŀǊ ŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎπŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ȅ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ǉǳŜ ǇƻǎŜŀƴ ǳƴ ŎŀǊłŎǘŜǊ ǎƻŎƛŀƭΣ ǇŀǊŀ 

ǉǳŜ ŀŘǉǳƛŜǊŀƴ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ Ŝƴ Ŝƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ŘŜōŀǘƛǊ ŎƛŜǊǘƻǎ ǘŜƳŀǎ ŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘΦ !ǎƛƳƛǎƳƻΣ Ƙŀ ŘŜ 

ƛƴǘǊƻŘǳŎƛǊƭŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ ŦǳƴŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ŎŀǇŀȊ ŘŜ ŜȄǇƭƛŎŀǊ ŦŜƴƽƳŜƴƻǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ŎƻǘƛŘƛŀƴƻǎ ȅ 

ŘƻǘŀǊƭƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ ƛƴŘŀƎŀǊ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƴŀǘǳǊŀƭ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƻōƧŜǘƛǾŀΣ ǊƛƎǳǊƻǎŀ 

ȅ ŎƻƴǘǊŀǎǘŀŘŀΦ 5Ŝƭ ƳƛǎƳƻ ƳƻŘƻΣ ƴƻ ŘŜōŜǊƝŀ ŘƛǎƛƳǳƭŀǊǎŜ Ŝƭ ǇŀǇŜƭ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ƻǇǊŜǎƛƽƴ ǉǳŜ ƭŀ 

ŎƛŜƴŎƛŀ ǇǳŜŘŜ ŀŘǉǳƛǊƛǊ Ŝƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀǎ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎΥ ǇŀǊŀ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊ ƭŀǎ ƳƛǎƳŀǎ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŜŘǳŎŀǊ 

ŎǊƝǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀ ƭŀǎ ƴǳŜǾŀǎ ƎŜƴŜǊŀŎƛƻƴŜǎΦ 

tƻǊ ŜƭƭƻΣ ǊŜǎǳƭǘŀ ŀŘŜŎǳŀŘƻ ǊŜǘƻƳŀǊ ƭƻ ǉǳŜ ŎƻƳǇŀǊǘŜ aŜƭƛƴŀ CǳǊƳŀƴ Ŝƴ ά9ŘǳŎŀǊ ƳŜƴǘŜǎ ŎǳǊƛƻǎŀǎέ 

όнлмсύΣ ǎŜƷŀƭŀƴŘƻ ǉǳŜ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜ ƭŀǎ /ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŘŜōŜ ŜǎǘƛƳǳƭŀǊΣ ŜƴǘǊŜ ƻǘǊƻǎ 

ŀǎǇŜŎǘƻǎΥ 

π [ŀ ŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ǳƴ ŦŜƴƽƳŜƴƻ ƴǳŜǾƻ ƻ ŀ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ƛƴŜǎǇŜǊŀŘƻ 

π 9ƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ǇƻǊ ƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭ ŀƳōƛŜƴǘŜ ȅ ǎǳ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ 

π 9ƭ ŜǎǇƝǊƛǘǳ ŘŜ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ȅ ŘŜ ǘŜƴŀŎƛŘŀŘ 

π [ŀ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ ŘŜ ŎŀŘŀ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜ Ŝƴ ǎƝ ƳƛǎƳƻ 

π [ŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ŎǳƛŘŀǊ ŘŜ ǎǳ ǇǊƻǇƛƻ ŎǳŜǊǇƻ 

π 9ƭ ŜǎǇƝǊƛǘǳ ŎǊƝǘƛŎƻΣ ǉǳŜ ǎǳǇƻƴŜ ƴƻ ŎƻƴǘŜƴǘŀǊǎŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ǇŀǎƛǾŀ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ǳƴŀ ζǾŜǊŘŀŘ ǊŜǾŜƭŀŘŀ 

Ŝ ƛƴŎǳŜǎǘƛƻƴŀōƭŜη 

π [ŀ ŦƭŜȄƛōƛƭƛŘŀŘ ƛƴǘŜƭŜŎǘǳŀƭ 

π 9ƭ ǊƛƎƻǊ ƳŜǘƽŘƛŎƻ 

π [ŀ ƘŀōƛƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ƳŀƴŜƧŀǊ Ŝƭ ŎŀƳōƛƻΣ ǇŀǊŀ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊǎŜ ŀ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ŎŀƳōƛŀƴǘŜǎ ȅ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀǎ 

π 9ƭ ŀǇǊŜŎƛƻ ŘŜƭ ǘǊŀōŀƧƻ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊ Ŝƴ ŜǉǳƛǇƻ 

π 9ƭ ǊŜǎǇŜǘƻ ǇƻǊ ƭŀǎ ƻǇƛƴƛƻƴŜǎ ŀƧŜƴŀǎΣ ƭŀ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ŘƛǎŎǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ƛŘŜŀǎ ȅ ƭŀ ŀŘƻǇŎƛƽƴ ŘŜ 

ǇƻǎǘǳǊŀǎ ǇǊƻǇƛŀǎ Ŝƴ ǳƴ ŀƳōƛŜƴǘŜ ǘƻƭŜǊŀƴǘŜ ȅ ŘŜƳƻŎǊłǘƛŎƻΦ 
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9ƭ ǇŀǇŜƭ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŀƧŜƴŀǎ ŀ ƭŀ ŦŀƳƛƭƛŀ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ Ŝƭ ƴƛƷƻ ƻ ƭŀ ƴƛƷŀ ǉǳŜ ŎƻƳƛŜƴȊŀ ŀ 

ǘǊŀƴǎƛǘŀǊ Ŝǎǘŀ ŦŀǎŜΣ ǎŜ ǘƻǊƴŀ Ƴǳȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ !ǎƝΣ Ŝƭ Ǌƻƭ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴΣ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΣ ŘŜ ƭƻǎ 

ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ȅ ŘŜ ǎǳǎ ǇŀŘǊŜǎ ŎƻōǊŀ ǳƴŀ ŘƛƳŜƴǎƛƽƴ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ŎƻƴǘŜȄǘƻΣ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭΣ 

ȅ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊΣ ǇǳŜŘŜƴ ȅ ŘŜōŜƴ ŎƻƴŎŜōƛǊǎŜ ǘŀƳōƛŞƴ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ 

ŦŀǾƻǊŜŎŜǊ ƭŀ ŀǳǘƻŜǎǘƛƳŀ ȅ ƭŀ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ Ŝƴ ǎƝ ƳƛǎƳƻǎΤ Ŝƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ƭŀ ŀŘƳƛǎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎŀƳōƛƻǎ 

ŦƝǎƛŎƻǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƴŘƻΤ Ŝƭ ǊŜǎǇŜǘƻ ŘŜ ǎǳǎ ƻǇƛƴƛƻƴŜǎ ȅ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǊŜǎǇŜǘŀǊ ƭŀǎ ŘŜ ƭƻǎ 

ŘŜƳłǎΦ 5ŜōŜǊƝŀ ŜǎǘƛƳǳƭŀǊ ƭŀǎ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎ ǘƻƭŜǊŀƴǘŜǎ ŎƻƴǎƛƎƻ ƳƛǎƳƻǎ ȅ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƻǘǊƻǎΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŀƭ ŀǇǊŜŎƛƻ 

ǇƻǊ Ŝƭ ŘƛłƭƻƎƻ ȅ ƭŀ ŀǊƳƻƴƝŀΦ 

!ƭ ƳƛǎƳƻ ǘƛŜƳǇƻΣ ƴƻ ŘŜōŜƳƻǎ ƻƭǾƛŘŀǊ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ŜǘŀǇŀ ƳŀǊŎŀ ƭŀ ŎǳƭƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ 

ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛŀΣ ǇƻǊ ƭƻ Ŏǳŀƭ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ŎŀǊłŎǘŜǊ ŜȄǇƭƻǊŀǘƻǊƛƻ ŘŜ ŀǇǘƛǘǳŘŜǎ ȅ ǾƻŎŀŎƛƻƴŜǎΣ 

ŘŜōƛŜƴŘƻΣ Ŝƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ǾƻŎŀŎƛƻƴŀƭ ŀŘŜŎǳŀŘŀ ƘŀŎƛŀ ƭƻǎ ƴƛǾŜƭŜǎ 

ǎǳǇŜǊƛƻǊŜǎ ƻ ƘŀŎƛŀ ƭŀ ǾƛŘŀ ƭŀōƻǊŀƭΦ [ŀ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŦǳƴŎƛƽƴ ǎŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ǎƛ ŜƴǘŜƴŘŜƳƻǎ ǇƻǊ 

ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŀŎƻƳǇŀƷŀǊ ŀƭ ƴƛƷƻπŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ǎƝ ƳƛǎƳƻΣ ŘŜ ǎǳǎ 

ƛƴǘŜǊŜǎŜǎ ȅ ŀǇǘƛǘǳŘŜǎΣ ŘŜ ǎǳǎ ƳƻŘƻǎ ŘŜ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ȅ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΦ 9ƭ ŀƭǳƳƴƻ ǉǳŜ ŎǳǊǎŀ Ŝƭ ǵƭǘƛƳƻ ŀƷƻ 

ŘŜ Ŝǎǘŀ ŜǘŀǇŀΣ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ ǳƴ ƳƻƳŜƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǇŜǊŦƛƭŀǊ ǎǳ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛŘŀŘ ȅ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǊ 

ǎǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǾƛŘŀΦ 

tƻǊ ǘƻŘƻ ƭƻ ŀƴǘŜǎ ŜȄǇǊŜǎŀŘƻΣ Ŝǎ ǳƴŀ ŜǘŀǇŀ ǉǳŜ ŘŜōŜǊƝŀ ōǊƛƴŘŀǊ ǳƴŀ ōŀǎŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ŎƻƳǵƴ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎΣ 

ŀŘŀǇǘłƴŘƻǎŜ ŀ ƭŀǎ ŀǇǘƛǘǳŘŜǎ ȅ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ǳƴƻΣ ǊŜǎǇŜǘŀƴŘƻ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ȅ ƭŀ ƘŜǘŜǊƻƎŜƴŜƛŘŀŘΦ 

¦ƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ǉǳŜ ǎƛǊǾŀ ŘŜ ǇŀǎŀǇƻǊǘŜ ǇŀǊŀ ǳƴŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΣ Ŝƴ ƭŀ ƳŜŘƛŘŀ Ŝƴ ǉǳŜ ǎŜŀ 

ƳƻǘƛǾŀŘƻǊŀ ȅ ōǊƛƴŘŜ ƭŀǎ ōŀǎŜǎ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊ ŘǳǊŀƴǘŜ ǘƻŘŀ ƭŀ ǾƛŘŀΦ ¸ Ŝǎ ŀǉǳƝ ŘƻƴŘŜ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ǘƻƳŀ ǳƴ ǇŀǇŜƭ ǇǊŜǇƻƴŘŜǊŀƴǘŜ Ŝƴ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀ ŀǎƛƳƛƭŀǊ ŘŜ ƳŜƧƻǊ ƳŀƴŜǊŀ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ 

ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀΣ ȅ ƭŀ Ǉŀǎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŜǎ ǉǳŜ ƴƻǎ ŀƴǘŜŎŜŘŜƴΣ ǉǳŜ Ŏƻƴ ǎǳ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜƧŀƴ 

ǳƴŀ ǎƽƭƛŘŀ ōŀǎŜ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ƭŀǎ ƴǳŜǾŀǎ ƎŜƴŜǊŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƴǘƛƴǵŜƴ ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴŘƻ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ 

ǎƻŎƛŜŘŀŘ ƻŀȄŀǉǳŜƷŀ Ŏƻƴ ŎǳƭǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀΦ 

aŞǘƻŘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ 

9ǎǘŜ Ŝǎ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ ŘƛǇƭƻƳŀŘƻ ŀ ƴƛǾŜƭ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ ǇƻǊ ǳƴ /ƻƴǎŜƧƻ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ǳƴŀ LƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ 

ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ {ǳǇŜǊƛƻǊΣ ƎǊŀǘǳƛǘƻ ȅ Ŏƻƴ ǾŀƭƛŘŜȊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊΤ Ŝǎ ǘƻǘŀƭƳŜƴǘŜ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀƭΣ ȅ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŞǎǘŜ 

ŀƷƻ Ŝǎǘł ƛƴŎƭǳƛŘŀ Ŝƴ ŎŀǘłƭƻƎƻ ŘŜ ǇƻǎƎǊŀŘƻǎ ŘŜƭ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ tƻƭƛǘŞŎƴƛŎƻ bŀŎƛƻƴŀƭ όLtbύ Ŏƻƴ ǘǊŜǎ ŀƷƻ ŘŜ 

ǾƛƎŜƴŎƛŀ Ŝƴ ǎǳ ǊŜƎƛǎǘǊƻΣ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ŘǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ р ƳŜǎŜǎΣ н ŘƝŀǎ ǇƻǊ ǎŜƳŀƴŀ όǾƛŜǊƴŜǎ ȅ ǎłōŀŘƻύΦ {Ŝ ōǳǎŎŀ 

ǉǳŜ ŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀǊΣ ƭƻǎ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŜƴ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ƛƴǘŜƎǊŀƭΦ 

9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ǇŀǊŀ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŜƳƛǎƛƽƴ ŘŜƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀΣ Ŏƻƴ ƭƻǎ 

ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜǎ ƻōǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀΣ ȅ Ŏƻƴ ƭŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŦƻǊǘŀƭŜŎŜǊ ƭŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ 

ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭ Ŏƻƴ Ŝƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Ltb ǇǊŜǎŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŜƴǘƛŘŀŘΣ ǎŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀ ǳƴ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ 
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Ŏƻƴ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ŀŘŜŎǳŀŘŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊ Ŝƭ ǊŜǎǇŀƭŘƻ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭ ȅ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ŘƛŎƘŀ 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘΣ ŎƻƴǘŀƴŘƻ ŀŎǘǳŀƭƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ оф ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎ ŘŜ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ пр ƛƴǎŎǊƛǘƻǎΤ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭƻǎΣ 

ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜǎ ȅ /ŜƴǘǊƻǎ ŘŜ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴΥ ¦¢±/hΣ /LL5LwΣ ¦a!wΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ [ŀ 

{ŀƭƭŜΣ LtbΣ L¢±hΣ L¢hΣ /ŜƴǘǊƻ wŜƎƛƻƴŀƭ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ bƻǊƳŀƭ ŘŜ hŀȄŀŎŀΣ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎ 

{ƻŎƛƻƭƽƎƛŎŀǎ ¦!.WhΣ 9ǎŎǳŜƭŀ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ȅ 9ǎŎǳŜƭŀ ŘŜ ±ŜǘŜǊƛƴŀǊƛŀ ȅ  ½ƻƻǘŜŎƴƛŀ ŘŜ ƭŀ ¦!.WhΣ Ŝ 

ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊΥ /h.!hΣ /.¢L{Σ /9/¸¢9h ȅ /{9LLhΦ 

 

9ƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ŜǎǘǳǾƻ ŘƛǾƛŘƛŘƻ Ŝƴ ŎƛƴŎƻ ƳƽŘǳƭƻǎΥ 

1. 5L±¦[D!/LhbΥ I!.[!w /hb /L9b/L! 

2. [! /L9b/L! 59[ ¢9!¢wh ¸ 9[ ¢9!¢wh 59 [! /L9b/L! 

3. /hbC9w9b/L!{ t9wChwa#¢L/!{ 

4. ¢![[9w9{ 59 5L±¦[D!/Ljb /L9b¢NCL/! 

5. 9±9b¢h{ /L9b¢NCL/h{Φ 

9ƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ Ŝƴ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƳƽŘǳƭƻǎΣ ŜǎǘǳǾƻ ŀ ŎŀǊƎƻ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ŀƳǇƭƛƻ 

ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƻƳƻ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΣ ȅ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŜǎ ŘŜƭ [ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŘŜ 

9ŘǳŎŀŎƛƽƴ !ƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜƭ /LL5LwπLtb ¦ƴƛŘŀŘ hŀȄŀŎŀΣ 9ǎŎǳŜƭŀ ŘŜ .Ŝƭƭŀǎ !ǊǘŜǎ ¦!.WhΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ 

ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎ ƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ƛƴǾƛǘŀŘƻǎ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ tǳŜōƭŀ ό¦t!9tύΣ Ŝƭ 

Ltb ¦ƴƛŘŀŘ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ȅ ±ŜǊŀŎǊǳȊΣ {ƻŎƛŜŘŀŘ aŜȄƛŎŀƴŀ ǇŀǊŀ ƭŀ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ 
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¢ŞŎƴƛŎŀΣ !Φ/Φ ό{ha95L/¸¢ύΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ bŀŎƛƻƴŀƭ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ό¦b!aύΣ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴŘƻ 

ǾƛŘŜƻŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎ Ŏƻƴ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ŘŜ [ƻƴŘǊŜǎΣ ƻŦƛŎƛƴŀǎ ŘŜ DƻƻƎƭŜ Ŝƴ /ƛǳŘŀŘ ŘŜ aŞȄƛŎƻΣ 

{ha95L/¸¢ ȅ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ό5D5/ύ ¦b!aΦ 

/ŀŘŀ ƳƽŘǳƭƻ ŦǳŜ ŜǾŀƭǳŀŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǳƴŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀǊΣ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŜ ǊŜŎŀȅƽ 

ōǳŜƴŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŀŎǊŜŘƛǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŘƛŎƘƻ ƳƽŘǳƭƻΤ Ƙǳōƻ ŜǾŀƭǳŀŎƛƻƴŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎΣ ȅ ǘŀƳōƛŞƴ ǇƻǊ 

ŜǉǳƛǇƻǎΣ ŘŜǇŜƴŘƛŜƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ ŀōƻǊŘŀŘŀΣ Ŏǳȅƻǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŦǳŜǊƻƴΥ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ƛƳǇŀǊǘƛŘƻǎ ǇƻǊ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ŘŜƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻΣ /ƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎ aŀƎƛǎǘǊŀƭŜǎΣ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎ 

ǇŜǊŦƻǊƳłǘƛŎŀǎΣ ǘŜŀǘǊƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ȅ ŦƻǊƻǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦ 9ǎǘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǎŜ ƭƭŜǾŀǊƻƴ ŀ Ŏŀōƻ 

Ŝƴ ƭŀǎ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ /LL5LwΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ Ŝƴ ŜǎŎǳŜƭŀǎ ŎŜǊŎŀƴŀǎ ȅ Ŝƴ Ŝƭ !ƴŘŀŘƻǊ ¢ǳǊƝǎǘƛŎƻ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŎƛǳŘŀŘ 

¦ƴ Ǉǳƴǘƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊŀ ƭƭŜǾŀǊ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƭ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻ Ƙŀ ǎƛŘƻ Ŝƭ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ǇŀƎƻǎ 

ŘŜ ǇŜǊƳƛǎƻ ŘŜ ǳǎƻ ŘŜ ŜǎǇŀŎƛƻǎΣ ƭƻǎ ǘǊłƳƛǘŜǎ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜȊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊΣ ǘǊŀǎƭŀŘƻΣ ƘƻǎǇŜŘŀƧŜ ȅ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ ŘŜ 

ƭƻǎ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎ ƛƴǾƛǘŀŘƻǎΣ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ŀ ǳǘƛƭƛȊŀǊΤ ŀƭ ƴƻ ŎƻōǊŀǊ ƭŀ ƛƴǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ŀƭ ŘƛǇƭƻƳŀŘƻΣ ƭƻǎ Ǝŀǎǘƻǎ 

ǇŀǊŀ ǎǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ƙŀƴ ǎƛŘƻ ŎǳōƛŜǊǘƻǎ ǇƻǊ Ŝƭ /h/L¢9L ȅ Ŝƭ /LL5LwΣ ŜȄŎŜǇǘǳŀƴŘƻ ŀƭƎǳƴŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ 

ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ǇƻǊ ŜǉǳƛǇƻǎΣ ŘƻƴŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊƻƴ ǎǳ ǇǊƻǇƛƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭΦ 

!ƭ ƴƻ ŎƻƴǘŀǊ Ŏƻƴ ŦǳŜƴǘŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ ŀ ƭƻǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŜǎΣ ŦǳŜ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǉǳŜ Ŝƭ 

5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ǘǳǾƛŜǊŀ ŎǳǇƻ ƭƛƳƛǘŀŘƻΣ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜƴŘƻ ŎƛŜǊǘƻǎ ŎǊƛǘŜǊƛƻǎ ŘŜ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΣ 

ŘŜ ƳƻŘƻ ǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ŀƳōŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ǎŜ ǇǳŘƛŜǊŀ ŎǳōǊƛǊ Ŝƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜ ŎŀŘŀ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀ ƳƻŘƻ ŘŜ ōŜŎŀ 

ŘŜ ƛƴǎŎǊƛǇŎƛƽƴΦ {Ŝ ǊŜŎƛōƛŜǊƻƴ Ƴłǎ ŘŜ сл ǎƻƭƛŎƛǘǳŘŜǎΣ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŀƭŜǎ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊƻƴ пр ǇŜǊŦƛƭŜǎ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀƭ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻǎΣ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘ Ŝ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻŎŜŘŜƴŎƛŀΣ ȅ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ŘŜ 

ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀŘŀΣ ŦƛƴŀƭƛȊŀƴŘƻ Ŏƻƴ оф ƎǊŀŘǳŀŘƻǎ Ŝƴ Ŝǎǘŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŜǘŀǇŀ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜȊ 

ƻŦƛŎƛŀƭΦ 

wŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎΥ 

5ŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ŎƛƴŎƻ ƳŜǎŜǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ȅ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜǎΣ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎǳƭƳƛƴŀǊ ŜǎǘŜ 5ƛǇƭƻƳŀŘƻΣ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ 

ŘŜ hŀȄŀŎŀ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ оф ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŎŀǇŀŎƛǘŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ 

ȅ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ Ŝƴ ǎǳǎ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƻǊƛƎŜƴΣ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴŘƻ ǳƴ ƎǊǳǇƻ 

ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀ Ŏƻƴ ǇŜǊŦƛƭŜǎ ŘƛǾŜǊǎƻǎΥ ŎƻƳǳƴƛŎƽƭƻƎƻǎ ȅ ǇŜǊƛƻŘƛǎǘŀǎΣ ŘƻŎŜƴǘŜǎ 

ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƎǊǳǇƻΣ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ȅ ŘŜ ŎŀƳǇƻΣ ƛƴƎŜƴƛŜǊƻǎΣ ŜŘǳŎŀŘƻǊŜǎΣ ǎŜǊǾƛŘƻǊŜǎ 

ǇǵōƭƛŎƻǎΣ ŀƴƛƳŀŘƻǊŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ Ŏƻƴ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭ ǊŜŎƻƴƻŎƛŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ 

Ŝƴ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻΥ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎΣ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴΣ ǘŜŀǘǊƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΣ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŜǎŎǊƛǘŀΦ 

/ƻƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŎƻƳƻ ά[ŀ ŦŜǊƛŀ ŘŜ ƭŀǎ ƳŜƴǘƛǊŀǎέ Ŝƴ Ŝƭ Ƙƻǎǘŀƭ /ƻƴǾƛǘŜΣ ƭŀ ǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ŜǎŎŜƴŀ άIƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜ 

ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀέ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ [ŀ [ƻŎƻƳƻǘƻǊŀΣ ǘŜŀǘǊƻ ŀƭ ŀƛǊŜ ƭƛōǊŜ ŘŜ ƭŀ !ƎŜƴŎƛŀ aǳƴƛŎƛǇŀƭ р 

{ŜƷƻǊŜǎΣ ǘŀƭƭŜǊŜǎ Ŝƴ ǘǳ ŜǎŎǳŜƭŀ ƭƭŜǾŀŘŀ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƴ Ŝƭ /.¢L{ bƻΦ нрф ŘŜ {ŀƴǘŀ /ǊǳȊ ·ƻȄƻŎƻǘƭłƴ ȅ ƭŀ wǳǘŀ 
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/ƻƴ /ƛŜƴŎƛŀΣ ŜǾŜƴǘƻ Ŝƴ ŦƻǊƳŀǘƻ ŎŀƭŜƴŘŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ !ƴŘŀŘƻǊ ¢ǳǊƝǎǘƛŎƻ ŘŜ ƭŀ /ƛǳŘŀŘ ŘŜ hŀȄŀŎŀΣ 

ŎƻƳƻ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ Ŧƛƴŀƭ ȅ ŎƭŀǳǎǳǊŀ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎΣ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎΣ ŎƻƳƛǘŞǎ ŘŜ 

ǾŜŎƛƴƻǎΣ ŀǳǘƻǊƛŘŀŘŜǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜǎ ȅ ŘƛŦǳǎƻǊŜǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎ ǎŜ ŀŎŜǊŎŀǊƻƴ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜǎ ŘŜƭ 

5ƛǇƭƻƳŀŘƻ ǇŀǊŀ ǇŜŘƛǊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŀŎŜǊŎŀ ŘŜƭ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ȅ Řŀǘƻǎ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘƻ ǇŀǊŀ ƛƴǾƛǘŀǊƭƻǎ 

ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ Ŝƴ ƻǘǊƻǎ ŜǾŜƴǘƻǎΣ ƻ ƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǇƻŘŜǊ ŀŎŎŜŘŜǊ ŀ Ŝǎǘŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭΦ 

9ǎǘƻ Řƛƻ ƭŀ Ǉŀǳǘŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǎǳǊƎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ƎǊǳǇƻ άwŀŘƛŎŀƭŜǎ [ƛōǊŜǎέΣ ƛƴǘŜƎǊŀŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ оф ƎǊŀŘǳŀŘƻǎΣ 

ǉǳŜ Ŝƴ ŜǎǘŜ ƳƻƳŜƴǘƻ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŎƻƳƻ ŎƻƭŜŎǘƛǾƻΣ ŦǳƴŎƛƻƴŀƴŘƻ Ŝƴ 

ǇǊƛƳŜǊŀ ƛƴǎǘŀƴŎƛŀ Ŏƻƴ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ǇǊƻǇƛƻǎ ȅ ŀǳǘƻƎŜǎǘƛƽƴΣ ǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴŘƻ ŀ ƭŀǎ ƛƴǾƛǘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ 

ƭŀ ŀƎŜƴŘŀ ȅ ǘƛŜƳǇƻǎ ŘŜ ǘǊŀǎƭŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜǎΦ 

!ǎƛƳƛǎƳƻΣ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ ƭƻƎǊƻǎ ƻōǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ Ŝǎǘŀ ŜǘŀǇŀΣ Ŝǎ ƭŀ ƻōǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ǾŀƭƻǊ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ŜǎǘŜ 

ŘƛǇƭƻƳŀŘƻΣ ŎƻƴǘŀƴŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǊŜǎǇŀƭŘƻ ŘŜƭ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ tƻƭƛǘŞŎƴƛŎƻ bŀŎƛƻƴŀƭΣ ȅ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŘŜƭ 

ŜǎǘŀŘƻ ȅ ǇŀƝǎΦ 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜǎΥ 

vǳŜŘŀ ƳǳŎƘƻ ŎŀƳƛƴƻ ǇƻǊ ǘǊŀƴǎƛǘŀǊΣ Ŝǎǘŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ǇƻŘǊƝŀ ǇŀǊŜŎŜǊ 55/ όŘƛŦƝŎƛƭ ŘŜ ŎǊŜŜǊύ Ŝƴ ǳƴŀ 

ŜƴǘƛŘŀŘ Ŏƻƴ ŜǎŎŀȊŀ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ Ŝǎǘŀǘŀƭ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀΣ Ŏƻƴ ǘŀƴǘƻǎ ƳŀǘƛŎŜǎ Ŝƴ Ŏǳŀƴǘƻ 

ŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎ ȅ ŘŜǎŎƻƴǘŜȄǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ Ŝƴ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ 

ōłǎƛŎŀ ȅ ƳŜŘƛŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊΦ  

9ǎ ŘŜ ǎǳƳŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ ǊŜǾŜǊǘƛǊ Ŝǎǘƻǎ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ǇǵōƭƛŎŀǎ ǉǳŜ ǇǊƻƳǳŜǾŀƴ ǳƴŀ 

ƳŀȅƻǊ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴΣ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴΣ ȅ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜƴŘƻ 

ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ƻŦǊŜȊŎŀƴ ǳƴŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘΣ ǉǳŜ ŦŀǾƻǊŜȊŎŀƴ ƭŀ ǾƛƴŎǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ 

ƎŜƴŜǊŀŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΣ ȅ Ŝƭ ǇǵōƭƛŎƻ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭΣ ƴƛƷƻǎΣ ƧƽǾŜƴŜǎΣ ǇŀŘǊŜǎ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŀ ȅ 

ŀǳǘƻǊƛŘŀŘŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ 

¢ŀƳōƛŞƴ Ŝǎ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ ƛƳǇǳƭǎŀǊ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǉǳŜƘŀŎŜǊ ŘŜ ƭƻǎ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊŜǎ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎΣ ǊŜŎŀƭŎŀƴŘƻ ƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ȅ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻΣ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ǾƻŎŀŎƛƻƴŜǎ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ ȅ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀǎ Ŝƴ ŜŘŀŘŜǎ ǘŜƳǇǊŀƴŀǎΣ ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴŘƻ ŀƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜ ƴƛƷƻǎ ȅ ƧƽǾŜƴŜǎ ǇƻǊ ǎǳ 

ǇǊƻǇƛŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ȅ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭΦ 

!ǎƛƳƛǎƳƻΣ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ƳŜƧƻǊŀǊ ƭŀ ƻŦŜǊǘŀ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀƭ łǊŜŀ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΣ 

ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ Ŝƴ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ hŀȄŀŎŀΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƭ /h/L¢9L ŎƻƴǘƛƴǳŀǊł 

ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴŘƻ ŘŜǎŘŜ ǎǳ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ŀŎŎƛƽƴΣ Ŝƴ ǇǊƻ ŘŜƭ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ƭŀōƻǊ ŘŜƭ ŘƛǾǳƭƎŀŘƻǊ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΣ ȅ ǎǳ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ łƳōƛǘƻǎΦ 

5ŜǎǇǳŞǎ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀΣ ƴƻǎ ǉǳŜŘŀ ŀǇƻǎǘŀǊ ǇƻǊ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŦƻǊƳŀƭΣ ǇŀǊŀ 

ƛƴŎƛŘƛǊ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ƴƻ ŦƻǊƳŀƭΦ 
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Científicos mexicanos 

Jennyfer De la Cerda-Nuño CICESE cnuno@cicese.mx 

Padma Beamonte Romero CICESE beamonte@cicese.mx 

Palabras clave: audiovisual, ilustración, científicos, aportaciones 

 

Que un mexicano haya contribuido de manera destacada en el desarrollo de la píldora anticonceptiva 

puede ser información que conozcamos, pero no es parte del imaginario colectivo, por ello la serie 

Científicos mexicanos tiene como objetivo presentar a investigadores de nacionalidad mexicana y sus 

aportaciones a la ciencia, representados a través de ilustraciones para captar la atención del usuario 

de internet, con la intención de generarle un interés que lo lleve a buscar más información del tema. 

La estrategia que se implementa en el Departamento de Comunicación del CICESE, para la realización 

de este producto audiovisual inicia con la selección de los personajes a abordar; se pondera que sean 

de nacionalidad mexicana y que sus aportaciones para el desarrollo del conocimiento científico sean 

relevantes de acuerdo con la historia de la ciencia en México y su impacto en la sociedad. Se busca 

representar la diversidad de áreas de estudio. 

Una vez seleccionado el personaje, se pasa al proceso de ilustración; se indaga en las fotografías 

disponibles del investigador elegido, tomando en cuenta la etapa en la que realizó su aportación 

científica y se selecciona una imagen que servirá como referencia para la ilustración, el concepto 

gráfico-ilustrativo se complementa con elementos que ayuden a contextualizar al personaje de 

acuerdo con su área de estudio. 

Una vez elaborada la ilustración en formato digital se pasa al proceso de edición; aquí se modifica la 

velocidad del trazo, se adecua el orden y ubicación de los elementos en la pantalla, se agrega 

información gráfica (texto con nombre y aportación científica), se musicaliza y se incluyen las 

cortinillas de entrada y salida para unificar el producto e indicar el nombre de la serie. 

Las cápsulas son publicadas en CICESEciencia, el canal de youtube del Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada, en donde se complementa la información 

audiovisual con una descripción escrita del personaje y su aportación científica, además se brinda 

una liga en la que el espectador puede acceder a una entrevista escrita o artículo acerca del 

investigador. Se trata de información publicada en internet por distintas fuentes por lo que se 

especifican los créditos correspondientes. 

mailto:cnuno@cicese.mx
mailto:beamonte@cicese.mx
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Con la intención de llegar a más públicos, el material audiovisual también se publica en la gaceta 

electrónica todos@cicese, así como en las diversas redes sociales de este centro de investigación. 

Con este tipo de productos pretendemos promover una comunicación pública de la ciencia con un 

sentido incluyente, que incentive el interés de la sociedad por el conocimiento y plasme la 

multidisciplina y las redes que se generan en el proceso de la investigación científica. 
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Mesa 7
 Divulgación de 
la Astronomía 
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Sociedad Astronómica Nibiru, diversos rumbos para divulgar la ciencia. 

Oriana Trejo Álvarez, Gladys Alejandra Aguilar Herrera 

1. Foro Consultivo Científico y Tecnológico oriana@nibiru.com.mx 

2. UAM Iztapalapa contraloria@nibiru.com.mx 

Palabras Clave: Divulgación, ciencia, astronomía. 

Introducción 

Nibiru, sociedad astronómica de la facultad de ciencias UNAM fue fundada en 2001 por Mario de Leo 

Winkler, Julia Espresate, William Henry Lee, Julieta Fierro y José Antonio de Diego quienes detectaron 

la necesidad de divulgar la astronomía y fungir como una primera plataforma de acercamiento a esta 

ciencia, en el recinto que alberga a los físicos y futuros astrónomos de México: la Facultad de Ciencias 

de la UNAM.  

 A lo largo de sus 17 años de existencia, Nibiru ha atendido a más de 130,000 personas, acercándolas 

a la astronomía mediante actividades tales como: observaciones astronómicas, cine debates, 

conferencias, cursos y talleres; Y ha participado en más de 500 eventos masivos, dentro de los que 

destacan La Noche de Las Estrellas y El reto México.  Igualmente, ha colaborado con múltiples 

instituciones y organizaciones públicas y de la sociedad civil: El gobierno de la Ciudad de México, El 

Senado de la República, el museo de ciencias Universum, Filmoteca UNAM, el Instituto de Astronomía 

UNAM entre otras. Ha tenido presencia en diversos congresos nacionales e internacionales y ha 

recibido condecoraciones por su labor de carácter no lucrativo y su impacto en la juventud mexicana.  

Actualmente se encuentra conformada por 33 miembros de entre 17 y 67 años, pertenecientes a 

diversas áreas del conocimiento: científicos, ingenieros, abogados, contadores, diseñadores, artistas 

visuales entre otros.  Los cuales, de manera voluntaria desarrollan actividades para cumplir con la 

misión de la Sociedad: Acercar a los jóvenes Universitarios a la Astronomía y sus ciencias afines. 

 

mailto:oriana@nibiru.com.mx
mailto:contraloria@nibiru.com.mx
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Organización 

Nibiru está conformada por un órgano rector y 8 diferentes direcciones:  

¶ Astronomía  

Lleva a cabo todas las actividades técnicas astronómicas de la sociedad, así como el uso y 

mantenimiento adecuado del instrumental científico y también se encarga de mantener en 

constante capacitación a todos los miembros para brindar un buen servicio a nuestro público 

general.  

¶ Cinedebates 

Lleva a cabo ciclos de cinedebates de manera semestral para acercar a las personas a la ciencia 

(física, astronomía, biología) y vincularla a las humanidades a través del cine, contando con la 

participación de investigadores de distintos institutos enriqueciendo el conocimiento de 

todos los asistentes.   

¶ Conferencias.  

Planea y organiza de manera semestral ciclos de conferencias las cuales tienen su temática 

principal en torno a la astronomía, no obstante, extiende sus ciclos a otras ramas de la ciencia 

tales como la matemática, geología, biología entre otras. De manera paralela, se encarga de 

grabar todas las conferencias y subirlas al canal de YouTube de la sociedad con el fin de 

hacerlas llegar al público que no puede asistir a dichos eventos.  

¶ Contraloría. 

Vigila que todos los miembros de Nibiru cumplan con sus tareas en tiempo y forma.  

¶ Comunicaciones.  

Esta dirección es la principal encargada de manejar las redes sociales generando contenido 

original o bien, compartiendo noticias relevantes a la astronomía, es quien se encarga de 

realizar la divulgación en los medios virtuales, también, son quienes crean vínculos con 

instituciones públicas o privadas y con el público en general.  

¶ Diseño  

Se encargan de elaborar todos los diseños y logotipos de la sociedad y, con la colaboración de 

comunicaciones se encargan de elaborar el contenido divulgativo para las redes sociales.  
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¶ Eventos externos.  

Organiza y lleva a cabo observaciones astronómicas, talleres, cursos y demás fuera de Ciudad 

Universitaria y fuera de la ciudad de México, teniendo la posibilidad de llevar el trabajo 

divulgativo a otros estados de la república.  

¶ Eventos internos.  

Organiza actividades afines a la astronómica y física dentro de ciudad universitaria.  

¶ Tesorería.  

Se encarga de llevar y administrar las finanzas de la sociedad.  

 

 

Estrategias de divulgación. 

Dentro de la sociedad, cada dirección tiene su participación para contribuir en la divulgación 

de la astronomía y de la ciencia en general, pero ¿Cómo logramos adaptarnos a todo el 

público? Conscientes de la necesidad de atender a una población diversa y valorando la 

importancia de tener múltiples herramientas para divulgar la ciencia, Nibiru cuenta con una 

amplia gama de actividades divulgativas, las cuales son orientadas a diversos públicos: 

infantil, adolescente y universitario y en su mayoría, se implementan de manera gratuita.  



 

 

241 
 

Talleres 

Para niños de hasta de 14 años ofrŜŎŜƳƻǎ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ŘƛŘłŎǘƛŎƻǎ ǘŀƭŜǎ ŎƻƳƻ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ άtƛƴǘŀ ǘǳ 

ǇƭŀƴŜǘŀέ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀƭΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ Ŝǎǘłƴ ǇƛƴǘŀƴŘƻ ǎǳ άǇƭŀƴŜǘŀ ƛŘŜŀƭέ ǎŜ ƭŜǎ Ǿŀ ŜȄǇƭƛŎŀƴŘƻ 

las condiciones de habitabilidad que requieren dichos cuerpos celestes y se les motiva a 

proteger los rŜŎǳǊǎƻǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǉǳŜ ŎǳŜƴǘŀ ƭŀ ¢ƛŜǊǊŀΦ hǘǊƻ ŜƧŜƳǇƭƻ Ŝǎ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ ά!ǊƳŀ ǘǳ 

ŎƻƴǎǘŜƭŀŎƛƽƴέ 9ƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ŀ ƭƻǎ ŎƘƛŎƻǎ ǎŜ ƭŜǎ ŜȄǇƭƛŎŀ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴŀ ŎƻƴǎǘŜƭŀŎƛƽƴΣ ǎǳ ǳǘƛƭƛŘŀŘ Ŝƴ Ŝƭ 

pasado para ubicarse en la navegación o vía terrestre y además la mitología detrás de ellas. 

Para jóvenes de 15 a 17 años principalmente se elaboran experimentos que comprueben 

algún fenómeno físico, también se ofrecen charlas con recursos didácticos para lograr captar 

el interés de los muchachos. A la comunidad de 18 años en adelante tenemos charlas con 

contenido más formal, y talleres sobre astrofotografía, astronomía básica, entre otros.  

 

LƎǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇŀǊŀ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŜŘŀŘŜǎ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴ άwŀƭƭȅǎέ ŘƻƴŘŜΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŘƛƴłƳƛŎŀǎΣ ƧǳŜƎƻǎ 

y preguntas se motiva el aprendizaje de la astronomía, el trabajo en equipo y la creatividad.  
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Cursos: 

Como actividad representativa de Astronomía, esta dirección imparte cursos gratuitos de 

ƳŀƴŜƧƻ ŘŜ ǘŜƭŜǎŎƻǇƛƻǎΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ ά/ǳǊǎƻ 9ȄǇǊŜǎǎέ ŘƻƴŘŜΣ Ŝƴ Řƻǎ ƘƻǊŀǎ ŜƴǎŜƷŀƴ ŀ ƳƻƴǘŀǊ 

y alinear un telescopio. Esta actividad se lleva a cabo el primer sábado de cada mes en la 

Facultad de ciencias de la UNAM. Igualmente, cada semestre, en conjunto con investigadores 

y especialistas se imparte un curso astronómico donde se profundiza en los conceptos de esta 

ciencia. A lo largo de 17 años, se han impartido cerca de 25 cursos que han abordado temas 

como: Identificación de constelaciones, Instrumentación, Astronomía multi frecuencia, 

astrofísica general, divulgación de la ciencia, astrofísica de altas energías y recientemente 

Astrofotografía, donde se impartieron clases teóricas y prácticas y se buscó la obtención de 

imágenes originales, con calidad profesional. 
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Conferencias y Charlas:  

En los ciclos de conferencias semestrales se imparten alrededor de 5 conferencias de temáticas 

relacionadas con la astronomía y ciencias afines. En las cuales investigadores y profesionistas 

comparten sus conocimientos con estudiantes, principalmente de la Facultad de Ciencias UNAM. 

Mediante esta actividad buscamos romper la barrera entre el investigador y el estudiante, fomentar 

la comunicación en un ambiente relajado y dar a conocer los temas más actuales de la ciencia, 

motivando su estudio.  

De manera paralela, semestralmente se imparten 5 charlas gratuitaǎ άŘŜ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ ŀ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜέΣ 

donde integrantes de la sociedad astronómica brindan una charla sobre su profesión, vinculándola 

con la astronomía. Bajo estas temáticas hemos abordado tópicos como: Derecho espacial, el Arte 

en la astronomía, La música en el espacio, Astrobiología, Historia de la astronomía, medicina 

espacial entre otras.  El formato de charla permite que los estudiantes empaticen con los miembros 

de Nibiru y que estos últimos, desarrollen habilidades de comunicación, proyección e investigación.  



 

 

245 
 

 

 

Cinedebates:  

¿Cuántas veces hemos escuchado que la Ciencia y el Arte son polos opuestos? Buscando 

romper esta creencia y vincular la ciencia, las artes y las humanidades, semestralmente Nibiru 

proyecta 3 ciclos temáticos, donde se aborda: la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, la 

relatividad, la tecnología espacial, la evolución del cine, paradojas, tradiciones, historia 

antigua entre otros. Cada Cine debate es guiado por un ponente invitado, el cual es 

especialista en el tema del ciclo.  
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Esta actividad, que es una de las mas antiguas de la sociedad, fomenta el análisis, permite la 

interacción entre el público y los especialistas y muestra a la astronomía y la ciencia como un 

área vinculada a las humanidades.  Paralelamente, nos permite abordar temas complejos de 

una forma lúdica y vivencial.  

Actualmente los cine debates se realizan en conjunto con el Instituto de Física de la UNAM, 

cada dos miércoles de cada mes. Esta actividad es completamente gratuita.   

 

 

Observaciones Astronómicas: 

La actividad estrella dentro de la sociedad astronómica son las Observaciones con telescopios.  

Actualmente Nibiru cuenta con 6 telescopios profesionales, los cuales han sido adquiridos 

gracias a donativos y la venta de membresías. Mismos que se ponen a disposición del público 

general. 
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Mensualmente se realiza al menos una observación solar y nocturna en la facultad de ciencias 

UNAM, orientada a motivar a los estudiantes de la facultad a acercarse a la astronomía 

observacional. Durante estas observaciones, se observan los objetos representativos del mes, se 

explica el funcionamiento de los telescopios y se realiza un reconocimiento de constelaciones o de 

manchas solares, de acuerdo con el tipo de observación. De manera general, las observaciones se 

acompañan de conferencias o talleres y se realizan de manera gratuita. 

En nuestra experiencia, esta actividad es una de las mas significativas ya que el observar objetos 

celestes a través de un telescopio resulta sorprendente e inolvidable.  
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Salida Arqueo astronómica: 

 Preocupados por conservar las tradiciones nacionales, anualmente Nibiru organiza una salida 

Arqueo astronómica, a alguno de los sitios representativos de nuestro país. Dentro de los 17 

años, se han desarrollado 14 salidas en las que se han visitado los estados de: Yucatán, Puebla, 

Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Chiapas entre otras.  Estas salidas son guiadas por un 

arqueo astrónomo profesional, quien nos enseña las tradiciones de los lugares a visitar, su 

historia y su relevancia astronómica. Y cuentan con una asistencia promedio de 40 personas.  

 

 De forma complementaria, durante la salida se realizan observaciones con telescopios, se 

imparte una conferencia y se realizan visitas culturales.  
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Material digital e impreso: 

Con el objetivo de hacer uso de las nuevas tecnologías y herramientas de difusión masiva, y acercar 

la astronomía a un público mayor al de la Ciudad de México. La Dirección de Comunicaciones, en 

conjunto con la Dirección de Diseño, elaboran mensualmente un Boletín astronómico, en el cual se 

presenta información relevante sobre el cielo del mes: noticias astronómicas, objetos estelares, 

lluvias de estrellas, posición de los planetas, fases lunares y más información. El Boletín se distribuye 

por medio del correo electrónico y las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (@Nibiruastro).  

Para potenciar el Boletín Astronómico, desde el mes de Marzo, en conjunto con Effecto Tv, se 

comenzó a realizar el boletín en video, el cual es difundido mediante el canal de Youtube de la 

Sociedad Astronómica y las redes sociales. Esta nueva presentación nos permite presentar la 

información de manera visual y cotidiana.  
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Complementariamente, mensualmente se realizan infografías de contenido original, donde se 

sintetiza información científica y se presenta con vocabulario sencillo e imágenes llamativas. La 

infografías se realizan tomando en consideración los acontecimientos mensuales tales como los 

equinoccios, eclipses, lluvias de estrellas, misiones espaciales etc y se distribuyen en nuestras redes 

sociales y por medio del correo electrónico.  

 

Finalmente, en nuestras redes sociales difundimos noticias astronómicas, información de eventos, 

fotografías científicas, hechos representativos, convocatorias entre otras. Y se realiza un 

acercamiento cercano con nuestro público mediante mensajería instantánea y el uso de chats. Por 

esta vía, resolvemos dudas, inquietudes y curiosidades astronómicas.  Las Redes Sociales han 

probado ser uno de los medios más efectivos para difundir las actividades de la sociedad, promover 

eventos y satisfacer las inquietudes de nuestros seguidores.  
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Astrofotografía 

Finalmente, con el objetivo de profundizar en las características de los objetos astronómicos y 

mostrarlos al público, Nibiru ha madurado un área de Astrofotografía, la cual realiza salidas 

mensuales a lugares obscuros, se capacita en el uso y manejo de cámaras fotográficas, software 

especializado y telescopios. El material generado en estas salidas se distribuye en nuestras redes 

sociales, a nombre de Nibiru.  

Conclusión 

Han pasado 17 años desde la creación de Nibiru, logrando llevar la ciencia a muchas personas 

dentro y fuera de México, alcanzando comunidades con difícil acceso a la ciencia, gracias a la labor 

de Nibiru también se han logrado inspirar vocaciones científicas entre los jóvenes. Sin embargo, se 

está consciente de la necesidad de actualizar las formas de divulgación para tener un mayor alcance, 

es por eso por lo que se planea implementar más talleres didácticos para todas las edades y crear 

alianzas entre las distintas sociedades para compartir recursos de divulgación.   
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Astrofísicos en Acción: astronomía multiplataforma 

Patricia Hernández Reséndiz (Instituto de Ciencias Nucleares UNAM, 

astrofisicosenaccion@gmail.com); José Norberto Espíritu Contreras (Instituto de Astronomía 

UNAM, jespiritu@astro.unam.mx); Zeus Alberto Valtierra Quintal (Facultad de Ciencias 

UNAM, zvaltierra@ciencias.unam.mx); René Alberto Ortega Minakata (Instituto de 

Astronomía UNAM, ralberto@astro.unam.mx) 

 

Palabras clave: astronomía; redes sociales; youtube; astrofísica; divulgación 

 

OBJETIVOS. 

¶ Divulgar la astronomía al público en general de habla hispana por medio de las redes sociales 

de forma amena y divertida. 

¶ Hacer lo propio de manera práctica por medio de talleres, conferencias y observaciones 

astronómicas interactivas. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS. 

El medio que hemos escogido para hacer llegar la astronomía a la mayor cantidad de gente son las 

redes sociales más populares: Facebook, Youtube, Instagram y Twitter. Nuestro esfuerzo se ha 

centrado en la elaboración de videos para nuestro canal de Youtube, cuya temática consiste en 

explicar conceptos astronómicos, noticias y eventos relevantes del área. De la misma manera, 

realizamos periódicamente colaboraciones con otros canales y medios de divulgación científica para 

enriquecer el contenido y otorgarle un carácter multidisciplinario.  

Asimismo, fomentamos la participación y curiosidad del público a través de todas las redes sociales 

publicando contenido original y organizando dinámicas como encuestas, infografías, concursos y 

memes.  Cada dinámica se ajusta a las características propias de cada red social y del público que la 

utiliza. 

Periódicamente analizamos las estadísticas del alcance de nuestro contenido y elaboramos nuevas 

estrategias basándonos en ellas. Esto nos ha permitido enfocar el contenido para poder adecuarlo a 

mailto:astrofisicosenaccion@gmail.com
mailto:jespiritu@astro.unam.mx
mailto:zvaltierra@ciencias.unam.mx
mailto:ralberto@astro.unam.mx
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los intereses de nuestra comunidad, tomando como referencia indicadores como ubicación 

geográfica, rango de edad y género. 

RESULTADOS 

Actualmente contamos con más de treinta mil seguidores de todo el mundo contabilizando todas 

nuestras redes sociales, y este número crece día con día. Nuestras publicaciones más exitosas han 

llegado a más de cincuenta mil personas. Hemos desarrollado estrategias que nos permiten publicar 

contenido interesante e innovador constantemente, lo cual nos ha permitido tener una retención de 

público bastante alta. Además, esto nos ha llevado a participar en múltiples festivales de ciencia y 

llevar nuestro contenido a escuelas de todos los niveles académicos; asimismo, colaboramos con 

artistas de distintas disciplinas con el fin de expandir las posibilidades de la divulgación científica. 

Hemos establecido vínculos con distintas instituciones, entre las que encuentran: Fondo de Cultura 

Económica, Editorial. 

Planeta, Light Room México, Bushnell y CONACyT Prensa. 
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La Noche de las Estrellas en la UNAM:                                                                                                            

el caso de la sede principal, interacción entre públicos, logros y retos. 

 

Brenda Carolina Arias Martín, Instituto de Astronomía, UNAM, bcarias@astro.unam.mx 

Palabras clave: Noche de las Estrellas, Astronomía, Divulgación, Masivo, Evaluación 

 

Introducción 

La Noche de las Estrellas es el evento más importante de divulgación de las ciencias en América Latina 

(J. Franco, comunicación personal, 23 de julio de 2018). En México cuenta con más de 100 sedes a lo 

largo y ancho de la República Mexicana y es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

a través del Instituto de Astronomía, quien lleva a cabo la organización de la sede principal y más 

grande. 

La Noche de las Estrellas floreció en el año 2009 con la intención de celebrar el Año Internacional de 

la Astronomía en México. El 31 de enero de ese año, el Zócalo de la Ciudad de México recibió a miles 

y miles de interesados en la ciencia y en particular, en la observación astronómica a través de los 

telescopios que grupos de aficionados a la astronomía compartieron con entusiasmo. Astrónomos, 

divulgadores, estudiantes y aficionados fueron los primeros anfitriones de esta singular fiesta de la 

ciencia que, en México, se ha convertido en el evento más esperado del año, si de compartir el 

Universo se trata.  

Un año antes, con la oportunidad de un eclipse de Luna en febrero de 2008 y del disfrute del cielo 

nocturno en la zona arqueológica de Xochicalco en el estado de Morelos en noviembre del mismo 

año, el equipo de divulgadores y astrónomos universitarios lograron dos eventos masivos 

precursores de la Noche de las Estrellas. Bastaron estas dos ocasiones para confiar en que un evento 

de divulgación de la astronomía podía ser masivo y encantador. Con las luces apagadas del Zócalo y 

sus alrededores, dando paso a la totalidad del eclipse de Luna del 20 de febrero de 2008, por primera 

vez una plaza pública de esta envergadura fue tomada para la ciencia (J. Franco, comunicación 

personal, 23 de julio de 2018). 

Con la pasión transmitida por un grupo de franceses aficionados a la astronomía y estudiosos de esta 

ŀƴŎŜǎǘǊŀƭ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ƭƻǎ ƳŜȄƛŎŀƴƻǎ ƭƻƎǊŀǊƻƴ άƳŜȄƛŎŀƴƛȊŀǊέ Ŝǎǘŀ ŎŜƭŜōǊŀŎƛƽƴ ǇƻǊ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

astronómica. Capacitados por Bruno Monflier, presidente del grupo de divulgación de la astronomía 

Granja de las Estrellas en Francia, un pequeño y primer comité nacional de la Noche de las Estrellas 
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había emergido hace 10 años. Liderados por el Dr. José Franco, quien en ese entonces fungía como 

director del Instituto de Astronomía de la UNAM, México logró hacer su primera celebración 

astronómica en la plaza central de nuestro país, tomando este importante espacio para la ciencia y 

su divulgación, suceso nunca antes ocurrido. 

Nueve ediciones se han realizado desde esa primera Noche de las Estrellas y todas han cumplido con 

el compromiso principal: compartir el conocimiento científico y reforzar la cultura científica en la 

población a través de la astronomía, como ciencia principal, conjuntando esfuerzos de las 

instituciones más importantes del país.  Actualmente la Noche de las Estrellas es un programa de la 

Academia Mexicana de Ciencias y los números siguen en aumento: asistentes, anfitriones, sedes 

nacionales, sedes internacionales, planetarios, telescopios y por supuesto, actividades de divulgación 

diseñadas ex profeso para compartir la ciencia con el público. Basta con saber que a la fecha se han 

realizado réplicas en países como China, Colombia, Puerto Rico y Guatemala, para confiar en lo bien 

posicionada que está la astronomía y su divulgación en la población internacional. 

En la bibliografía actual, es difícil encontrar artículos que evalúen el proceso evolutivo de la Noche de 

las Estrellas, así como su impacto, por lo que se torna importante y casi obligatorio exponer algunos 

primeros resultados cuantitativos sobre dicho proceso. Si bien la Noche de las Estrellas es un evento 

nacional con más de 100 sedes en todo México, la sede principal y más grande es la que organiza el 

Instituto de Astronomía de la UNAM y que ha llevado a cabo, en los últimos cinco años, en la 

Explanada de Rectoría de la UNAM, zona mejor conocida como Las Islas de Ciudad Universitaria. 

Con esta referencia y datos de la sede principal, he tomado las cifras de las últimas cinco ediciones 

de este evento para realizar un análisis cuantitativo de las ediciones 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 

con lo que presento algunas gráficas comparativas respecto del crecimiento en materia de asistentes, 

anfitriones, telescopios y actividades de divulgación, entre otros rubros. Así también, expongo 

algunos detalles y dinámicas de las formas en que los distintos públicos interactúan logrando en 

muchas ocasiones, la apropiación del conocimiento que tanto se desea al hacer divulgación de la 

ciencia. También presento algunas de las expectativas que se tienen desde distintos ángulos, es decir 

desde la visión de los diferentes públicos que ahí se concentran. Finalmente señalo que uno de los 

grandes progresos que ha tenido esta fiesta astronómica es la de ser considerada actualmente como 

uno de los grandes eventos de divulgación universitaria, bien acogida y respaldada desde la Rectoría 

de la UNAM. 

Justificación 

La sede principal del evento nacional de divulgación de las ciencias Noche de las Estrellas aporta más 

del 50 por ciento de los asistentes que se registran en todo el país. Referencias como esta no existen 
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en la bibliografía actual por lo que se vuelve de interés  la exposición de cifras y datos, así como un 

primer análisis del proceso evolutivo del evento  ςa modo cuantitativo- examinando los números de 

las últimas cinco ediciones realizadas en las Islas de Ciudad Universitaria. Como coordinadora general 

del evento tengo acceso a los datos duros y a una valiosísima retroalimentación por parte de los 

coordinadores de carpa, espacios en donde sucede la verdadera divulgación de la ciencia. Medir el 

impacto de este evento de divulgación en la sociedad es una tarea sin duda trascendente que implica 

una estrategia y una planeación bien elaborada. Con la intención de utilizar los datos que ya se tienen 

de los últimos cinco eventos universitarios, expongo en este trabajo un primer paso para el análisis 

del desarrollo progresivo de este magno evento. 

Objetivos 

Este trabajo tiene por objetivo presentar un análisis gráfico comparativo del proceso evolutivo que 

han presentado las últimas cinco ediciones de la Noche de las Estrellas en su sede principal, realizadas 

en la Explanada de Rectoría de la UNAM. Así también, compartir con el lector, algunos detalles y 

dinámicas de las formas en que los distintos públicos interactúan en el evento y las expectativas que 

tiene cada uno de los actores. Finalmente presento los retos y oportunidades que brinda esta colosal 

celebración de la divulgación de las ciencias y que ha logrado posicionarse de manera sobresaliente 

dentro del gusto de la población mexicana. 

Metodología 

En este trabajo se utilizan representaciones gráficas (presentaciones ilustradas) con la intención de 

manifestar visualmente la correlación que hay entre los datos de las últimas cinco ediciones de la 

Noche de las Estrellas realizadas en la sede principal organizadas por el Instituto de Astronomía de la 

UNAM. Estas gráficas que funcionan como elemento visual de ayuda para comprender el 

comportamiento y evolución de este proceso, también  auxilian en el análisis del impacto que tienen 

las actividades de divulgación en la población asistente, en los retos y oportunidades que se generan 

año con año y que deben ser consideradas para mejorar constantemente. 

 Resultados 

A continuación presento las cifras que se exponen como resultados de las últimas cinco ediciones de 

la Noche de las Estrellas en su sede principal, mismas que han sido sometidas a un análisis gráfico 

para un mejor entendimiento comparativo sobre la evolución del evento en el último lustro. 
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Noche de las Estrellas 2017 El Espacio revolucionando tu vida. 25 Noviembre.  

¶ 80 mil asistentes 

¶ 850 anfitriones: científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados 

¶ 59 carpas temáticas 

¶ 42 instituciones participantes 

¶ 220 telescopios 

¶ 395 conferencias 

¶ 305 talleres y demostraciones 

¶ 4 actividades artísticas 

¶ 2 planetarios y 1 museo móvil 

¶ 8 patrocinadores: Secretaría General, CIC, IA, DGDC, DGACO, Proyecto ACT, ISA Corporativo y 

CONACYT 

Noche de las Estrellas 2016 Menos focos más estrellas, en busca del cielo perdido. 03 Diciembre. 

¶ 70 mil asistentes 

¶ 850 anfitriones: científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados 

¶ 243 telescopios 

¶ 53 carpas temáticas 

¶ 290 talleres 

¶ 370 conferencias 

¶ 4 planetarios 

¶ 2 museos móviles 

¶ 7 grupos musicales 

¶ 6 patrocinadores: CIC, IA, DGDC, DGACO, ISA y CONACYT 

Noche de las Estrellas 2015 Préndete con la luz del Universo. 28 Noviembre. 

¶ 50 mil asistentes 

¶ 200 telescopios 



 

 

258 
 

¶ 42 carpas temáticas 

¶ 165 talleres 

¶ 130 conferencias 

¶ 650 anfitriones: científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados 

¶ 7 grupos musicales 

¶ 6 patrocinadores: CIC, IA, DGDC, DGACO, ISA y CONACYT 

Noche de las Estrellas 2014 El Universo según el cristal con que se mira. 29 Noviembre. 

¶ 25 mil asistentes 

¶ 230 telescopios 

¶ 50 carpas temáticas 

¶ 63 talleres 

¶ 110 conferencias 

¶ 800 anfitriones: científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados 

¶ 17 sociedades astronómicas 

¶ 6 patrocinadores: CIC, IA, DGDC, DGACO, ISA y CONACYT 

Noche de las Estrellas 2013 El Universo y el agua. 09 Noviembre. 

¶ 25 mil asistentes 

¶ 250 telescopios 

¶ 40 carpas temáticas 

¶ 108 talleres 

¶ 67 conferencias 

¶ 750 anfitriones: científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados 

¶ 10 sociedades astronómicas 

¶ 6 patrocinadores: CIC, IA, DGDC, DGACO, ISA y CONACYT 

Como se puede apreciar con los datos expuestos, el crecimiento en el número de asistentes se 

mantiene, un indicativo del éxito del evento y de lo bien posicionada que está la astronomía y su 
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divulgación en el público ya que los números se cuentan por miles. Por supuesto que las campañas 

de promoción han sido de gran utilidad para llegar a públicos diversos. En particular, es de resaltar la 

campaña de promoción que se realiza en los andenes del Sistema de Transporte Colectivo - Metro 

de la Ciudad de México y que se ejerce gracias a que ISA-Corporativo es uno de los patrocinadores 

del evento. 

 

Otro dato que nos permite conocer el aumento en el interés de los divulgadores, académicos, 

estudiantes y aficionados a la astronomía por participar y enriquecer este evento, es el incremento 

en el número de anfitriones de esta sede. Si bien, la cifra presentada para el año 2015 está por debajo 

de la media que es de un poco más de 800 participantes, es importante señalar que la razón fue el 

presupuesto asignado para ese año y que impactó fuertemente en un recorte de la cantidad de 

colaboradores teniendo como tope la cifra que se presenta: 650 anfitriones.  
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Por otro lado, están los números que representan la cantidad de conferencias, talleres y carpas 

temáticas (espacios en donde se llevan a cabo las actividades de divulgación). Las conferencias han 

ido en aumento constante, quizá por ser una de las actividades clásicas y más distribuidas dentro del 

mundo académico. Respecto a los talleres, se observa que en la edición de 2014 fue cuando se 

presentaron menos talleres. Respecto al número de carpas temáticas, en el año 2015 podemos ver 

el mismo fenómeno que se detectó con los anfitriones y que evidentemente está relacionada con la 

misma situación: 2015 ha sido el año con menor recurso económico asignado por lo que el número 

de carpas temáticas que se puede patrocinar, y por ende, el número de anfitriones que pueden 

participar, se vio afectado con esta reducción considerable. Por fortuna, en 2016 y 2017 los números 

son otros y se espera un crecimiento constante sin caídas.  

 

 

Las cifras relacionadas con el número de telescopios y planetarios son muy relevantes de considerar. 

Durante el evento hemos realizado sondeos respecto a la razón principal por la que el público asiste. 

No hay duda de que la observación a través de los telescopios es la principal razón, seguida de la 

posibilidad de entrar en uno de los planetarios y presenciar alguna de sus proyecciones. Como tercer 

recurso de interés aparecen las conferencias de divulgación, seguidas por los talleres y 

demostraciones. Finalmente, como atractor están las actividades artísticas seguidas por las 

exposiciones y los museos móviles.  
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Si bien los números de planetarios y museos móviles participantes parecen bajos comparado con el 

número de telescopios, es importante mencionar que éstas son actividades que atienden a cientos 

de personas en una hora. Como ya se mencionó anteriormente, es en gran medida la presencia de 

estas dos actividades, la prioridad con la que la gente asiste al evento. 

 

La Noche de las Estrellas en las Islas de Ciudad Universitaria inicia a las 12:00 h y termina a las 22:00 

h, pero es alrededor de las 16:00 h cuando lo multitudinario se hace evidente. En todas las ediciones 

se observa el mismo patrón y es que un gran porcentaje de las miles de personas asistentes a lo largo 

de toda la jornada ςquizá el 60 por ciento- llega a partir de las 16:00 horas para no perderse de la 

observación del Sol y disfrutar durante un par de horas aproximadamente las conferencias, talleres 

y exposiciones. Posteriormente, y ya entrados en la oscuridad de la noche con la Luna, los planetas y 

las estrellas pintados en el firmamento, el evento masivo es una contundente realidad.  Con filas 

interminables para los planetarios, los telescopios y las carpas temáticas a su máxima capacidad, se 

vive esta fiesta de la astronomía año con año. 

De resaltar es el público que atiende atento ςcomo si no hubiera otros tantos miles de personas a su 

alrededor- al conferencista magistral en turno, quien comparte la ciencia de vanguardia con el 

público expectante. 

Para finalizar esta sección de presentación de cifras, la última gráfica que muestro es la que 

corresponde al número de patrocinadores del evento que afortunadamente ha ido en crecimiento y 
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de ahí las grandes posibilidades para innovar la programación año con año con mejores y más 

actividades de divulgación de la ciencia. 

 

 

Análisis 

Las gráficas expuestas nos proporcionan evidencia cuantitativa del grado de éxito y evolución de la 

sede principal de la Noche de las Estrellas. Si bien ha habido en promedio crecimientos constantes, 

también es notorio el impacto que tiene un recorte presupuestal respecto al número de divulgadores 

participantes así como el número de carpas temáticas que se puede patrocinar. Sin embargo, debido 

a que la cantidad de asistentes sigue creciendo, en las últimas dos ediciones se ha podido conseguir 

más y mejores actividades de divulgación. 

Respecto a los logros, expreso que además de un contundente crecimiento tanto en el público 

asistente como en la cantidad y calidad de los divulgadores participantes en la Noche de las Estrellas, 

uno de los grandes éxitos ha sido el que los anfitriones (científicos, divulgadores, estudiantes y 

aficionados) que han participado en al menos una edición de este evento, han incorporado distintas 

ideas propuestas por el público. Es decir, intereses propios de los visitantes que al tener un 

interlocutor especializado y con disposición para la comunicación, han promovido la inserción de 

conceptos, temas y/o proyectos. En otras palabras, una ciencia propuesta por los distintos públicos 

y que genera el intercambio entre los interlocutores, los actores sociales que forman esta fiesta 
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astronómica considera la más grande de México. Si bien esta inclusión se presenta como un caso de 

éxito, de manera inmediata se convierte también en un reto porque debemos mantener la 

comunicación entre públicos y seguir introduciendo contenidos propuestos por la audiencia. 

Lo mismo sucede cuando tratamos de insertar actividades que consideran las necesidades de las 

personas con discapacidad visual, auditiva y/o motriz, ya que hemos trabajado de la mano con los 

especialistas para diseñadar y presentar actividades ad hoc a sus necesidades. Si bien la cobertura no 

es total, cada año logramos que más actividades tengan adecuaciones incorporando traductores de 

lengua de señas asignados a ciertas carpas temáticas que fueron preparadas con anterioridad. 

Uno de los retos más grandes al que se enfrenta este proyecto año con año es el de generar en cada 

edición un programa con actividades innovadoras y entretenidas que contribuyan al crecimiento 

constante en cantidad y calidad. Por supuesto ha sido de vital importancia que la Noche de las 

Estrellas incluya los temas de ciencia de frontera con los que el público asistente está bastante bien 

relacionado. Lograr una programación que incluya lo académico y lo cultural con propuestas distintas 

y novedosas, con impacto académico pero también mediático, es sin duda uno de los grandes retos 

de este evento masivo de divulgación de la ciencia. El equilibrio entre la oferta académica que fluye 

dentro de un ambiente familiar, sin duda ha entregado buenos resultados en los últimos cinco años 

y definitivamente ha logrado que la propia Universidad Nacional Autónoma de México abrace, 

respalde y espere con gran júbilo este evento anual que está ya bien posicionado dentro de la 

población de la Ciudad de México y la zona conurbada. 

Un efecto que leemos como éxito es sin duda el crecimiento en el número de patrocinadores ya que 

muestra el interés por pertenecer a este festejo astronómico que cumple sin precedentes con uno 

de los objetivos primarios de la UNAM: extender la cultura con la mayor amplitud posible. Cabe 

señalar que a partir del año 2016 distintas instancias universitarias como la Secretaría General de la 

UNAM, se han comprometido con el éxito del evento formando parte indiscutible de la planeación, 

patrocinio y difusión, roles que no habían sido ejercidos hasta hace un par de años y que al día de 

hoy refuerzan y elevan el nivel académico y artístico. Prueba de ello es que en 2018, por primera vez, 

la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM liderada por el Dr. Jorge Volpi se integran al equipo 

de este magnífico evento de divulgación. 

Para finalizar esta sección comparto un pequeño resultado obtenido dentro de los sondeos que 

hemos realizado en algunas ediciones con el objetivo de conocer mejor a la audiencia. Cuando hemos 

solicitado al público responder a la petición Define con una palabra tu experiencia de hoy, palabras 

ŎƻƳƻ άDŜƴƛŀƭέΣ ά5ƛǾŜǊǘƛŘƻέΣ άtŀŘǊƝǎƛƳƻέΣ άaŀǊŀǾƛƭƭƻǎƻέ ȅ άCŀƴǘłǎǘƛŎƻέΣ ǎƻƴ ƭƻǎ ŀŘƧŜǘƛǾƻǎ más 

recurrentes. 
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Conclusiones 

El proceso evolutivo de la sede principal de la Noche de las Estrellas que realiza el Instituto de 

Astronomía de la UNAM es sin duda alguna positivo. Si bien los números se mantienen a la alza, es 

un verdadero reto hacerlos crecer año con año.  

Presentar nuevas formas con propuestas innovadoras sin dejar de lado la calidad de los divulgadores 

y de las actividades que ahí se presentan, es el reto más grande de este festejo astronómico. La 

búsqueda constante del equilibrio entre lo académico y lo mediático es la motivación -y el desafío- 

con el que trabajamos arduamente año con año para que este espectáculo de la divulgación siga 

compartiendo la cultura científica a más y más apasionados de la ciencia. 

Por otro lado, también comparto que esta sede principal de la Noche de las Estrellas se ha visto como 

un crisol en el que se mezclan e interactúan los distintos públicos y que, en mayor o menor medida, 

ha logrado reducir la asimetría epistémica entre los científicos y el público visitante. Tener un flujo 

comunicativo entre divulgadores y el público asistente (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) 

ha sido uno de los grandes aciertos de este festejo de la ciencia. Escucharnos y comunicarnos para 

luego incorporar ideas que enriquecen tanto al divulgador y sus actividades como al público que nos 

visita, nos coloca un paso más allá de lo ordinario. 

En lo que respecta a la décima edición del evento que se celebrará este año el sábado 17 de 

noviembre, puedo compartir que se está trabajando fuertemente en una programación artística que 

tenga mayor impacto y que equilibre lo académico y lo mediático. La Orquesta Juvenil Universitaria 

όhW¦9aύ ǎŜǊł ƭŀ ƎǊŀƴ ŜǎǘǊŜƭƭŀ ŘŜ ƭŀ ƴƻŎƘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ƭŀ ŦŀƳƻǎŀ ƻōǊŀ ά[ƻǎ tƭŀƴŜǘŀǎέ ŀŎƻƳǇŀƷŀŘŀ 

de una proyección multimedia visualizada en la pantalla gigante del escenario principal con imágenes 

reales de los planetas y que acompañarán en consonancia a la música del famoso autor Gustav Holst. 
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Viaje en el tiempo a la física de altas energías: una propuesta para aprender y 

comunicar temas de física contemporánea a través de recursos web. 

Emilia Ruvalcaba de la Garza, Universidad Nacional autónoma de México, emiliaruval@gmail.com 

Palabras clave: Partículas subatómicas, cámara de burbujas, material didáctico,                                     

física contemporánea 

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer e incentivar la implementación de materiales didácticos 

ōŀǎŀŘƻǎ Ŝƴ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ǿŜō ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀƴ ǾƛƴŎǳƭŀǊ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ άŜƭŜƳŜƴǘŀƭŜǎέ ŘŜ ŦƝǎƛŎŀ Ŏƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘƻǎ 

de física contemporánea. Lo anterior se ejemplificará a través del trabajo desarrollado de una página 

ǿŜō ǘƛǘǳƭŀŘŀ ά±ƛŀƧŜ Ŝƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ŀ ƭŀ ŦƝǎƛŎŀ ŘŜ ŀƭǘŀǎ ŜƴŜǊƎƝŀǎέ ŘƛǊƛƎƛŘŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ƧƽǾŜƴŜǎ ŘŜ 

educación media superior, quienes a través de la identificación de partículas en las fotografías de 

Cámara de Burbujas, podrán conocer y aprender nociones y conceptos de física contemporánea.  

El alcance de la propuesta no se restringe a la educación formal ni a un sector en específico de la 

población, pero su diseño original fue planteado para jóvenes estudiantes de los Colegios de Ciencias 

y Humanidades de la UNAM (CCH), por ello el enfoque para la conceptualización de la página web se 

inscribe dentro del modelo educativo del CCH que retoma principalmente la propuesta educativa 

ά!ǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊέ ȅ Ŝƭ ŜƴŦƻǉǳŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾƛǎǘŀΦ 

La implementación de este tipo de proyectos resulta pertinente ya que actualmente existe la 

problemática en la cual los jóvenes expresan no saber lo que hace profesionalmente un físico, y a 

pesar de que a muchos de ellos les llama la atención o incluso tienen interés en cursar una carrera 

científica, no relacionan los conocimientos que han adquirido a lo largo de su educación o su vida 

cotidiana con conceptos de física contemporánea que encuentran en libros de ciencia ficción, 

materiales de comunicación de la ciencia o en noticias sobre ciencia y tecnología. Esto propicia que 

se sientan desvinculados del desarrollo actual de la ciencia y la tecnología, y también que haya 

muchas confusiones con temas actuales de ciencia y tecnología, que contrario a lo que se piensa, sí 

pueden ser comprendidos por un público no científico.  

Este proyecto es parte del PAPIMEPE107815 y resultado de una colaboración entre el Coenseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y los 

Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

La estrategia de trabajo consistió en realizar una investigación sobre el estado del arte de proyectos 

similares, y una investigación científica para determinar la estructura lógica y elaborar el contenido 

de los temas de física de altas energías necesarios para la identificación de algunas partículas 

subatómicas. La presentación final del contenido se articuló con base en la estructura antes descrita 
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y su relación con los coƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎ άǇǊŜǾƛƻǎέ ŘŜ ŦƝǎƛŎŀ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀƴ ŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊ Ŝƭ ǘŜƳŀΦ 

Posteriormente se elaboró el contenido de la página web y una propuesta visual y técnica para su 

posterior diseño y programación.  

El material didáctico, al estar en un formato digital en un sitio web, propicia que el contenido esté 

dispuesto de tal forma que el usuario decida el grado de profundización que necesita, y que pueda 

ser modificado y editado en cualquier momento en base a la retroalimentación con los usuarios.  

El proceso de identificación de partículas en la Cámara de Burbujas, ofrece la oportunidad de acercar 

a los estudiantes, jóvenes o público en general a una práctica científica real, que en su tiempo 

conllevó a hacer grandes descubrimientos en el campo de la física de altas energías. La página web 

permite que los estudiantes tengan la oportunidad no sólo de conocer cómo los científicos analizan 

las fotografías de Cámara de Burbujas, sino de ellos mismos hacerlo y sacar sus propias conclusiones. 
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Mesa 8 
Niñas y mujeres 

en la ciencia  
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Las niñas en la Ciencia 

Jordan Yared Santiago Baños, CITNOVA, difusión.citnova@hidalgo.gob.mx 

Renata Hernández Valencia, CITNOVA, renatahv@hidalgo.gob.mx 

Palabras clave: Niñas / Difusión / Ciencia / Tecnología / Taller 

 

El  Día  Internacional  de  las  Niñas  en  las Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación (TIC) 

se estableció desde el cuarto jueves del mes de abril de 2010, como iniciativa de la Unión  

Internacional  de  Telecomunicaciones  (UIT)  que  pertenece  a  la  Organización  de Naciones Unidas. 

El organismo tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes para 

trabajar en la reducción de la brecha digital de género a través de la motivación a las niñas para que 

participen en carreras tecnológicas, tanto en la formación escolarizada como en el ámbito 

profesional.  

En general, las niñas crecen con la idea de que la ciencia, la tecnología y la innovación no son campos  

en  los  que  puedan  desempeñarse  exitosamente.  En consecuencia, se  ha presentado un 

importante rezago en  cuanto a sus oportunidades de acceder a estos temas, de igual forma la 

presencia de mujeres ya en el nivel profesional en posiciones relacionadas con la ciencia y la 

tecnología es muy reducida.  

Por lo anterior, es necesario generar mayor autoconfianza en  las niñas, realizar esfuerzos para 

promover una cultura científica y tecnología y así poder fomentar su vocación laboral.  

Es  fundamental  impulsarlas  a  que  se  atrevan  a  transitar  por  las  vicisitudes  de  participar 

activamente  en  disciplinas  tradicionalmente  dominadas  por  los  compañeros  del  género 

masculino.  

El  Centro Asistencial  Casa  de  la  Niña  proporciona  atención  de  carácter  integral  a  niñas  y 

adolescentes  que  se  encuentran  en  situación  de  abandono  y/o  maltrato,  a  través  de servicios  

multidisciplinarios  que  permitan  contribuir  a  su  reintegración  social  y  familiar,  es pertinente 

hacer llegar la tecnología y la programación de microcontroladores de una manera interactiva y 

divertida para fomentar su interés en los temas. Este acercamiento se realizó a través  de  talleres  

demostrativos  para  implementar  3  prácticas  del  kit  de  arduinos,  cada sesión integrada por 5 

horas. 
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Durante 5 semanas 15 niñas de 15 a 17 años de la casa de la niña tomaron talleres por un grupo de 

académicos y alumnos del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo,  con  la  

finalidad  de  impulsar  el  interés  en  la  tecnología  por  parte  de  niñas  en condiciones  vulnerables,  

para  contribuir  en  la  disminución  de  la  brecha  de  género  en  el acceso  a  la  misma,  mediante  

talleres  demostrativos  de  aplicaciones  con  la  tecnología  de microcontroladores de Arduino en el 

Centro Asistencial Casa de la Niña del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo. 

De acuerdo a una encuesta realizada al iniciar la sesión de talleres se encontró que las niñas no 

contaban con un conocimiento básico de temas de científicos y tecnológicos así como el término de 

arduinos y no tenían un mayor interés por los temas. 

Al concluir los talleres un grupo de niñas demostró mayor interés en los temas de tecnología y se 

plantean prepararse en algún tema con vocación científica y/o Tecnológica. 
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Niñas y mujeres en la ciencia: experiencias del primer encuentro                            

¡Quiero Ser Científica! en Morelia, Michoacán 

Ana Claudia Nepote y Adrián Orozco Gutiérrez. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 

Morelia, UNAM campus Morelia. anaclaudia.nepote@gmail.com, 

adrian_orozco@enesmorelia.unam.mx 
 

Palabras clave: Mujeres en la ciencia, Vocaciones científicas, Género, Ciencia, Morelia 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido una falta de conexión entre la interacción 

habitual de las mujeres con la ciencia y la tecnología. Esto se debe en algunos casos a la falta de 

acceso a la educación y a la tecnología, así como a la falta de referentes y a estereotipos sociales. 

Por lo anterior, la Asamblea General de la ONU proclamó en 2015 que el 11 de febrero de cada año 

se conmemorara el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de celebrar y 

reconocer los increíbles logros que las mujeres han tenido en la ciencia y la tecnología, para 

promover la participación de un mayor número de mujeres en la universidad, la enseñanza, la 

formulación de políticas y la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico. 

En febrero de 2018 por iniciativa del Centro Cultural España en Ciudad de México, se propuso la 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŜǾŜƴǘƻ άΘvǳƛŜǊƻ ǎŜǊ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀΗέ ǉǳŜ Ŏƻƴǘƽ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎŜŘŜ Ŝƴ aƻǊŜƭƛŀΣ aƛŎƘƻŀŎłƴΦ 9ƭ 

objetivo de este trabajo es presentar la experiencia generada a través del evento señalado con la 

participación de más de 70 niñas y jóvenes en Michoacán. 

La UNAM campus Morelia está integrada por ocho entidades universitarias con una diversidad de 

perfiles académicos que no encuentran regularmente los escenarios para conseguir proyección e 

interacción con públicos no especializados. En esta primera experiencia participaron diez 

académicas quienes dialogaron sobre sus trayectorias y experiencias de vida en la ciencia y la 

tecnología. Entre las participantes estuvo Susana Lizano, astrónoma y actual Vicepresidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias; Thomai Tsifti, matemática e investigadora posdoctorante y Sara 

Barrasa, presidenta de la Red de Científicos Españoles en México. 

άΘvǳƛŜǊƻ ǎŜǊ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀΗέ ǎŜ ǇƭŀƴǘŜƽ ŎƻƳƻ ǳƴ ŜǾŜƴǘƻ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛa de divulgación científica 

en Morelia ya que se desarrolló como un encuentro informal entre niñas y jóvenes con mujeres 

científicas, despertando gran interés entre su público meta: niñas y jóvenes entre 9 y 19 años. El 

encuentro buscó que las asistentes incorporaran en sus posibilidades profesionales las actividades 

que realizan las personas dedicadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Se 

contabilizaron más de 100 registros en la plataforma que se habilitó para inscribir la asistencia, no 

obstante al evento únicamente acudieron 70. En este trabajo se presentarán los resultados de la 

mailto:anaclaudia.nepote@gmail.com
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evaluación que se realizó con las participantes y los testimonios de las académicas que participaron 

en el evento. Estos aportes permiten la reflexión y dan pie a la planeación de futuros eventos en el 

área de incidencia de la UNAM campus Morelia. 
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Mujeres en la Ciencia 

Annie Umaña Campos 

Universidad Estatal a Distancia 

aumana@uned.ac.cr 

 

Palabras clave: Mujeres, ciencia, género, igualdad, visibilizar 

Proyecto de divulgación de ciencia que busca visibilizar a las mujeres científicas de Costa Rica, con el 

fin de crear modelos para las niñas y niños y aumentar las vocaciones. 

Se crea la serie televisiva Mujeres en la Ciencia, dentro del programa Umbrales de la Unidad de 

Divulgación de la UNED, presentando el camino que han tenido que recorrer algunas mujeres 

científicas costarricenses destacadas y su esfuerzo por llegar a ocupar los puestos y las posiciones 

que ahora tienen. 

Objetivo general 

Este espacio televisivo busca dar a conocer científicas costarricenses destacadas y algunas 

juniors, con el objeto de visibilizar la labor de las mujeres en el desarrollo de nuestra historia. 

Objetivos específicos 

¶ Incentivar en las niñas y jóvenes un futuro profesional en el área de la Ciencias. 

¶ Presentar modelos de mujeres que han logrado sus sueños profesionales en el área 

de la Ciencias 

¶ Visibilizar el trabajo científico de las mujeres. 

Estrategias de trabajo 

A partir de esta experiencia se diversifica el producto y se realiza un juego de memoria que con un 

QR pueden acceder a conocer sobre su vida, un libro con las 10 primeras mujeres escogidas con la 

idea de que puedan seguir sumando el material; se incluyen láminas para pintar, muñecas para vestir, 

en donde las niñas y los niños podrán entretenerse, todo buscando siempre destacar la labor de las  

mujeres y se elabora un video juego en donde podrán escoger cual científica quieren ser y luego ya 

podrán buscar elementos de su quehacer diario. 

 

mailto:aumana@uned.ac.cr
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Resultados 

Se ha logrado la elaboración de completa de 10 mujeres y están en ejecución 15 más para este año. 

Sandra Cauffman, Directora del Proyecto MAVE de la Nasa 

Eugenia Flores Vindas, Ex Ministra de Ciencia y Tecnología  

Eugenia Corrales, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Guiselle Tamayo, Presidenta del Consejo Nacional para Investigaciones Científica y Tecnológicas. 

CONICYT 

Katya Calderón, fundadora del sistema de investigación de la UNED y primera Vicerrectora de 

Investigación 

Lizette Brenes, Vicerrectora de Investigación  

Carolina Vasquez Soto, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

Henrriette Raventós, doctora, especialista en bioquímica y genética humana. 

Linda Madríz, académica de la UNED, especialista en Educación Especial, y fundadora del grupo de 

teatro Rompecabezas con jóvenes dentro del espectro autista. 
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La experiencia: el Café científico La Paz y el eclipse solar 2017 

Biol. Cruz del Carmen Juárez Olvera cjuarez@ipn.mx, M. en C. Manuel Oseguera Cházaro, M. en C. 

Sofia López Alvirde, M. en C. Lucia Soto Simental, Q.B.P Jose Francisco Piña Puente 

jbotanico@hotmail.com, M. en C. Esteban Fernando Felix Pico (Fotografías) efelix@ipn.mx 

 

Ante la importancia de este acontecimiento astronómico, la Comunidad Sudcaliforniana de 

Divulgadores de la Ciencia, AC. Conformada por interesados en comunicar el conocimiento 

científico, organizó una sesión especial de Café Científico, como una actividad extraordinaria a la 

sesión mensual; organizado un evento para vivir este acontecimiento, disfrutar de él y apreciarlo en 

plenitud con las recomendaciones precisas de observación. Durante esta charla se dio a conocer las 

características de este evento astronómico. 

La Comunidad Sudcaliforniana de Divulgadores 

de la Ciencia A.C, a través del Café Científico La 

Paz, convocó a una sesión especial de este 

proyecto de acercamiento a la ciencia a todos 

los interesados en conocer acerca de este 

sorprendente evento astronómico, 

difundiendo a través de entrevistas, carteles y 

boletines de prensa, contando con el apoyo del 

Instituto Sudcaliforniano de Cultura.  

 

 

mailto:cjuarez@ipn.mx
mailto:jbotanico@hotmail.com
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En la  sesión especial del Café Científico, se compartió información relativa al evento, la manera de 

cómo la Comunidad Sudcaliforniana de Divulgadores de la Ciencia A.C., llevaría a cabo las 

observaciones  del evento astronómico y el sitio de observación. 
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Se hizo una demostración visual del eclipse, las precauciones de observación y el sitio preciso en 

donde llevaremos a cabo esta actividad, en un lugar cercano a la ciudad, contando con la comodidad 

y seguridad necesaria para el disfrute familiar de este importante evento astronómico. Se distribuyó 

un tríptico informativo con información astronómica del evento y útil para la observación sin riesgo. 

En respuesta al interés manifiesto por la concurrencia, se organizó la observación y se les convocó al 

sitio ubicado en el predio denominado El Valle de las Cactáceas, sito en Villa del Deseo y Paseo de 

Los Laureles, en el Fraccionamiento Villas de La Paz, ubicado a 20 minutos al sur de esta ciudad. El 

sitio en especial ofrece una estrecha relación con la naturaleza: la vegetación endémica y las aves, 

reptiles, mamíferos y roedores característicos del área. 

El eclipse de sol, que se apreció de manera parcial en Baja California Sur; una experiencia inolvidable 

que nos mostró la mecánica del sistema solar en movimiento a través de la afortunada alineación de 

tres cuerpos celestes: el primero: nuestro planeta Tierra, el cual orbita lentamente al segundo 

cuerpo: el Sol y el tercer objeto la Luna, lo que observamos el  lunes 21 de agosto de 2017, fue la 

alineación temporal de ellos. 

 La sombra de la Luna cruzó nuestro planeta, ocultando totalmente al Sol en una franja de 

aproximadamente 120 km que cruzó los Estados Unidos entrando por el estado de Oregon y saliendo 

por el estado de Carolina del Sur. Este eclipse se observó en diferentes grados de parcialidad, tanto 

al norte como al sur de esta franja. Fue observado prácticamente en toda América, exceptuando la 

parte sur del continente. 

Particularmente en La Paz, B.C.S. la Luna ocultó al Sol en un 40% aproximadamente. El fenómeno 

astronómico se observó poco antes de las 10:30 horas y finalizó a las 13:00 horas 

Los organizadores de la observación astronómica, ubicaron cinco puntos de observación directa e 

indirecta, adicionalmente se dio amplia demostración de utensilios domésticos y maneras sencillas 

prácticas y útiles de como observar el eclipse sin riesgo alguno. Fue posible distribuir entre los 

asistentes los lentes con NOM específica que autoriza la seguridad de su breve utilización durante el 

fenómeno astronómico. 

Casi 80 asistentes se dieron cita en el sitio de la observación: adultos, niños, jóvenes; adultos 

mayores, todo ellos motivados y entusiasmados por apreciar personalmente el evento. 

Los telescopios se distribuyeron de tal manera que la concurrencia transitara entre ellos de manera 

libre, observando las diferentes fases de ocultamiento parcial del disco solar, comparando la 

observación directa e indirecta de eclipse y apreciando diferentes formas sencillas de observación. 
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En los sitios de observación los asistentes recibieron oportuna orientación de parte del M. En C. 

Manuel Oseguera Cházaro y de la Biol. Cruz del Carmen Juárez Olvera. 

El espacio ofreció a los participantes, la oportunidad de 

descansar en sitios sombreados, acompañados de 

refrescantes bebidas y poder compartir con otros 

asistentes la experiencia de vivir esta experiencia. El 

eclipse lo observamos en La Paz iniciando poco antes de 

las 10:30 horas y finalizó a las 13:00 horas, durante este 

lapso el cielo despejado permitió apreciar a plenitud el 

evento astronómico. 
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Grata compañía durante el eclipse, fue la presencia de la Comunidad de la Casa del Colibrí,  personal 

docente y administrativo que acompañó a los pequeños del tercer grado de Preescolar y  padres de 

familia, quienes durante el eclipse   saludaron a Los Rumbos, con apoyo del sonido del caracol y 

cantos tradicionales de origen purépecha y tolteca, actividad que enalteció nuestros orígenes, 

tradiciones y conocimientos de la astronomía prehispánica. 
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Al finalizar el eclipse, los ahí presentes entusiasmados y satisfechos, compartieron su experiencia y  

aprendizaje, acompañados de bocadillos que aportó cada asistente, lo que favoreció un grato 

momento de esparcimiento familiar después de disfrutar de este magnífico evento astronómico. 

¡Agradecemos el interés manifiesto por tener este acercamiento a la ciencia! 

Con el propósito de compartir esta experiencia y llegar a personas interesadas en este trascendental 

evento, se  publicó en la página Sudcaliforniano en la Ciencia, periódico de mayor circulación en el 

estado, , una breve relatoría de la experiencia compartida con los amigos del Café Científico, 

organizados por la comunidad Sudcaliforniana de Divulgadores de la Ciencia A.C. 
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Foros científicos como plataforma para comunicación de la Ciencia                                           

y Participación Social 

Yazmín Malinalli Miranda Molina1 tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ yazmin-miranda@ciencias.unam.mx1 

 

Palabras clave: Apropiación de la Ciencia, Conversatorios, Cultura científica, Participación 

Ciudadana. 

INTRODUCCIÓN 

tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ŝǎ ǳƴŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ŎƛǳŘŀŘŀƴŀ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛŘŀ Ŏƻƴ ŦƻƳŜƴǘŀǊ ǳƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ 

científica en México. A través de la comunicación de la ciencia y desde diferentes plataformas 

innovadoras, buscamos entablar un diálogo permanente entre la sociedad, la academia y los 

tomadores de decisiones. Desde hace más de 4 años, estamos presentes en algunas comunidades 

del Estado de México, así como en diversos barrios de la Ciudad de México. De estas experiencias ha 

surgido una amplia gama de proyectos que contribuyen a la solución de problemas locales y 

regionales como: la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la destrucción del 

patrimonio cultural, la pérdida de identidad, la falta de inclusión de los jóvenes y el rezago educativo.  

9ƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ƙŀ ǎƛŘƻ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘƛǊŜŎǘŀ ŀ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴΣ 

siempre con un enfoque social en nuestros proyectos, para alcanzar la apropiación del conocimiento 

científico entre el público. 

[ƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǘƛŜƴŜƴ ƛƳǇŀŎǘƻ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ŘŜǎŘŜ 

la población más joven como niños y estudiantes de nivel medio y medio superior, hasta miembros 

de organizaciones civiles, comuneros, público en general y tomadores de decisiones. Por tal motivo, 

las actividades que se desarrollan son muy diversas e incluyen cápsulas informativas y programas 

radiofónicos sobre ciencia; talleres y cursos sobre ciencia y medio ambiente; trabajo comunitario con 

sectores vulnerables de la población; foros y encuentros con la comunidad estudiantil de diferentes 

universidades de la Ciudad de México; y ejercicios de participación ciudadana con tomadores de 

decisiones y líderes de opinión. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyectƻ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΣ ŘŜǎŜŀ ƛƴŎƛŘƛǊ Ŝ ƛƳǇǳƭǎŀǊ ŀ ƭŀ 

ciudadanía en la toma de decisiones para contribuir a soluciones ambientalmente responsables y 

mailto:yazmin-miranda@ciencias.unam.mx1
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ponerlas en práctica en todas las esferas del desarrollo sustentable: económico, social y ambiental, 

desde una perspectiva multi e interdisciplinaria. En este contexto, desde el 2016 hemos realizado 

diversos foros que han permitido convocar a diferentes sectores de la sociedad en un diálogo abierto 

y plural, en el que existe un intercambio de experiencias desde sus campos de acción.  

 

OBJETIVOS  

Los objetivos de los foros y conversatorios científicos son:  

1. Discutir sobre las perspectivas actuales de un tema de interés sobre ciencia y/o medio 

ambiente. 

2. Reconocer el papel de la sociedad civil en México.  

3. Generar un espacio de discusión y participación que promueva la equidad de género.  

4. Impactar en los jóvenes y en la sociedad civil.  

5. Fungir como plataforma juvenil para discutir los retos actuales del tema en cuestión. 

6. Compartir el mensaje con otro sector de la población mediante la difusión a un público no 

especializado.  

 

MÉTODO 

Los foros y conversatorios científicos que llevamos a cabo, se basan en un esquema estandarizado 

en los que se invitan a científicos, tomadores de decisiones, expertos, jóvenes estudiantes y sociedad 

civil a debatir sobre las perspectivas actuales en torno a un tema científico de interés, para generar 

espacios de discusión y participación social y en donde se hace compatible la experiencia del experto 

y el público. 

La dinámica de los foros se divide en dos partes:  

1) Ponencias magistrales (máximo 2 personas), en donde participan investigadores, miembros 

de ONGs y/o tomadores de decisiones con gran trayectoria en el tema del foro, a que 

platiquen sobre sus líneas de investigación y sus perspectivas en ese ámbito; 
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2) Mesas de trabajo, en la que se invitan a jóvenes estudiantes (máximo tres personas por 

mesa), con investigaciones y experiencias en el área, a que expongan sus posturas sobre los 

ejes temáticos. 

En ambos casos se cuenta con un moderador quien hará cumplir los tiempos del evento. Cada 

mesa de trabajo tiene un tiempo estimado de 30 minutos a 1 hora de duración, dependiendo del 

tema, acotándose a la dinámica se muestran en la Tabla 1. 

¢ŀōƭŀ мΦ 5ƛƴłƳƛŎŀ ŘŜƭ ŦƻǊƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ǇǊƻǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ 

Mesas de trabajo 

Semblanza del 

tema donde se 

denote la 

importancia del 

mismo.  

Breve reseña de 

cada integrante 

de la mesa. 

 

Ronda 1.  

Cada integrante 

en 5 minutos 

expondrá su 

postura del 

tema. 

 

 

El moderador lanzará 

una pregunta-

conflicto acorde al 

tema 

 

Ronda 2.  

Los 

integrantes de 

la mesa 

responderán a 

la pregunta 

generando una 

interacción 

con los 

asistentes. 

Conclusiones  

 

 

Es necesario señalar que para el caso de los conversatorios, la dinámica se vuelve más personal, ya 

que los panelistas intercambian un constante diálogo con el público asistente, a fin de generar un 

espacio más intimo de debate.  

 

RESULTADOS 

Entre los resultados alcanzados a través de los foros y conversatorios científicos destacan: 

1) CƻǊƻΥ ά.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ Ŝǎ ōƛŜƴŜǎǘŀǊέΦ {ŜȄǘŀ {ŜƳŀƴŀ ŘŜ ƭŀ 5ƛǾŜǊǎƛŘŀŘ .ƛƻƭƽƎƛŎŀΦ /hb!.Lh ό/ƻƳƛǎƛƽƴ 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Facultad de Ciencias, UNAM (26 de mayo 

de 2016). En el marco de la Sexta Semana de la Diversidad Biológica organizado por la Comisión 

bŀŎƛƻƴŀƭ ǇŀǊŀ Ŝƭ /ƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ¦ǎƻ ŘŜ ƭŀ .ƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ό/hb!.LhύΣ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǎŜ ǎǳƳƽ 

ŀ ŘƛŎƘƻ ŜǾŜƴǘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ CƻǊƻ ά.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ Ŝǎ .ƛŜƴŜǎǘŀǊέΣ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ƭŀ CŀŎǳƭǘŀŘ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ 



 

 

286 
 

de la UNAM participaron exponiendo sus investigaciones realizadas en diferentes dependencias 

internas y externas de esta casa de estudios. Se establecieron tres mesas de trabajo: 1) México y su 

biodiversidad, 2) Estrategias de la conservación; y 3) Medio ambiente, participación social y política. 

Se generaron diferentes opiniones entre las que destacan:1) la necesidad de generar conocimiento 

sobre las especies de seres vivos que tenemos en el país .2) La importancia de impulsar una agenda 

de educación ambiental en la sociedad para sensibilizar sobre el valor de los recursos naturales. 3) Es 

necesario conciliar puentes de comunicación con los diferentes actores sociales, pues hay 

discrepancias en los intereses que se tienen con respecto a la biodiversidad. 4) Hay poco o nulo 

interés por parte de las autoridades en apoyar a la ciencia. 5) Es importante comenzar a formar 

grupos multidisciplinarios que hagan frente a los futuros retos socioambientales que se presenten 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Foro Biodiversidad es Bienestar 2016. 

 

2) CƻǊƻΥ ά/ƛǳŘŀŘŜǎ {ǳǎǘŜƴǘŀōƭŜǎέΦ CŀŎǳƭǘŀŘ ŘŜ !ǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀΣ ¦b!a (7 de noviembre del 2016). En el 

ƳŀǊŎƻ ŘŜƭ 5Ɲŀ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ ¦ǊōŀƴƛǎƳƻΣ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΣ Ŝƴ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ 

Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de ArquƛǘŜŎǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ¦b!aΣ ƭƭŜǾƽ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƭ CƻǊƻ ά/ƛǳŘŀŘŜǎ 

{ǳǎǘŜƴǘŀōƭŜǎέ ŘƻƴŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊƻƴ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŀǘǳǊŀǎ ŜȄǇƻƴƛŜƴŘƻ ǎǳǎ ǇƻǎǘǳǊŀǎ ŀƴǘŜ 

los temas que enfrenta la Ciudad de México, a través de tres mesas de trabajo: 1) Planificación 

urbana, 2) Movilidad urbana; y 3) La multidisciplina en fenómeno urbano como herramienta para la 

resolución de problemas en la ciudad. Asimismo, se contó con dos ponencias magistrales a cargo del 
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Lic. Emigdio Roa Márquez, subprocurador de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial (PAOT); y el Mtro. Mario Ramírez Chávez, Secretario General de Proyectos Especiales, 

Políticas Públicas y Análisis Legislativo de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C. Entre las 

conclusiones alcanzadas destacan: la importancia de la información en la construcción de programas 

y políticas públicas; así como la necesidad de contemplar en ellos la planeación de la infraestructura. 

Asimismo, se hizo relevante que la ciudadanía requiere de mejoras en la calidad de los transportes 

públicos; una política de desarrollo urbano que descentralice a las grandes urbes y que permita que 

las personas no tengan que recorrer grandes distancias para acudir al trabajo, escuela o servicios de 

salud; incentivar el uso de transportes no contaminantes como las bicicletas y los sistemas de 

transporte eléctricos; y finalmente, necesitamos cambiar paradigmas, pues más allá de construir 

planes, se requiere pensar en un desarrollo integral que permita que los habitantes de las ciudades 

podamos vivir dignamente (Figura 2). 

 

 

  

Figura 2. Foro Ciudades Sustentables. A. Cartel oficial del evento; B. Inauguración del foro; C. Mesa 

de trabajo Movilidad Urbana; D. Mesa de trabajo Multidisciplina en el fenómeno urbano. 
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3) CƻǊƻ ά.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ Ŝǎ ōƛŜƴŜǎǘŀǊέΦ CŀŎǳƭǘŀŘ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎ {ǳǇŜǊƛƻǊŜǎ LȊǘŀŎŀƭŀΣ ¦b!a (26 de abril de 

2017). Con la colaboración de académicos, investigadores y estudiantes de diversas entidades 

ŀŎŀŘŞƳƛŎŀǎ ȅ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŎƛǾƛƭΣ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǊŜŀƭƛȊƽ ŜǎǘŜ ŦƻǊƻΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ poner 

en perspectiva los temas actuales en torno a la biodiversidad, bajo las siguientes modalidades: 1) 

Biodiversidad, conservación y trabajo comunitario; y 2) Proyectos productivos y políticas públicas 

como estrategia para la conservación de la biodiversidad, en las que participaron estudiantes de 

diversas áreas del conocimiento (ciencias sociales, biológicas y de la salud). Las ponencias magistrales 

estuvieron a cargo de Salvador Anta Fonseca, Ex director de Corredores Biológicos de la CONABIO; y 

Lucero Vaca, de la Universidad de Oxford y (Figura 3). 

  

 

Figura 3. Foro Biodiversidad es Bienestar 2017. A. Cartel oficial del evento; B. Inauguración del 

evento; C. Público asistente. 

4) /ƻƴǾŜǊǎŀǘƻǊƛƻΥ ά{ǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘ ŀ ол ŀƷƻǎ ŘŜƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻέΦ YȅōŜǊƴǳǎ !Φ/Φ ȅ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΦ 

Ciudad de México, México (10 de junio de 2017). Se realizó un Intercambio de experiencias entre 

A 

C 
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representantes de la sociedad civil a través de ONGs; líderes comunales, gobierno y empresas, 

dedicados a proyectos en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Se contaron con cinco 

ponentes invitados: Mario Ramírez Chávez, Secretario General de Proyectos Especiales, Políticas 

Públicas y Análisis Legislativo de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo; Tobyanne Ledesma, Diputada 

de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; María Esther Ortega Reyes, Directora de 

Juventud de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Alejandra Ríos 

Cortez, Directora de Operaciones y fundadora de natoure.org; y comuneros de la comunidad de San 

Salvador Cuauhtenco, de Milpa Alta, Ciudad de México. 

Los ponentes generaron un debate con el público asistente en torno al tema de sustentabilidad, 

medio ambiente y políticas públicas, a través del cual se estableció un espacio de discusión desde sus 

respectivas experiencias (Figura 4). 
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Figura 4. Conversatorio Sustentabilidad a 30 años del concepto. A. Cartel oficial del evento; B. 

Presentación del Conversatorio; C. Público asistente; D. Representantes del panel.  

5) Foro άtŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ƧǳǾŜƴƛƭ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ ǎǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘέΦ 

Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República. Senado de la República, Ciudad 

de México, México όмо ŘŜ Ƨǳƴƛƻ ŘŜ нлмтύΦ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ŏƻƴvocó a Organizaciones de la 

Sociedad Civil, miembros de la academia, estudiantes, actores sociales, líderes de comunidades, 

pueblos indígenas, agentes de cambio y emprendedores, a presentar trabajos aplicados a 

comunidades, localidades, regiones y/o investigaciones académicas que estuvieran enfocadas a 

alcanzar la sustentabilidad en cualquiera de los rubros ambiental, económico y/o social. 

Con la participación de legisladores, entre ellos, la entonces Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático, Sen. Silvia Garza Galván, así como legisladores integrantes de diversas Comisiones 

de Medio Ambiente, se llevó a cabo un encuentro plural, dinámico y participativo en el que los 

asistentes expusieron visiones, estrategias y propuestas en un documento oficial, con la finalidad de 

fortalecer el trabajo legislativo en materia de cambio climático, biodiversidad, medio ambiente, 

inclusión juvenil y sustentabilidad.  

Derivado de ese encuentro, en febrero de 2018 se presentó una Iniciativa en la cámara de Senadores, 

ƭŀ Ŏǳŀƭ ōǳǎŎƽ ŘŜŎǊŜǘŀǊ Ŝƭ ά5Ɲŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ !ȄƻƭƻǘŜέΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ǳƴ tǳƴǘƻ ŘŜ !ŎǳŜǊŘƻ ǇŀǊŀ ǎǳ 

conservación integral, involucrando a los distintos actores, desde una visión socioambiental. Lo 

anterior, significa que con ello, se destinarían más esfuerzos y recursos por parte de las dependencias 

gubernamentales a la conservación de esta especie en peligro de extinción. Adicionalmente, 

tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ Ƙŀ ŘŜǎǘƛƴŀŘƻ ŜǎŦǳŜǊȊƻǎ ǇŀǊŀ ƘŀŎŜǊ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀƷŀ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŀ Ŝƴ ǇǊƻ ŘŜ ƭŀ 

conservación del axolote (Figura 5). 

  

C 

A 

D 

B 

Figura 5. CƻǊƻ άtŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ƧǳǾŜƴƛƭ ǇŀǊŀ el fortalecimiento legislativo en materia de 

ǎǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘέΦ !Φ /ŀǊǘŜƭ ƻŦƛŎƛŀƭ ŘŜƭ ŜǾŜƴǘƻΤ .Φ LƴŀǳƎǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ CƻǊƻΤ /Φ tŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΤ 5Φ 

Público asistente. 
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6) Conversatorio Mujeres en la Ciencia. Centro Cultural España (8 de marzo de 2018). En el marco del 

5Ɲŀ ŘŜ ƭŀ aǳƧŜǊΣ ƭŀ ŀƎǊǳǇŀŎƛƽƴ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǎŜ ǳƴƛƽ ŀ ƭŀ ŎƻƴƳŜƳƻǊŀŎƛƽƴ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǳƴ 

Conversatorio en el que se generó un debate sobre el papel de la mujer en la ciencia, particularmente 

en México. Mujeres científicas mexicanas hablaron sobre su experiencia en la ciencia, su campo de 

acción, así como sus perspectivas en cuanto a la equidad de género en la ciencia. Se contó con cuatro 

invitadas y una moderadora quien dirigió una serie de preguntas. Las ponentes fueron: Julieta Fierro, 

reconocida astrónoma y divulgadora científica; Ana Wegier, especialista en Genética de la 

Conservación; Lourdes Segura, Bióloga molecular; y María Cristina Velasquillo, especialista en 

Medicina Regenerativa. Durante el conversatorio, las panelistas discutieron sobre cómo hacer que 

haya más mujeres en la ciencia, la planta de científicas mexicanas, el abanico de oportunidades de 

una mujer de ciencia y su rol en la sociedad como mujeres de ciencia, madres de familia y parejas 

(Figura 6). En el evento, las científicas aprovecharon para hacer un llamado a los entonces candidatos 

presidenciales, a poner más guarderías para que más mujeres puedan ocuparse de su trabajo.  

 
 

D 

B 

A 



 

 

292 
 

  

Figura 6. Conversatorio Mujeres en la Ciencia, Centro Cultural España. A. Cartel oficial del 

Conversatorio; B. Presentación del evento; C. Panelistas; D. Público asistente. 

 

CONCLUSIONES  

La experiencia de los foros y conversatorƛƻǎ ƎŜƴŜǊŀŘƻǎ ǇƻǊ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΣ Ƙŀ ǇǊƻǇƛŎƛŀŘƻ Ŝƭ 

acercamiento y fortalecimiento con instituciones públicas, academia, gobierno, sociedad civil e 

iniciativa privada, fortaleciendo así uno de los principales objetivos de la Organización, que se basa 

en mantener un diálogo permanente con los diversos sectores sociales, para divulgar la ciencia de 

manera efectiva y fortalecer la toma de decisiones. Los foros llevados a cabo hasta el momento, 

además de generar un vínculo con actores sociales relevantes, también han propiciado que los 

asistentes se involucren en el análisis, discusión e incluso, en la formulación de políticas públicas. Tal 

es el caso de los foros sobre sustentabilidad, uno de los cuales llevó a la formulación de un punto de 

acuerdo en el Senado de la República, a partir de propuestas concretas hechos por representantes 

de la sociedad civil. Dichos foros han resultado en minutas cuyos resultados son inspeccionados 

continuamente.  

Adicionalmente, los foros y conversatorios científicos han generado un mayor interés entre las 

personas, en su mayoría jóvenes, por temas de ciencia y medio ambiente. Muestra de lo anterior es 

el número de asistentes y participantes que aumenta con cada foro y conversatorio, así como en 

talleres, cursos e incluso, Ŝƴ ƭŀǎ ǊŜŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻΦ  

9ǎ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ tŀΩ/ƛŜƴŎƛŀ ƭŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǎŜƎǳƛǊ ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ Ŝǎǘƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŘŜ ǾƛƴŎǳƭŀŎƛƽƴ ȅ 

participación que no sólo motive la apropiación de la ciencia, sino también una conciencia civil por 

transformar el país. Se espera que en un futuro, logremos impulsar un Foro de Foros con la 

recopilación de todas las iniciativas ciudadanas derivado de este ejercicio de participación.  

 

C 
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El show del Dr, Gecko serie de Tv tipo transmedia 

Nancy Álvarez Vázquez nalvarezv@inmegen.gob.mx, y Sofía Flores Fuentes 

sflores@inmegen.gob.mx del Instituto Nacional de Medicina Genómica 

 

Palabras clave: Ciencia, medicina, genómica, salud, televisión 

 

Introducción 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) es el undécimo Instituto Nacional de Salud, 

fundado en el año 2004 que tiene como uno de sus objetivos el divulgar los resultados de la 

investigación en medicina genómica a la comunidad científica y a la sociedad en general; razón por 

la cual durante dos años consecutivos (2016 y 2017) aplicó de manera exitosa a la Convocatoria de 

Apoyo a Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, Tecnología y la Innovación auspiciada por 

el ConŀŎȅǘΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ Ŏǳŀƭ ƻōǘǳǾƻ Ŝƭ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ ǇǊƻŘǳŎƛǊ ά9ƭ ǎƘƻǿ ŘŜƭ 5ǊΦ DŜŎƪƻέΣ ǳƴ 

proyecto tipo transmedia con el cual se enriqueció las estrategias de comunicación del Inmegen y los 

contenidos científicos en materia de genética y genómica. 

La serie gira en torno al Dr. Gecko, un pequeño reptil con gran interés y conocimiento científico y 

tecnológico, quien conduce su talk show  donde aborda temas científicos.  Cuenta con sus fieles 

asistentes: Epigenio, Evelina y Erasmo, moscas que sacan adelante las cápsulas, reportajes y 

preguntas del público. Y la Dra. A.D. Nina ςhumana- quien acude para restablecer el orden pues los 

animales suelen ser propensos al caos. 

Cada capítulo resuelve una problemática en particular, misma que engloba distintos temas 

relacionados con la medicina genómica, como son: la herencia, medio ambiente, mutaciones, 

adolescencia, genómica de poblaciones, evolución humana, etc. 

 

Justificación 

La televisión en México continúa siendo una plataforma de comunicación de gran penetrancia. Para 

el 2010, el 92.6% de las viviendas contaban con al menos un aparato televisor (IFT, 2017); sin 

embargo es importante resaltar que seguimos siendo un país con programación televisiva educativa 

insuficiente, ya que, en su mayoría, el menú televisivo que podemos apreciar se compone de 

programas de índole comercial. Asimismo, debemos estar sensibles a que la forma de relatar historias 

está cambiando y que el internet y las nuevas tecnologías comienzan a ganar terreno. De acuerdo 

mailto:nalvarezv@inmegen.gob.mx
mailto:sflores@inmegen.gob.mx
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con el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, el 65.1% de las viviendas cuentan con 

teléfono celular, mientras que el 29.4% cuenta con una computadora, y el 21.3% ya tiene internet 

(IFT, 2017).  Y en particular los jóvenes de 13 a 18 años (audiencia a la que vamos dirigidos) 

denominados generación Z, el 81% de ellos se conecta a internet a través de su smartphone, mientras 

que el 69% lo hace en una laptop y el 42% por una tablet. Estos porcentajes muestran, por tanto, que 

algunos de ellos usan más de un dispositivo móvil para conectarse a internet, e incluso el 34% de 

ellos combina el uso de internet y televisión. Lo interesante de esta audiencia es que utilizan una 

buena parte de su tiempo en línea observando videos. La enorme mayoría de ellos busca videos 

musicales, pero cuando se trata de la búsqueda de información, el 59% de ellos sintonizan videos de 

tecnología. Además, prefieren los videos de menos de diez minutos, y les gusta compartirlos en otras 

redes sociales, como Facebook, Youtube o Instagram (iab México, 2017).  

Por otro lado, en el caso de la generación de productos de contenido genómico, su relevancia recae 

en que su presencia es pobre en el campo de la comunicación en español. La revisión de la literatura 

permite encontrar contenido de divulgación de medicina genómica en forma de noticias sobre 

hallazgos, así como explicaciones sobre síndromes o enfermedades genéticas en portales 

especializados de universidades u organizaciones civiles. De existir productos audiovisuales en 

español, éstos responden a un formato noticioso y no bajo la estructura teórica y metodológica de la 

comunicación de la ciencia, y además no son distribuidos en televisión. Es por esto que, 

aprovechando este nicho inexplorado y siendo sensibles al manejo de las redes y plataformas de 

comunicación, y partiendo de la responsabilidad institucional de informar sobre los resultados de 

ƴǳŜǎǘǊŀǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎΣ ƭŀ ƻŦƛŎƛƴŀ ŘŜ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ 5ƻŎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Lba9D9b ŘŜŎƛŘƛƽ ŎǊŜŀǊ ά9ƭ 

ǎƘƻǿ ŘŜƭ 5ǊΦ DŜŎƪƻέΣ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǘƛǇƻ transmedia que busca apoyar el desarrollo de un tipo de 

ǘŜƭŜǾƛǎƛƽƴ Ƴłǎ άƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜέ ȅ ŘŜ ŀǇƻǊǘŀǊ ŀ ƭŀ ōŀǊǊŀ ǇǊƻƎǊŀƳłǘƛŎŀ ƛƴŦŀƴǘƛƭ ȅ ƧǳǾŜƴƛƭ ǳƴ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ ƴǳŜǾƻ 

de carácter educativo pero no por ello aburrido y valiéndose del uso de otras tecnologías. 

 

Objetivo general y específicos  

Eƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜ ά9ƭ ǎƘƻǿ ŘŜƭ 5ǊΦ DŜŎƪƻέ Ŝǎ Ŝƭ ŘŜ ŀŎŜǊŎŀǊ ȅ ŘƛŦǳƴŘƛǊ ŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ȅ ƧƽǾŜƴŜǎ ŘŜ 

entre 12 y 16 años los conceptos básicos de genética y medicina genómica a través de una serie 

transmedia y que forme parte del conocimiento complementario al recibido durante su educación 

básica. 

De manera particular, se busca que esta audiencia: 

¶ Aumente su conocimiento científico en temas relacionados con ciencias genéticas y medicina 

genómica al fomentar su curiosidad por dichos contenidos.  
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¶ Adquiera información sobre el cuidado de su salud y la manera en que sus hábitos pueden 

influir en la aparición de las enfermedades. 

¶ Se acerque al conocimiento científico de una manera amena y divertida, a través del uso de 

distintas herramientas de comunicación. 

¶ Conciba a la medicina genómica como una opción para continuar sus estudios, es decir, 

buscamos despertar vocaciones científicas. 

¶ Se sensibilice acerca de los cambios tecnológicos en materia de salud. 

¶ Que identifique al INMEGEN como un referente en el tema. 

¶ Genere un puente de comunicación e interacción con los personajes de la serie  a través de 

las redes sociales y así resuelvan sus dudas sobre los conceptos que se abordan. 

 

Orientaciones teóricas  

La propuesta presenta una serie televisiva con producción transmedia, entendiéndose ésta como un 

άΧǇǊƻŎŜǎƻ ŘƻƴŘŜ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜǎ ŘŜ ǳƴŀ ŦƛŎŎƛƽƴ ǎŜ ŘƛǎǇŜǊǎŀƴ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ŀ 

través de múltiples canales de distribución, con el fin de crear una experiencia unificada, coordinada 

y entretenida. Y donde idealmente, cada canal hace su propia contribución en el desarrollo de la 

ƘƛǎǘƻǊƛŀέ όWŜƴƪƛƴǎΣ нллсύΦ 9ǎ ŘŜŎƛǊΣ Ŏƻƴ ŜǎǘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƻ  ōǳǎŎŀƳƻǎ ƴŀǊǊŀǊ ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭ 5ǊΦ DŜŎƪƻ ŀ 

través de múltiples medios y plataformas de comunicación donde cada pieza sea única, pero que con 

la combinación de todas se consiga una experiencia más profunda e inmersiva. Así pues consta de 10 

cápsulas animadas de 10 minutos para tv, 5 cápsulas de 1 minuto para redes sociales, una fan page 

en Facebook con contenido complementario y una aplicación para dispositivos móviles con 

actividades interactivas que fortalecerá el conocimiento adquirido. 

A continuación se presentan los temas científicos que se abordan durante la serie: 

Serie animada. Primera temporada 

La herencia Genoma y ambiente 

Los mutantes La nutrición 

La edición genética La genómica y el futuro 

Serie animada. Segunda temporada 



 

 

296 
 

La microbiota Adolescencia y genómica 

Genómica de Poblaciones Evolución humana 

Moscaminutos 

El metabolismo Efectos secundarios 

Medicamentos y poblaciones Cáncer de mama 

Genes maestros 

Proyecto especial 

Cápsula para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2017. Tema: El agua 

Tabla 1. Episodios y moscaminutos de ambas etapas del proyecto. Cabe destacar que también se 

realizó una cápsula de un minuto para la SNCyT 2017 organizada por Conacyt. Esta cápsula tuvo por 

tema El agua. 

 

Método (Preproducción, producción y postproducción) 

El método de trabajo para ambas etapas se dividió en: 

Pre-producción:  

Consistió en la planeación de todo lo que incluía el programa desde la definición de los temas para 

los episodios, la participación de los investigadores, la narrativa (desarrollo de guiones), definir la 

estructura de la aplicación móvil, así como el alcance de la estrategia digital. 

Cabe señalar que la generación de contenidos fue la parte medular del proyecto  en tanto que 

consistió en la revisión de bibliografía científica especializada y reciente, entrevistas, y asesoría de 

investigadores. Gracias a esto, el contenido de los distintos productos cumple con el más alto rigor 

científico.  

Posteriormente la información conjuntada se transformó en guiones, que a su vez se convirtieron en 

storyboards o guiones gráficos que permitieron conocer la secuencia a manera de guía y así visualizar 

de manera previa la animación.   
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Figura 1. Ejemplo de un fragmento storyboard para el último episodio de la serie el de Evolución 

Humana. 

 

Producción: 

La producción puede ser considerada la fase de ejecución. En esta etapa se llevaron a cabo todas las 

grabaciones de las apariciones humanas (live action) que incluyeron al personaje de la Dra. AD Nina 

y de las entrevistas con investigadores. 

Paralelamente, se llevaron a cabo todos los procesos para la producción de las animaciones. Esto 

correspondió al diseño de arte, el modelado de las imágenes generadas por computadora, la 

producción de los efectos 2D, la ilustración y rotoscopía, misma que consiste en volver a dibujar las 

ilustraciones un cuadro a la vez.  

Asimismo, se realizó el doblaje de las voces de los personajes animados, se creó la música de fondo 

ςes decir, es inédita-, y los efectos en su conjunto. 

Respecto a la aplicación móvil se diseñaron los gráficos y los elementos animados, y se 

implementaron los escenarios interactivos. Y también se desarrollaron los contenidos (infografías, 

gifts animados, fotografías, etc) para la Estrategia Digital. 

Postproducción: 

La etapa de postproducción para la serie televisiva consistió en la unión de las piezas de los procesos 

anteriormente descritos. Se articularon y editaron las escenas, tanto las grabadas con humanos como 

las animadas, así como las cortinillas de entrada y de salida. Además, se integró la mezcla de sonido. 
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Para la aplicación móvil, se colocó en los sistemas iOS y Android para la primera etapa, mientras que 

para la segunda se actualizaron las versiones en la Appstore y en Google Play. En últimos términos, 

se comenzó con la Estrategia Digital, que se ha extendido a lo largo del 2018. 

Resultados 

Los diez episodios de la serie televisiva han sido transmitidos en su conjunto por los canales de 

televisión de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE): Aprende TV e Ingenio TV, así 

como el Canal Iberoamericano, video bajo demanda y la Transmisión libre OTT (a través de las nuevas 

tecnologías de comunicación), así como por Canal 22, Mexicanal (canal que se transmite en EUA) y 

diferentes televisoras estatales a través de la Red de radiodifusoras y televisoras educativas y 

culturales de México AC. Y se está en proceso de firma de convenio con el Canal TecTV del Ministerio 

de Ciencia de Argentina, y en gestiones con Canal 11. 

Por otro lado, el proyecto se ha inscrito a distintos festivales y muestras nacionales e internacionales 

y a la fecha se han obtenido los siguientes reconocimientos: 

 

Å {ŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ aǳŜǎǘǊŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ LƳłƎŜƴŜǎ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ aŞȄƛŎƻ όa¦bL/ύ Ŝƴ 

Ŝƭ ŀƷƻ нлмт Ŏƻƴ ŎŀǇƝǘǳƭƻǎ ŘŜ ƭŀ ŜǘŀǇŀ м ȅ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜ нлму Ŏƻƴ ŎŀǇƝǘǳƭƻǎ ŘŜ ƭŀ ŜǘŀǇŀ нΦ 

Å {ŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ aǳŜǎǘǊŀ ŘŜƭ CŜǎǘƛǾŀƭ hǇŜƴ ²ƛƴŘƻǿ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ CƛƭƳ /ƘŀƭƭŜƴƎŜΦ 

LƴŘƛŀΣ нлмуΦ 

Å wŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭ Ŝƴ Ŝƭ CŜǎǘƛǾŀƭ tŀƴǘŀƭƭŀ ŘŜ /Ǌƛǎǘŀƭ ŎƻƳƻ ƳŜƧƻǊ ǎŜǊƛŜ ŀƴƛƳŀŘŀΦ 

Además, como parte de la Estrategia Digital, se difunden de forma regular en las redes sociales del 

Instituto los capítulos animados. Por esta misma plataforma se difunde la aplicación móvil y la página 

web.  
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Figura 2. Ejemplos de visualización web de la difusión de los contenidos de El show del Dr. Gecko. 

Esta distribución contempla el sitio institucional (superior izquierda), las redes sociales (inferior 

izquierda), y el sitio web de divulgación (columna derecha). 

 

Sin restringir el proyecto a una plataforma meramente televisiva, se ha conseguido llevar la serie a 

otros espacios.  

Å /ƛƴŜ ŘŜōŀǘŜǎ 

Å DƛǊŀ Ŏƻƴ ŎƛŜƴŎƛŀΦ //I !ȊŎŀǇƻǘȊŀƭŎƻΦ 

Å !ǊǘŜ Ŝƴ ǘǳǎ ƎŜƴŜǎΦ ¦ƴƛǾŜǊǎǳƳ ό9ƴ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ 

ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ¦b!aύΦ 

Å CŜǊƛŀ ŘŜƭ ƭƛōǊƻ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŀƭǳŘ нлмт ȅ нлму ŘŜ ƭŀ CŀŎǳƭǘŀŘ ŘŜ aŜŘƛŎƛƴŀ ŘŜ ƭŀ 

¦b!aΦ 

Å ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ aŞȄƛŎƻΣ ¦!9aΦ 

Å CƛŜǎǘŀ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ȅ ŀǊǘŜǎ нлмт ȅ нлмуΦ ¦ƴƛǾŜǊǎǳƳ ό9ƴ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ 

DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ¦b!aύΦ 

Å  tǊƻȅŜŎŎƛƻƴŜǎ 

Å  5Ɲŀ ŘŜƭ ƴƛƷƻ .ƛōƭƛƻǘŜŎŀ ±ŀǎŎƻƴŎŜƭƻǎΦ 

Å  aǳŜǎǘǊŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ LƳłƎŜƴŜǎ /ƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ aŞȄƛŎƻ нлмт ȅ нлмуΦ 

Å  {ŜƳŀƴŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ /hb!/¸¢ нлмтΦ 

Å aǳǎŜƻǎ 



 

 

300  
 

Å tǊƻȅŜŎŎƛƽƴ ǘŜƳǇƻǊŀƭ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ aǳǎŜƻ ŘŜƭ [ŀōŜǊƛƴǘƻΣ {ŀƴ [ǳƛǎ tƻǘƻǎƝΦ 

Å LƴǘŜǊǾŜƴŎƛƻƴŜǎ 

Å  tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ tǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ /ƻƴƎǊŜǎƻ wŜŘ tƻǇ ό!ǊƎŜƴǘƛƴŀΣ нлмтύ ǎƻōǊŜ ƭŀ 

ǇƻǇǳƭŀǊƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΦ 

Å  tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ CŜǊƛŀ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ȅ IǳƳŀƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ¦!a 

LȊǘŀǇŀƭŀǇŀΦ 

Esto ha conseguido que el personaje de Gecko trascienda las pantallas, al punto de que el Museo del 

Laberinto realizó una botarga donada al Instituto para nuestro uso. Actualmente estamos en 

negociaciones para distribuirla a nuevos foros de la Ciudad de México y el resto del país y del mundo.  
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Figura 3. Imágenes que muestran ejemplos de otros espacios ganados para dar a conocer el 

producto.  

Conclusiones 

Iŀ ǎƛŘƻ ƎǊŀŎƛŀǎ ŀƭ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ά/ƻƴǾƻŎŀtoria de apoyo a proyectos de comunicación pública 

ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀΣ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ȅ ƭŀ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴέ ŘŜƭ /ƻƴŀŎȅǘ ǉǳŜ Ŝƭ Lba9D9b Ƙŀ ǇƻŘƛŘƻ ƭƭŜǾŀǊ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƭ 

ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ά9ƭ ǎƘƻǿ ŘŜƭ 5ǊΦ DŜŎƪƻέΦ !ƘƻǊŀ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴ ǇǊƻŘǳŎǘƻ Ǌƻōǳǎǘƻ ǉǳŜ Ƙŀ ŎƻƭƻŎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ 

mercado un grupo de contenidos inéditos en materia de genómica, que permitirán a la audiencia  

comprender el tema y sus implicaciones. Con este producto transmedia, el conocimiento científico 

generado en esta institución gubernamental ha tenido un alcance novedoso tanto en México, como 

a nivel Latinoamérica.  

La segunda etapa se sostiene por el interés que el público objetivo y satelital tuvieron por el proyecto. 

Ha sido a través de los comentarios de la audiencia, como de los grupos académicos afines al área, lo 

que ha motivado al equipo a continuar con la labor. Además, ha sido evidente el interés que ha 

despertado en los medios digitales por el público al que está dirigido, mismos que sostienen los 

contenidos en plataformas más variadas.  

Este proyecto deja claro que la comunicación de la ciencia debe apostar por la innovación hacia 

nuevos temas y plataformas. La diversificación hacia conceptos que están acaparando los congresos 

y reuniones científicas de los últimos años, y que a su vez impactan en las agendas de los medios 

masivos de comunicación, deben también llegar a un público joven y menos especializado a través 

de nuestra labor de divulgación. Más aún, de poco sirve generar productos que se arraigan a 

estrategias que impactan en pequeños grupos, cuando en la actualidad ya existen plataformas que 

permiten que el conocimiento científico llegue a un gran volumen poblacional. Los comunicadores 

de ciencia debemos tener claro que trabajamos para las mayorías, y no sólo para algunos. 
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Desde una Institución de investigación científica tenemos claro que es necesario continuar con 

aquellas acciones que permitan reflexionar a todos los actores de la sociedad: desde los estudiantes 

y padres de familia, hasta los empresarios y tomadores de decisiones. Es nuestro deber acercar 

aquellos temas que son pocos explorados en los medios establecidos, para así contribuir a una 

conciencia y cultura científica, mismas que son indispensables en la transformación de la sociedad 

mexicana. Es indispensable brindar la oportunidad de acceder a conceptos científicos de calidad, 

basados en evidencia, amenos y apelables, para generar opiniones informadas y responsables. 

La comunicación de la ciencia es una actividad que requiere de la vinculación de varios actores. Es 

nuestro deber el desarrollar estrategias que contribuyan a la incorporación del conocimiento 

científico a la vida cotidiana de la sociedad en general. En el caso del INMEGEN, es a través del 

conocimiento en temas de genética, genómica, y medicina genómica, que se fortalece la cultura 

científica. De este proyecto, uno de los aprendizajes más significativos es que debemos enfocar los 

esfuerzos a la colaboración con otras Instituciones, como el Conacyt, para poder lograr un mayor 

alcance y asegurar que los productos que se desarrollen lleguen al público al cual van dirigidos. 
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ŀŘŀǇǘƛƴƎπǘƻπƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴπȊκІпōупутнмсŎфрϐ όwŜǾƛǎŀŘƻ Ŝƭ нп ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ нлмуύΦ  

hŦƛŎƛƴŀ ŘŜƭ !ƭǘƻ /ƻƳƛǎƛƻƴŀŘƻ ŘŜ ƭŀǎ bŀŎƛƻƴŜǎ ¦ƴƛŘŀǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ 5ŜǊŜŎƘƻǎ IǳƳŀƴƻǎΣ hI/Iw όнлмуύ 

tŀŎǘƻ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 5ŜǊŜŎƘƻǎ 9ŎƻƴƽƳƛŎƻǎΣ {ƻŎƛŀƭŜǎ ȅ /ǳƭǘǳǊŀƭŜǎΦ 9ƴ ƭƝƴŜŀ ώ5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŜƴΥ 

ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻƘŎƘǊΦƻǊƎκ{tκtǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭLƴǘŜǊŜǎǘκtŀƎŜǎκ/9{/wΦŀǎǇȄϐΦ όwŜǾƛǎŀŘƻ Ŝƭ му ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ 

нлмуύΦ 

tǊŀǘǘŜƴΣ wΦ όнлммύ DŜǘǘƛƴƎ ǎǘŀǊǘŜŘ ǿƛǘƘ ǘǊŀƴǎƳŜŘƛŀ ǎǘƻǊȅǘŜƭƭƛƴƎΦ ! ǇǊŀŎǘƛŎŀƭ ƎǳƛŘŜ ŦƻǊ ōŜƎƛƴƴŜǊǎΦ 9ƴ 

ƭƝƴŜŀΦ ώ5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŜƴΥ 

ƘǘǘǇǎΥκκǎоΦŀƳŀȊƻƴŀǿǎΦŎƻƳκŀŎŀŘŜƳƛŀΦŜŘǳΦŘƻŎǳƳŜƴǘǎκпртфмуонκƎŜǘǘƛƴƎǎǘŀǊǘŜŘƛƴǘǊŀƴǎƳŜŘƛŀǎǘƻǊȅǘŜ

ƭƭΦǇŘŦΦǇŘŦΚ!²{!ŎŎŜǎǎYŜȅLŘҐ!YL!L²h²¸¸D½н¸ро¦[о!ϧ9ȄǇƛǊŜǎҐмрнпмтутфуϧ{ƛƎƴŀǘǳǊŜҐȅȊ¦уȄ¢ǎƪн

ƳŦōtпƪ¢҈н.ŦŦȊǇнƭōIŦ9҈о5ϧǊŜǎǇƻƴǎŜπŎƻƴǘŜƴǘπ

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴҐƛƴƭƛƴŜ҈о.҈нлŦƛƭŜƴŀƳŜ҈о5DŜǘǘƛƴƎψ{ǘŀǊǘŜŘψǿƛǘƘψ¢ǊŀƴǎƳŜŘƛŀψ{ǘƻǊȅǘŜƭΦǇŘŦϐ όwŜǾƛǎŀŘƻ 

Ŝƭ мф ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ нлмуύΦ  

{9t όнлммύ tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻ нлммΦ DǳƝŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ƳŀŜǎǘǊƻΦ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀΦ tǊƛƳŀǊƛŀΦ {ŜȄǘƻ 

ƎǊŀŘƻΦ 9ƴ ƭƝƴŜŀΦ ώ5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŜƴΥ 

ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƎƻōΦƳȄκŎƳǎκǳǇƭƻŀŘǎκŀǘǘŀŎƘƳŜƴǘκŦƛƭŜκмрффтκtǊƻƎǊŀƳŀψ{ŜȄǘƻψƎǊŀŘƻψπ

ψ/ƛŜƴŎƛŀǎψbŀǘǳǊŀƭŜǎΦǇŘŦϐ όwŜǾƛǎŀŘƻ Ŝƭ нс ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ нлмуύΦ 

SEP (2013) Programa de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación básica. Secundaria. Ciencias. 

En línea. [Disponible en: 

http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/pdf/secundaria/ciencias/QUIMICA/DOCUMENTOS/PROGCI

ENCIAS3QUIM_2013.pdf] (Revisado el 26 de abril de 2018).   

 

 

 

http://www.inmegen.gob.mx/tema/cms_page_media/169/Estatuto_Organico_2017-II_Inmegen.doc%20(3).pdf
http://www.inmegen.gob.mx/tema/cms_page_media/169/Estatuto_Organico_2017-II_Inmegen.doc%20(3).pdf
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/03/14/how-millennial-ceos-are-adapting-to-generation-z/#4b8487216c95
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/03/14/how-millennial-ceos-are-adapting-to-generation-z/#4b8487216c95
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45791832/gettingstartedintransmediastorytell.pdf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1524178798&Signature=yzU8xTsk2mfbP4kT%2Bffzp2lbHfE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGetting_Started_with_Transmedia_Storytel.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45791832/gettingstartedintransmediastorytell.pdf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1524178798&Signature=yzU8xTsk2mfbP4kT%2Bffzp2lbHfE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGetting_Started_with_Transmedia_Storytel.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45791832/gettingstartedintransmediastorytell.pdf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1524178798&Signature=yzU8xTsk2mfbP4kT%2Bffzp2lbHfE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGetting_Started_with_Transmedia_Storytel.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45791832/gettingstartedintransmediastorytell.pdf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1524178798&Signature=yzU8xTsk2mfbP4kT%2Bffzp2lbHfE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGetting_Started_with_Transmedia_Storytel.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15997/Programa_Sexto_grado_-_Ciencias_Naturales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15997/Programa_Sexto_grado_-_Ciencias_Naturales.pdf
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/pdf/secundaria/ciencias/QUIMICA/DOCUMENTOS/PROGCIENCIAS3QUIM_2013.pdf
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/pdf/secundaria/ciencias/QUIMICA/DOCUMENTOS/PROGCIENCIAS3QUIM_2013.pdf
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Mesa 10
 Divulgación          
por internet  
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Internet:¿puro ocio o una oportunidad para divulgar ? 

José Ramón Sánchez Castañeda (jrsanchezc@ciencias.unam.mx) 

Susana Aurora Hoyos Velasco (susana.hvel@gmail.com), Escuela Nacional de Conservación, 

wŜǎǘŀǳǊŀŎƛƽƴ ȅ aǳǎŜƻƎǊŀŦƝŀ άaŀƴǳŜƭ ŘŜƭ /ŀǎǘƛƭƭƻ bŜƎǊŜǘŜέ 

Juan José Figuera Valdiviezo (valdiviezo.fj@gmail.com), Facultad de Psicología de la UNAM 

Aketzalli Gonzàlez Santiago (akegonsa.90@gmail.com) 

Redes sociales, comunicación de la ciencia, cultura tecno científica, blog, ilustraciones 

Palabras clave: divulgación, cultura pop, redes sociales, productos de divulgación 

Objetivo: Cuantificar el impacto que tienen las redes sociales y el portal web del grupo como medios 

de difusión de productos de divulgación científica.  

Estrategias de trabajo: ά[ŀ ōƻƳōƛƭƭŀ LƭǳƳƛƴ!ǊǘŜ Ŏƻƴ ŎƛŜƴŎƛŀέ Ŝǎ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ 

que tiene como finalidad ofrecer al público un acercamiento entre la ciencia y el arte desde un 

enfoque atractivo, por medio de referentes socio-culturales actuales. La ciencia tiene un lenguaje 

específico y formal pero también forma parte de la cultura, por lo que puede valerse de todos los 

campos que la acompañan para acercarse al público. Es por esto que la apropiación de la cultura pop 

se toma como punto de partida para la realizar productos de divulgación como: notas, infografías, 

podcast, reseñas, efemérides y memes, los cuales se difunden en redes sociales como: Facebook 

(@LaBombillaIluminArteconCiencia), Instagram (bombillaciencia) y Twitter (@LBombilla), las cuales 

cuentan hasta la fecha con 2920, 997 seguidores y 174 seguidores respectivamente, además del 

portal web del grupo (labombillailuminarte.org/).  

¿Por qué utilizar Internet como una forma plataforma para difusión de materiales? 

Internet se ha convertido en una de las principales fuentes de información y entretenimiento para 

un amplio número de personas en el mundo. Cerca del 54% de los habitantes de América Latina y el 

Caribe usaron internet en 2015, de acuerdo la segunda reunión de la Conferencia de Ciencia, 

Innovación y TIC. En México de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares (ENDUTIH) 2017, se registraron 

71.3 millones de usuarios de Internet en 2016, quienes tuvieron como principales actividades: 

obtener información (96.9%), entretenimiento (91.4%), comunicación (90.0%), acceso a contenidos 

audiovisuales (78.1%) y acceso a redes sociales (76.6%). 

mailto:valdiviezo.fj@gmail.com
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!ƴǘŜ ǘŀƭ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ȅ ōŀǎŀŘƻǎ Ŝƴ ƭŀ άŘŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀέ Ře Sánchez-Mora, (1998) en donde se 

ŘŜŦƛƴŜ ŀ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŎƻƳƻ άǳƴŀ ǊŜŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ǇŀǊŀ ƘŀŎŜǊƭƻ 

ŀŎŎŜǎƛōƭŜ ŀƭ ǇǵōƭƛŎƻέΣ ōǳǎŎŀƳƻǎ ǎŜǊ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǉǳŜ ŀǇƻǊǘŜ ƻ ŎƻƳǇŀǊǘŀ ŀ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎ ŘŜ LƴǘŜǊƴŜǘ 

materiales digitales de divulgación científica que sean atractivos, interesantes y con información 

veraz.  

Resultados y conclusiones: En el presente trabajo se pretende mostrar las experiencias y alcances 

de las redes sociales, así como los materiales que se han creado durante el último año en La Bombilla, 

con la idea de compartir información de ayuda y calidad a la población y que al mismo tiempo 

pudieran favorecer el incremento de su cultura científica. Estos productos resultaron ad hoc para 

satisfacer una demanda de información en un momento en específico. Por ejemplo; consecuencia de 

los sismos del mes de septiembre, se diseñaron tres infografías en donde los temas fueron: ¿qué 

hacer en crisis de pánico?, ondas sísmicas y ¿qué son y cómo se producen los sismos?; materiales 

que tuvieron mucha popularidad en las redes sociales y fueron bien recibidos por el público. Otro 

ejemplo fueron videos y un podcast en donde expertos en el tema de la conservación de la vaquita 

marina, además de locutores y actores de doblaje informaron sobre el crítico estado de conservación 

y origen de este problema. Todos estos productos pudieron ser fundamentales en el incremento de 

seguidores de los perfiles de Facebook e Instagram.  

Por último se hablará de lo útil que pueden ser las herramientas de análisis que permiten cuantificar 

el alcance y posible impacto de los materiales compartidos en las redes sociales y página web. Al 

conocer el género, grupos de edad, intereses así como las preferencias entre videos, fotos, enlaces u 

horas de publicación, es posible realizar un análisis que permita mejorar la respuesta de los usuarios 

a los contenidos compartidos y realizados.  
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{ƛǘƛƻ ǿŜō ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΥ ǘǊŀƴǎŦŜǊŜƴŎƛŀ ǘŜŎ 

{ŀƴŘǊŀ ¸ŜōōŜƭ 5ǳǊƽƴ ±ƛƭƭŀǎŜƷƻǊΣ ¢ŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ aƻƴǘŜǊǊŜȅΣ ȅŘǳǊƻƴϪƛǘŜǎƳΦƳȄ 

!ƴŀ DŀōǊƛŜƭŀ CŀȊ {ǳłǊŜȊΣ ¢ŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ aƻƴǘŜǊǊŜȅΣ ƎŀōǊƛŜƭŀψŦŀȊϪƛǘŜǎƳΦƳȄ 

tŀƭŀōǊŀǎ ŎƭŀǾŜΥ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴΣ 5ƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴΣ LƴƴƻǾŀŎƛƽƴΣ /ƛŜƴŎƛŀΣ ¢ŜŎ ŘŜ aƻƴǘŜǊǊŜȅ 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DIVULGAR LA CIENCIA?  

El Tecnológico de Monterrey tiene entre sus objetivos y su plan estratégico 2020 convertirse en una 

universidad no solo de enseñanza, sino de investigación, y esta meta implica un quehacer diario de 

vital importancia para dar a conocer a la comunidad los resultados de investigación que se generan 

en la Institución. Al estar comprometidos con esta práctica, nuestro medio digital de noticias de 

investigación busca:  

¶ Alentar a los profesores investigadores hacia una práctica de divulgación, y con ello 

contribuir para acercar la ciencia a la mayor cantidad de personas. 

¶ Impulsar el posicionamiento y prestigio hacia la labor que realizan nuestros 

investigadores. 

¶ Posicionar al investigador como un referente en temas relevantes. 

¶ Fortalecer las redes especializadas en investigación. 

Para ayudar a lograr estos objetivos TRANSFERENCIA TEC es el medio oficial del Tecnológico de 

Monterrey para divulgar la ciencia. Tiene el objetivo de implementar un proceso claro y dinámico 

para comunicar el quehacer científico y de innovación en la Institución. 

Somos un sitio online de divulgación científica cuyo propósito es dar a conocer un panorama general 

del conocimiento que se genera en el Tec de Monterrey. 

 

ANTECEDENTES: 

Durante casi tres décadas, la Revista Transferencia ha sido el medio de comunicación del Tecnológico 

de Monterrey que ha difundido las noticias relacionadas con la investigación, la innovación, el 

posgrado y el emprendimiento de base tecnológica.  

mailto:yduron@itesm.mx
mailto:gabriela_faz@itesm.mx
https://transferencia.tec.mx/
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Desde 1988 nos hemos comprometido para llevar a nuestros lectores las noticias más relevantes en 

materia científica, con el objetivo de compartir el conocimiento que se genera en la Institución y 

ponerlo al alcance de todos. 

 

OBJETIVOS:  

a. Posicionarnos como un sitio web de divulgación científica que está a la vanguardia, haciéndola 

un referente con su audiencia, apoyando así la labor de Divulgación y Comunicación de la 

Ciencia del Tecnológico de Monterrey. 

b. Apoyar la estrategia de posicionamiento de la investigación (Investigación que Transforma 

Vidas) del Tec de Monterrey. 

c. Hacer uso de los beneficios que ofrece la web 2.0, mediante un modelo de comunicación 

dinámico e interactivo. 

d. Utilizar los medios digitales de RRSS y Google para lograr una mayor exposición y un mayor 

alcance de nuestros contenidos. 

e. Incrementar los seguidores en las distintas redes sociales que administramos 

 

METAS: 

¶ Incrementar la participación de los investigadores como divulgadores científicos 

¶ Despertar en loa alumnos el ejercicio de los alumnos en la divulgación científica, desde el 

pregrado. 

¶ Contribuir en la visibilidad de la investigación que se genera en la institución y apoyar las 

actividades vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

¶ Sitio web en inglés para buscar un mayor impacto con un público internacional. 

¶ Newsletter quincenal 

¶ Distribución de contenidos en redes sociales 
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PÚBLICO META: 

 Académicos, investigadores, estudiantes, inversionistas, emprendedores, innovadores, tomadores 

de decisiones 

 

EVOLUCIÓN: 

La digitalización de los medios informativos nos condujo a replantear la manera de presentar la 

información a nuestros lectores y explorar las posibilidades del mundo digital para formar parte de 

los llamados medios convergentes, los cuales están determinados por la tecnología.   

Así, a 30 años de existencia de la revista impresa, a partir del 24 de abril de 2018 nos hemos 

transformado en: www.transferencia.tec.mx 

 

http://www.transferencia.tec.mx/
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¿QUÉ OFRECE NUESTRO SITIO WEB? 

Nuestro contenido está conformado por diversos productos editoriales como reportajes, entrevistas, 

notas, perfiles, reseñas, listicles, etc. Sin embargo, además de éstos productos, ofrecemos a nuestros 

investigadores la posibilidad de participar activamente como parte del equipo que crea contenidos, 

así ellos obtienen un medio para dar a conocer de primera mano su labor científica. En Transferencia 

Tec (TNA), el público encontrará: 

¶ Artículos de Divulgación: Textos informativos basados en investigaciones científicas, cuya 

finalidad es difundir la investigación al público en general, con tres características: 

Interesantes (amenidad), Rigurosos (fieles a la investigación científica) y Accesibles (claridad). 

¶ Artículos de opinión y de estado del arte: Textos que abordan un tema de actualidad o de 

coyuntura, pero desde la perspectiva y el expertise de un investigador del Tecnológico de 

Monterrey. 

¶ Notas periodísticas: Son textos realizados por el equipo operativo, utilizando los formatos 

periodísticos tradicionales. 

Actualmente el Registro ISSN se encuentra en trámite con INDAUTOR. Transferencia.tec.mx cuenta 

con una reserva de derechos de uso exclusivo (en el género de difusiones periódicas vía red de 

cómputo) otorgada por el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), con el número: 04-

2017-060614243200-203. 

 

CONTENIDO:  

El sitio web está dividido en secciones que distribuyen la información en las diferentes áreas de 

conocimiento desde la que se genera investigación en el Tec de Monterrey. Desde ahí se puede 

acceder a notas periodísticas, reseñas de libros, artículos de opinión, de divulgación y notas 

generales. 

Los artículos publicados tienen un tono de divulgación y/o noticioso accesible para el lector que no 

es especialista, pero sin perder la rigurosidad del conocimiento científico. 

Cada mes se publican siete artículos de portada: un reportaje derivado de una investigación 

colaborativa entre las diferentes disciplinas de la Institución y seis artículos de divulgación científica 

escrito por un investigador del Tec. 
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Se utilizan diferentes formatos editoriales como notas, reportajes y entrevistas para contar con una 

variedad narrativa.  

Adicionalmente al contenido de las secciones principales, el sitio alberga otro contenido editorial de 

temas científicos, como brochures especializados, el directorio completo de los científicos del Tec 

que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y productos audiovisuales (como los videos 

de los proyectos que transforman). 

 

¿QUIÉN CONFORMA ESTE SITIO? 

Comité editorial 

El comité editorial está conformado por un representante experto de cada una de las áreas que 

realiza investigación en la Institución: 

ü Escuela de Ingeniería y Ciencias: Dra. Leyre Azpilicueta (leyre.azpilicueta@itesm.mx)  

ü Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud: Dr. Víctor Treviño (vtrevino@itesm.mx)  

ü Escuela de C. Sociales y Gobierno: Dr. Edmundo Molina, (edmundo.molina@itesm.mx)  

ü Escuela de Humanidades y Educación: Dr. Francisco Díaz Estrada, (fdiaze@itesm.mx)  

ü Escuela de Arquitectura y Diseño: Nora Sotres Villegas, (nora.sotres@itesm.mx)  

ü Escuela de Negocios: MC. Martha Sánchez (martha.sanchez@itesm.mx)  

ü Oficina de Transferencia Tecnológica: Lic. Karla Cárdenas (karlacardenas@itesm.mx)  

ü Tec Review: Ana Torres Moya, (ana.torresmoya@itesm.mx)  

ü Portal CONECTA: Alejandro Navarrete, (alejandronavarrete@itesm.mx)  

Ellos son los encargados de supervisar la política editorial del sitio a partir de sus aportaciones y 

acuerdos. Específicamente, los miembros del comité están encargados de: 

¶ Apoyar en la definición de las prioridades temáticas y el calendario editorial mensual. 

¶ Evaluar los artículos de divulgación científica. 

¶ Recomendar normas editoriales. 

¶ Fungir como enlace entre el sitio y los investigadores pertenecientes a los grupos de 

investigación oficiales. 

mailto:leyre.azpilicueta@itesm.mx
mailto:vtrevino@itesm.mx
mailto:edmundo.molina@itesm.mx
mailto:fdiaze@itesm.mx
mailto:nora.sotres@itesm.mx
mailto:martha.sanchez@itesm.mx
mailto:karlacardenas@itesm.mx
mailto:ana.torresmoya@itesm.mx
mailto:alejandronavarrete@itesm.mx
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¶ Colaborar en la política de proyección y difusión del sitio entre la comunidad científica 

y académica. 

Dictaminadores:  

ü M.C. Alejandra Elizabeth Arreola Triana, Universidad Autónoma de Nuevo León 

ü Inés Ivette Espinosa García, Tecnológico de Monterrey 

Comité operativo: 

9ƭ ŎƻƳƛǘŞ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ǇǊƻǇƻƴŜ ǘŜƳŀǎ ŘŜ ŎƻȅǳƴǘǳǊŀ ǇŀǊŀ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŜŘƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ȅ 

ǘŀƳōƛŞƴ ǊŜŎƛōŜ ƭƻǎ ǇǊƻǇǳŜǎǘƻǎ ǇƻǊ Ŝƭ ŎƻƳƛǘŞ ŜŘƛǘƻǊƛŀƭΣ ƭƻǎ ƧŜǊŀǊǉǳƛȊŀ ȅ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭƻǎ ŎŀƭŜƴŘŀǊƛƻǎ 

ŜŘƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŀƭŜǎ ŀ ǾƻǘŀŎƛƽƴΦ DŜƴŜǊŀ ȅ ǇǊƻŘǳŎŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ȅ ŘƛǎǘǊƛōǳȅŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝƴ ǎƛǘƛƻ 

ǿŜōΣ ww{{ ȅ ōƻƭŜǘƝƴ ŜƭŜŎǘǊƽƴƛŎƻ ǉǳƛƴŎŜƴŀƭΦ 

 

ü Directora: Sandra Yebel Durón Villaseñor (yduron@itesm.mx) 

ü Editor: Michael Rodrigo Ramírez Vázquez (michael.ramirez@itesm.mx)  

ü Edición y redacción: Ana Gabriela Faz Suárez (gabriela_faz@itesm.mx)  

ü Diseño web: Heron Picasso Flores (picasso@itesm.mx)  

ü Web manager: Liliana Salinas Méndez (liliana.salinas@itesm.mx)  

 

PLANEACIÓN DE CALENDARIO EDITORIAL Y DE REDES SOCIALES 

Contamos con una estructura editorial realizada a través de calendarios mensuales que ayudan en la 

planeación de contenidos y a multiplicar el impacto de las noticias en nuestro sitio web. 

mailto:yduron@itesm.mx
mailto:michael.ramirez@itesm.mx
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ESTRUCTURA DEL SITIO: 

Transferencia Tec es un sitio online de divulgación cuyo propósito es dar a conocer un panorama 

general del conocimiento que se genera en el Tec de Monterrey y sus alcances. 

El sitio web está dividido en 7 secciones: 

- Salud. En esta sección se presentan noticias y artículos de divulgación relacionados con aspectos 

primordiales para la salud humana y distribuidos en tres grandes categorías: especialidades médicas, 

estudios celulares y dispositivos médicos. 

- Ingeniería. La sección de ingeniería de nuestro sitio web reúne notas, noticias y artículos 

relacionados con manufactura, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y la 

ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ό¢L/ΩǎύΣ ȅ ŜƴŜǊƎƝŀΦ 

- Humanidades y Educación. En esta sección se presenta lo relacionado a la investigación enfocada 

en lo social y el desarrollo del ser humano. Los productos de esta sección se refieren principalmente 

a temas de cultura, innovación educativa y sociedad. 

- Negocios. Reúne los avances e investigaciones desarrolladas por nuestros académicos más 

recientemente en temas como economía, emprendimiento y mercados financieros. 

- Ciencias Sociales y Gobierno. En esta categoría se divulgan las actividades de investigación 

relacionadas a estas áreas de conocimiento, específicamente lo concerniente a globalización, 

políticas públicas y sostenibilidad. 

- Innovación. Aquí presentamos noticias que tienen que ver con el ecosistema innovador (patentes 

y startups) que promueve el Tecnológico de Monterrey. 

- Radar. En esta sección se categoriza la información relacionada a diversas temáticas, como los 

convenios realizados por la institución, libros y ebooks publicados por nuestros investigadores, notas 

generales de eventos relacionados con la investigación y el posgrado, columnas de opinión, y todo lo 

relacionado a información de rankings del Tec de Monterrey. 
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NEWSLETTER 

El boletín o newsletter de Transferencia Tec se distribuye quincenalmente a 15,844 suscriptores: 

9438    Profesores e investigadores 

5467    Alumnos de maestría 

380    Alumnos de doctorado 

340    Alumnos de especialidades médicas 

103    Alumnos de especialidades en ciencias 

41    Revistas mexicanas de divulgación 

 

52    Especialistas de comunicación 

23    Rectores y vicerrectores universitarios 

 

REDES SOCIALES: 

Utilizamos las redes sociales para comunicar e informar a un público determinado los temas actuales 

de investigación en la ciencia. 

A través de las redes sociales de Transferencia Tec, se verifica el comportamiento de las notas y de 

los fans a través de estadísticas, y se garantiza que los seguidores tengan un contacto y una reacción 

inmediata con las noticias y artículos publicados.  

Las redes sociales de Transferencia Tec son: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 

 

ESTADÍSTICAS DE RRSS:  

    Facebook 1081 seguidores 

  Twitter 75 seguidores 

  Instagram     51 seguidores 
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Ejercicio de las estadísticas obtenidas en Facebook en el mes de junio de 2018: 

ω 9ǎǘŜ ƳŜǎ ƭŀ Ŧŀƴ ǇŀƎŜ ǘǳǾƻ ǳƴ ŀƭŎŀƴŎŜ ŘŜ роΣруф ǳǎǳŀǊƛƻǎΦ  

ω [ŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ мΣлтт ƭƛƪŜǎ ό54 más que el mes pasado).  

ω {Ŝ ƻōǘǳǾƻ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ мΣруо ƛƴǘŜǊŀŎŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǇǳōƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎΦ 

ω 9ƭ пу҈ ŘŜ ƭŀ ŀǳŘƛŜƴŎƛŀ ŀƭŎŀƴȊŀŘŀ Ŝǎ ŘŜ ǎŜȄƻ ŦŜƳŜƴƛƴƻ ȅ Ŝƭ рм҈ ŘŜ ǎŜȄƻ ƳŀǎŎǳƭƛƴƻΦ  

ω [ŀ ŜŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ŀǳŘƛŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ƴłǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘǳƽ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ нр ȅ оп ŀños.   

ω [ŀ ŀǳŘƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ср ȅ Ƴłǎ ŀƷƻǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǎƽƭƻ Ŝƭ п҈Φ  

ω 5ǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ƳŜǎ ŘŜ Ƨǳƴƛƻ ǎŜ ƘƛŎƛŜǊƻƴ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ мл ǇǳōƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎŀƳǇŀƷŀ ȅ т ƎŜƴŜǊŀƭŜǎΦ !ƭƎǳƴŀǎ 

de las publicaciones con mayor alcance son:   

1. ά/ŀǊƴƻǎƛŘŀŘ ƻŎǳƭŀǊΥ ΛǉǳŞ Ŝǎ ȅ ŎƽƳƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀΚέ publicada el martes 26 de junio (artículo 

de página), con 12,434 personas alcanzadas y 8 veces compartido. 

 
 

нΦ ά[ŀ ōŀǘŀƭƭŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŎƻƴǘǊŀ Ŝƭ tŀǊƪƛƴǎƻƴ ȅ ƭŀ 9[!έ del viernes 29 de junio (artículo de 

página), con 9,218 personas alcanzadas y 61 veces compartido. 
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3. ά9ƭ ŜǎǘǊŞǎ ŀŎŀŘŞƳƛŎƻΥ ǳƴ ƛƴŘǳŎǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ŘŜǊƳŀǘƛǘƛǎ ŀǘƽǇƛŎŀέ del jueves 5 de julio (artículo 

de página), con 28,255 personas alcanzadas y 196 veces compartido. 
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DENDRITA CANIBAL: Conocimiento voraz 

Rodríguez-Muñoz E. Montserrath, UAQ, monsterette.rdz@gmail.com, Rubio-Núñez Rubria, UAQ, 

rubriaedith@gmail.com, Peña-Cheng Lourdes Magdalena, UTEQ, lpena@uteq.edu.mx 

Palabras clave: Divulgación, revista digital, ciencia, tecnología, jóvenes 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Diariamente los jóvenes tienen acceso a una gran cantidad de información sin embargo, en éste 

universo existen noticias falsas que pueden generar aprendizajes erróneos y es por ello que la 

comunicación científica a la sociedad adquiere especial importancia a fin de fortalecer la construcción 

de vidas más conscientes, que vean en la ciencia una herramienta para mejorar su calidad de vida 

independientemente de las vocaciones académicas y profesionales que seleccionen. Weber (2008) 

indicó en su conferencia El político y el científico que la ciencia proporciona conocimientos que nos 

sirven para dominar la vida externa pero también la propia conducta de los hombres, dado que la 

ciencia brinda métodos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo, además afirma que la 

ŎƛŜƴŎƛŀ ƴƻǎ ŀǇƻǊǘŀ ŎƭŀǊƛŘŀŘΣ ŎƻƴŎǊŜǘŀƴŘƻ Ŝƴ ǉǳŜ άEl hecho de que la ciencia es hoy una «vocación» 

que se realiza a través de la especialización al servicio de la toma de conciencia de nosotros mismos 

y del conocimiento de determinadas conexiones fácticas, constituye un dato de nuestra situación 

histórica del que no podemos olvidarnos si queremos ser fieles a nosotros mismosέΦ {ƛƴ ƻƭǾƛŘŀǊ ƭƻ 

señalado por Bunge (2011) que caracteriza a la ciencia como άΧŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ǊŀŎƛƻƴŀƭΣ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎƻΣ 

exacto, verificable y por consiguiente falibleέ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝǎǘƻ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ŜƴǘŜƴŘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ 

se encuentra en un proceso constante de verificación y construcción lo que refuerza su importancia 

respecto a brindarnos herramientas para desarrollar habilidades para la resolución de problemas 

complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la administración personal, la coordinación con 

otras personas, el juicio y toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva. Cabe mencionar que estas 

habilidades se identificaron por el Foro Económico Mundial junto con la inteligencia emocional, la 

orientación al servicio y la negociación, como las habilidades más demandadas en el mercado laboral 

para el 2020. 

Es por ello que se decide diseñar una revista digital en la que se propicie la apropiación de 

información científica y que permita el fortalecer habilidades que brinden la oportunidad de mejorar 

la calidad de vida de nuestros futuros ciudadanos. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

LOS MEDIOS, LA AGENDA Y EL CONSUMO RACIONAL 

De acuerdo con Chomsky, N. (2004:24) al explicar la teoría de Walter Lippmann sobre la 

democratización progresiva destaca que de acuerdo con este existen 2  clases de ciudadanos: la clase 

especializada, que es representada por personas que analizan, toman y ejecutan decisiones; mientras 

ǉǳŜ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ Ŝǎ ƭƭŀƳŀŘŀ άel rebaño desconcertadoέ ǉǳŜ Ŝǎ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ƎŜƴŜǊŀƭ ƻ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ŦƛƴŜǎ 

de comunicación podemos llamar audiencias; Lippmann remarca la incapacidad de tomar decisiones 

adecuadas por parte de este segundo grupo por lo que es necesaria la guía de aquellos especializados 

que conforman un porcentaje mínimo de la población. Lippmann, W. (1920:65/86) también apuntó 

en su libro ά[ƛōŜǊǘȅ ŀƴŘ ǘƘŜ ƴŜǿǎέ que la libertad de opinión es revelada como la libertad del error, 

de la ilusión y de la mala interpretación y es así donde solo la disciplina y una educación que apunta 

ŀ ƭŀ ǊŀȊƽƴ ǇǳŜŘŜ ΨŀōǊƛǊ ƭŀ ǇǳŜǊǘŀ ŀ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘΩΦ Es decir, la lógica y la razón son un camino para la 

emancipación de las personas, Cuevas, A. et al (2016): 

άLa enseñanza de la investigación a niños desde sus primeros años de educación representa la 

oportunidad de fomentar el desarrollo de sus potencialidades, en particular aquellas 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘŀǎ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜŎƻƭŜŎŎƛƽƴΣ ŀƴłƭƛǎƛǎ Ŝ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΧέ 

La educación científica informal de acuerdo con los mismos autores hace referencia al crisol de 

actividades cuyo objetivo es el de fomentar el aprendizaje; por lo que es posible destacar que los 

medios informativos y de entretenimiento encuentran una función inherente en el desarrollo 

cognitivo y capacidad de análisis. Ramos, C. (1995:109) describe cómo al comunicar es posible 

adentrarse a la subjetividad del emisor como espejo del receptor, más específicamente plantea que 

los esquemas de quien emite tienen la capacidad de tipificar experiencias ςcoincidiendo o no con los 

de la audiencia o receptor- llevando así a una adopción o negociación que permite construir 

ǘƛǇƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƴƧǳƴǘŀǎ ΨƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴŘƻ ŀƭ ŀŎŜǊǾƻ ŀƴƽƴƛƳƻ ȅ ŎƻƳǵƴ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŎƻƳƻ Ǉŀǳǘŀǎ 

ŘŜ ŀŎŎƛƽƴ ȅ ŀŎǘǳŀŎƛƽƴ ǊŜŎǳǊǊŜƴǘŜǎΩΦ 5Ŝ ǘŀƭ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ŎƻƳƻ ŎǊŜŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ƛƴŎƛŘƛǊ 

en las realidades y encausarlas a objetivos específicos, que para los fines que competen en la difusión 

científica sería ςbajo un enfoque primario- atraer y desarrollar un patrón de interés que permita a 

las audiencias acercarse de forma sencilla ςno por ello simple- a la agenda científica o sumarse a 

gestar nuevas tendencias o discusiones bajo el enfoque racional destacado por Lippmann en 1920. 

Tal como lo menciona Ramos, C. (1995:110): 

άLos medios de comunicación, como instituciones legitimadas y con alto grado de credibilidad, 

producen significados ǉǳŜ ǎŜ ƎǊŀōŀƴ ǇƻŘŜǊƻǎŀ Ŝ ƛƴŘŜƭŜōƭŜƳŜƴǘŜ Ŝƴ Ωƭŀ ŎƻƴŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ǎŜ 

ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜƴ ŎƻƳƻ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀŦƛǊƳŀ Ŝƴ ǘƻŘƻ Ŝƭ ŜƴǘŀōƭŀŘƻ ǎƛƳōƽƭƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀΩέ.  
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Así dicha autora destaca que los medios no solo aportarán información sino una construcción, 

previamente seleccionada, de la sociedad: la agenda de los medios de comunicación. Esta encuentra 

ǎǳ ŦǳƴŎƛƽƴ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ {ŁŘŀōŀΣ ¢Φ ¸ wƻŘǊƝƎǳŜȊΣ WΦ όнллтΥмуфύ Ŝƴ ƭŀ ǊŜŎƻƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ΨŜƭ ƧǳŜƎƻ 

ŘŜ ƭƻǎ ŀƎŜƴǘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ŀǊŜƴŀ ǇǵōƭƛŎŀΩΤ ǎƛ ōƛŜƴ las dinámicas y estructuras varían pueden 

considerarse un filtro que sirve a los intereses de las hegemonías enmarcando y delimitando la 

realidad de los individuos a partir de la jerarquización del contenido y las verticales temáticas de la 

agenda, sumandƻ Ŝƭ ŜƴŦƻǉǳŜ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŜŎǳŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀ ǘŜƻǊƝŀ ŘŜ ΨŦŀōǊƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴǎŜƴǎƻΩ ǇƭŀƴǘŜŀŘŀ ǇƻǊ 

/ƘƻƳǎƪȅΣ bΦ όнллпΥмпύΣ ǉǳƛŞƴ ŀǎƝ ƳƛǎƳƻ ŘŜǎǘŀŎŀ ǉǳŜ ΨǎŜ Ŝǎǘł ŀŘǉǳƛǊƛŜƴŘƻ ǳƴŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ȅ ōǳŜƴŀ 

ŘƛǎǇƻǎƛŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ǇŜƴǎŀǊ ƭŀǎ Ŏƻǎŀǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳłȄƛƳƻ ŘŜǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻΩΣ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ŘŜbido a una crisis de 

credibilidad hacia las figuras de poder y los discursos dominantes. Para Stiglitz, J. E. y Greenwald, B. 

(2014:102) el determinante más relevante dentro del proceso de aprendizaje es la capacidad de 

aprender  inherente del ser humano y la educación; establecen también que un programa educativo 

ōƛŜƴ ŘƛǎŜƷŀŘƻ ƴƻ ŜƴŦƻŎŀ ǎǳǎ ŜǎŦǳŜǊȊƻǎ ŀƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ƳŜƳƻǊƛȊŀŘƻ ȅ ƻǘƻǊƎŀ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎƳƻ ŀ ΨŀǇǊŜƴŘŜǊ 

ŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊΩΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ ƎŜǎǘŀƴŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ǊŀŎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ǇŀǊŀ 

construir de forma sistemática una sociedad de conocimiento que impulse las economías en las que 

habitan. 

Es claro que la dirección de los medios por desarrollar contenidos desmenuzados y promotores de 

contenido propagandístico de las ideologías dominantes más allá de construir una barrera de 

ΨǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴΩ ǇŀǊŀ Ŝƭ ΨǊŜōŀƷƻ ŘŜǎŎƻƴŎŜǊǘŀŘƻΩ ǇƭŀƴǘŜŀŘƻ ŀ ƛƴƛŎƛƻǎ ŘŜ ǎƛƎƭƻ ·· ƭƛƳƛǘŀ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŜǎƻ 

sistémico de las naciones. 

La edad es uno de los factores  más determinantes de la capacidad de aprender  de acuerdo con 

Stiglitz, J. E. y Greenwald, B. (2014:103), siendo el segmento de jóvenes aquel que ςen promedio- 

destaca por encontrar mayor grado de apertura a aprender; básicamente se encuentra en un periodo 

de vida que por supervivencia y necesidad de autorrealización futura requiere obtener las habilidades 

y conocimiento necesario para poder progresar. 

Así los autores anteriores destacan que el cambio de una mentalidad puede ser una tarea sumamente 

compleja, debido ςen mayor medida- a que la capacidad de adaptación y proactividad ante el cambio 

son construcciones sociales; es decir estas son adquiridas y absorbidas por otros seres cercanos y 

familiares dentro de un contexto limitado. Las creencias se pueden transformar pero con ello 

también lo hacen las políticas y el comportamiento del individuo, de tal forma que de comprender 

cómo, quiénes catalizan y en qué momentos es posible transformar el espectro de creencias, 

entonces será posible definir de una forma más eficiente el análisis requerido sobre el desarrollo 

económico y la historia de una sociedad; pudiendo así establecer estrategias adecuadas que permitan 



 

 

320  
 

gestar los catalizadores requeridos para el cambio de una forma ςsino más rápida- si más concisa y 

de mayor alcance. 

Parte de la motivación latente dentro del presente proyecto es el de definir un medio de difusión que 

logre desarrollar un efecto a favor del consumo de productos científicos enfocados al mercado 

juvenil; desde hace décadas no solo la escuela, también los medios de información y entretenimiento 

han influido en el interés ςo desinterés- sobre temas científicos por parte de las audiencias, desde 

ƘŀŎŜ ŀƭƎǳƴƻǎ ŀƷƻǎ ǎŜ ǇŜǊŎƛōŜ ǳƴ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ ǇƻǎƛŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǳƴŀ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŎƭŀǾŜΥ ΨDŜŜƪ 

ƛǎ ǘƘŜ ƴŜǿ  ŎƻƻƭΩΦ 

LA ERA DEL CLIC JUVENIL 

Prensky, M. (2001) ŘŜŦƛƴŜ Ŝƭ ŎŀƳōƛƻ ǉǳŜ ŘŜǾƛŜƴŜ ŘŜ ƭŀ ΨǎƛƴƎǳƭŀǊƛŘŀŘΩ ŘŜ ƭŀ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƴŀǘƛǾƻǎ 

digitales, jóvenes que nacieron posterior a dos momentos del boom tecnológico claves: el nacimiento 

ŘŜ ƭŀ ΨbŜǘΩ ȅ ƭŀ ŜǊŀ ŘƛƎƛǘŀƭΣ b DŜƴ ȅ 5 DŜƴΤ Ŝƭƭƻǎ ƴƻ ŀŘƻǇǘŀǊƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝas nacieron y crecieron con 

ellas, hablan y viven dichas tecnologías. El comportamiento de esta generación de nativos se 

confronta con los migrantes digitales que nacieron en momentos previos a la era de la digitalización. 

El autor destaca que estos perfiles atienden a 2 tipos de contenido educativo: el contenido legado 

(tradicional y con formatos físicos/ estáticos) y el contenido futuro; siendo este último el que genera 

mayor interés al incluir tecnología con temáticas de aprendizaje. De acuerdo con lo anterior todo 

proyecto que busca generar conocimiento a partir de la combinación estratégica de los dos tipos de 

productos sugeridos por Prensky, M. (2001:4). 

 

 

III. OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo es presentar los análisis para una nueva propuesta de revista digital en línea 

con el título de DENDRITA CANÍBAL en la cual se invitará a especialistas de diferentes disciplinas a 

divulgar sus conocimientos en ciencia y tecnología. La publicación estará dirigida para jóvenes entre 

12 y 19 años. 

 

IV. ORIENTACIONES TEÓRICAS 

La interacción entre ciencia, tecnología y sociedad puede explicarse con un silogismo referido por 

Martín et. al. (2003), en el que la primera premisa afirma que la actividad tecnocientífica es un 

proceso social; la segunda indica la existencia de los efectos para la sociedad y la naturaleza de la 
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actividad tecnocientífica; la tercera premisa supone la aceptación de la democracia, y de estas 

premisas concluyen que es necesario promover la evaluación y el control social de la actividad 

tecnocientífica. 

Lo anterior coincide con lo postulado por Escobar (2017), respecto a que la ciencia y la tecnología 

άΧson fenómenos insertos en dinámicas sociales de diversa índole, y por esa razón, todos sus 

procesos, incluidos aquellos de producción y divulgación de conocimiento, se ven afectados por 

factores políticos, culturales, económicos, religiosos, filosóficos, históricos, de género, poder, entre 

muchos otros.έ tƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŎŀōŜ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ ǉǳŜ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ 

Panorama de la educación 2017 de la OCDE (2017) en México se observa que el 32% de los alumnos 

de nuevo ingreso a la educación superior seleccionaron programas educativos relacionados con 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), con lo que nuestro país se ubica entre los 

primeros seis países de la OCDE  en este rubro. 

La condición mencionada en el párrafo anterior se considera favorable para desarrollar divulgación 

científica. El primer punto en este proceso será identificar que la divulgación científica es referida con 

diversos términos como: popularización científica, vulgarización científica, difusión de la ciencia, 

comunicación de la ciencia, divulgación tecnocientífica, periodismo científico, comunicación 

científica pública, comunicación social de la ciencia, comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología, apropiación social del conocimiento, apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación y otros similares. Cada uno de los términos mencionados ha buscado dar mayor claridad 

del proceso y si bien existe coincidencia de varios autores en identificar a la difusión como un proceso 

de comunicación entre pares y a la divulgación como un proceso de comunicación con la sociedad, 

se considera que más allá que clasificar a los actores en roles específicos es más útil para la 

comprensión y generación de procesos efectivos el identificar los diferentes modelos comunicativos, 

los cuales de acuerdo a Escobar (2017) son: 

¶ El modelo del déficit o PAST (Public Appreciation of Science and Technology), que impulsan 

los propagandistas. 

¶ El modelo del diálogo o PEST (Public Engagement with Science and Technology), que no se 

apoya en una actitud puramente propagandista hacia la ciencia, pero que tampoco es 

completamente crítica. El interés es más bien que el público adquiera cierta familiaridad con 

temas científicos y tecnológicos. 

¶ El modelo democrático o CUSP (Critical Understanding of Science in Public), que impulsan 

los críticos y busca estimular el compromiso democrático con la ciencia y la tecnología por 

parte de todos los miembros de la sociedad, incluidos los propios científicos. 
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La revista no pretende mantener un modelo específico para su comunicación sino alternar el más 

conveniente de acuerdo a lo que se observe con la retroalimentación de los usuarios, especialmente 

dado que al ser una publicación digital permite una retroalimentación continua y rápida de los 

ǳǎǳŀǊƛƻǎ ȅ ƭƻǎ ŎƻƭŀōƻǊŀŘƻǊŜǎΦ [ƻ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜ ƭƻƎǊŀǊ Ŝǎ ƭŀ άŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻέΣ ŘŜŦƛƴƛŘŀ ǇƻǊ DŀǎǇŀǊǊƛ όнлмнύ ƭŀ Ŏǳŀƭ ǉǳŜ άΧǇŀǊŜce posibilitar la idea de una sociedad que 

sería más activa frente a las acciones comunicativas de la ciencia, y que no funcionaría sólo como 

depositaria del conocimiento transferido, sino que se lo apropiaría -o no- para sí.έ  

En este contexto se entiende como lo afirma Gasparri (2012) que άΧŜƴ ƭŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ /ƛŜƴŎƛŀ ȅ {ƻŎƛŜŘŀŘ 

no hay ni vacío, ni totalidad dada, no hay bueno y malo; no hay una ciencia acabada que deba ser 

transmitida, hay sólo escenarios, prácticas, actores, discursos, etc., actuando en un mundo que 

cambia.έ ¸ Ŝǎ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ŜǎǘŜ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ōǳǎŎŀ ƛƴŎƭǳƛǊ ŀ 5ŜƴŘǊƛǘŀ /ŀƴƝōŀƭ ǇŀǊŀ 

participar en los devenires constructivos que permitan potencialidades que generen nuevos estados 

en la relación de ciencia, tecnología y sociedad, tal como cita Gasparri a (Deleuze, 2008: 248) con la 

ŦǊŀǎŜ άbƻ ƴŀŎŜƳƻǎ ƭƛōǊŜǎΣ ƴƻ ƴŀŎŜƳƻǎ ǊŀȊƻƴŀōƭŜǎΣ ƴŀŎŜƳƻǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ƳŜǊŎŜŘ ŘŜ ƭƻǎ 

ŜƴŎǳŜƴǘǊƻǎΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ ŀ ƳŜǊŎŜŘ ŘŜ ƭŀǎ ŘŜǎŎƻƳǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎέ 

V. MÉTODO 

La metodología propuesta consistió en identificar las variables relacionadas con el público meta, 

realizando una encuesta de veintisiete preguntas dirigida a jóvenes con edad entre 12 y 19 años, y 

cuyos resultados permitieran sustentar los objetivos del desarrollo de la revista Dendrita Caníbal. Lo 

anterior se representa de forma resumida en la figura 1. 

 

Figura 1. Planificación del método para aplicación de entrevistas. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Apostando por la difusión de ciencia en jóvenes: el mercado competitivo 

Las revistas mexicanas ofertadas en medios digitales dirigidas a un público de 12 a 19 años revisadas 

en el portal de CONACYT (2018) que ofrecen material de divulgación son Vórtice de la Universidad 

Autónoma de Morelos, Saber Más de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla, DeVeras de COMEDYT, Conversus del Instituto 

Politécnico Nacional, ¿Cómo Ves?, Ciencias, de la Universidad Autónoma de México, ésta última está 

en forma impreso, Ciencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Avance y Perspectiva de 

CINVESTAV. 

Otros medios relacionados con contenidos científicos son: La Nasa en español, revista ciencia joven 

de Chile, revista Menuda Ciencia y Rincón de la Ciencia de España, Chicos de ciencia de hoy de 

Argentina  Cultura Colectiva, Algarabía,  Pijama Surf, National Geographic, Xakata México, revista 

Muy Interesante.  

Las revistas y medios mencionados anteriormente ayudan a conocer aspectos como por ejemplo, 

qué tan frecuentemente publican, si utilizan redes sociales para la publicación digital,  su 

posicionamiento, identificar fortalezas y oportunidades para la revista, clasificación de su contenido, 

diseño de página o de revista y otros puntos que pueden funcionar como referente para mejorar la 

calidad y posicionamiento de la revista Dendrita Caníbal, además de proporcionar  una pauta para 

continuar con estudios más detallados sobre las características de cada revista consideradas como 

competencia. 

VI. RESULTADOS 

Se aplicó una encuesta de 27 preguntas a jóvenes entre 12 y 19 años que viven en los estados del 

centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Querétaro), la 

población en cuanto al género se identifica que el 41% son hombres y 59% mujeres y en cuanto al 

grado de escolaridad se distribuyó 26% en secundaria, 72% en preparatoria y 2% en educación 

superior por lo que se considera que es una población acorde a la población objetivo que se desea 

atender con la propuesta de Dendrita Caníbal que son jóvenes que se encuentran con necesidades 

de información asequibles y al mismo tiempo con un grado de complejidad intermedio. 

El 43% de los encuestados indican que el principal lugar de acceso a internet es en sus hogares y los 

datos móviles son el segundo acceso en importancia con el 26% de los encuestados. Sin embargo en 

la figura 2, ilustra que el dispositivo de mayor uso para acceder a internet es el teléfono inteligente, 

lo que coincide con el 14º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018, que 

indica que el 89% de los usuarios prefieren este dispositivo para acceder a internet, por lo que se 
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identifica que será necesario analizar la viabilidad del desarrollo de una versión para móviles de la 

publicación. 

Respecto al tiempo de uso de internet la figura 3 permite identificar que el 82% de los encuestados 

usan más de 6 horas diarias el servicio. Respecto al material revisado en ese tiempo el 30% lo usan 

para redes sociales y el 13% para videos, lo que es congruente con lo que indica el 14º Estudio sobre 

los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018, que refiere que cada usuario en México 

posee en promedio 5 redes sociales, hecho que refuerza la existencia de la habilidad digital de 

comunicación. Así mismo en el caso de las plataformas usadas el 35% usan redes sociales, el 26% 

buscadores, el 19% correo electrónico, el 12% chat y foros y el 8% revistas digitales, por lo que se 

considera que en la publicación será necesario incluir diseño intuitivo y amigable y un chat boot 

Company. Respecto al tipo de formato que prefieren el 38% prefiere mezcla de formatos y el 29% 

videos lo cual se considerará en el desarrollo de las secciones de la revista. 

Figura 2. Distribución de uso de 
dispositivos para acceso a internet. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

Figura 3. Distribución de tiempo de uso de 
internet. Fuente: Elaboración propia (2018) 

Respecto a las temáticas generales y específicas el interés de los jóvenes se ilustra en las figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Distribución de interés en temas 

generales. Fuente: Elaboración propia 

(2018) 

 

Figura 5. Distribución de interés en temáticas 

específicas. Fuente: Elaboración propia (2018) 

Después de analizar los resultados, se elaboró la propuesta de la revista Dendrita Caníbal, visualizada 

como una herramienta de divulgación científica, en formato digital, abierta al público, buscando 

posicionarse como un referente entre los jóvenes mexicanos. Se conforma por  nueve secciones que 

se enlistan a continuación: 

Figura 6. Secciones propuestas para el contenido web de Dendrita Caníbal. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

La misión y visión, así como los valores de la revista, están enfocados a llegar a los jóvenes de habla 

hispana, principalmente mexicanos, así como incentivar a profesores, investigadores y público en 

general que tengan deseos de convertirse en divulgador.  
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Misión  

Dendrita Caníbal es una revista de divulgación científica con el objetivo de atraer a jóvenes entre 12 

y 19 años de la población mexicana, y acercarlos a temas científicos variados, de una forma amena, 

sencilla, con información veraz.  

Visión 

Ser una revista de divulgación científica reconocida por los jóvenes de habla hispana, impulsando la 

participación de divulgadores mexicanos. 

Valores 

Compromiso, veracidad, voluntad de aprendizaje, responsabilidad para publicar. 

La periodicidad de la revista será mensual, en formato digital, el proceso de selección de contenido 

será de una cuartilla de extensión aproximadamente en el caso del material escrito y para los videos 

un tiempo de dos minutos, algunos aspectos importantes serán títulos cortos y llamativos, uso de  

infografías con diseño atractivo, en todos los casos, la información debe ser procesada para la fácil 

comprensión de los jóvenes  sin que deje de aportar información relevante, además estará 

sustentando sobre referencias bibliográficas, respetando los  derechos de autor. 

 

DENDRITA CANÍBAL: EL PROYECTO DE CONOCIMIENTO VORAZ 

Es una propuesta de medio de difusión enfocada a al segmento de adolescente de 12 a 19 años; de 

acuerdo con las teorías revisadas y la encuesta aplicada, se encuentra en el mercado un nicho de 

oportunidad que podría explotarse de forma eficiente siempre y cuando se consideren los 

requerimientos de mercado. Los jóvenes mexicanos, de acuerdo a los datos generados por la OCDE 

(2017) tienen un interés en el área científica y afines, por lo que construir bajo un esquema 

colaborativo entre especialistas en los rubros a tratar y especialistas de comunicación y 

mercadotecnia podría resultar en una producción de valor que pueda tener el potencial de catalizar 

a los próximos profesionistas de la ciencia.  

VII. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente análisis permite llegar a las conclusiones siguientes: 

1. De las encuestas realizadas se observa que los jóvenes entre 12 y 19 años difícilmente 

identifican revistas o medios de divulgación científica con contenido formal y fiable. 
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2. Al observarse que los usuarios prefieren el smartphone se analizará la viabilidad del desarrollo 

de una aplicación móvil. 

3. Mantener el enfoque cruzado por parte de los formatos mencionados por Prensky, M. (2001) 

será necesario para el desarrollo de una estrategia de contenido efectiva para el segmento.  

4. Es recomendable para fines estratégicos de posicionamiento del proyecto desarrollar un 

benchmarketing de las revistas detectadas como competidores potenciales.  

5. Las figuras influencer presentes en medios digitales son relevantes para el público objetivo 

por lo que considerar una estrategia que integre figuras con influencia para el 

redireccionamiento de tráfico es una táctica para generar un alcance de audiencia más rápido 

y efectivo. 
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El fuego de Prometeo. Conversaciones sobre ciencia. 

Programas de televisión de la UNAM 
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Palabras clave: televisión, conversación, evaluación, Fuego de Prometeo. 

 

Justificación 

En el año 2007, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México invitó al entonces Director de la Facultad de Ciencias, Dr. 

Ramón Peralta Fabi, a iniciar una serie de programas de televisión para transmitirse en una emisión 

Ƴŀǘǳǘƛƴŀ ǉǳŜ ǎƛƎǳŜ ŜȄƛǎǘƛŜƴŘƻ Ƙŀǎǘŀ Ŝƭ нлму Ŏƻƴ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ άaƛǊŀŘƻǊ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǊƛƻέΦ [ŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴ 

de la CUAED era difundir las actividades de distintas entidades universitarias a través del Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa y la Red Edusat en todo el país, así como por Canal 22 

de televisión metropolitana en la Ciudad de México. Los programas fijaron, en la primera temporada, 

el objetivo de informar al público destinatario (estimado entonces en alrededor de 100 mil personas 

para Mirador Universitario) de las actividades de la Facultad de Ciencias, e invitar a estudiantes de 

bachillerato a enterarse de las opciones profesionales que ofrece la Facultad de Ciencias. Esta 

iniciativa se extendió diversas entidades universitarias, entre ellas el Instituto de Ecología de la 

UNAM, y formó una iniciativa única en la que las propias entidades académicas podían identificar y 

desarrollar  temas relevantes para desarrollar en un medio masivo de comunicación que muchas 

veces los medios comerciales no consideran relevantes para sus audiencias pero que, 

indudablemente, lo son. 

La encargada de coordinar y armar los programas en la Facultad de Ciencias, así como de invitar a los 

participantes era la Mtra. Magaña, autora principal del presente trabajo. Al extenderse esta iniciativa, 

personal de las áreas de comunicación se involucraron en proyectos similares. En el caso del Instituto 

de Ecología le correspondió a la Dra. Equihua, coautora del trabajo. 

El formato único era entonces el de una mesa redonda con duración de una hora, grabado en un 

estudio de televisión. En el caso del proyecto desarrollado por la Facultad de Ciencias, del que 

hablaremos en este trabajo por ser el de mayor duración, la coordinadora y el Director de la Facultad 

mailto:patricia.magana@ciencias.unam.mx,%20y
mailto:cequihua@iecologia.unam.mx
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se iniciaron ese año en la conducción de cada programa, y los invitados eran fundamentalmente 

profesores/investigadores de tiempo completo. Como no se trataba de entrevistas en un sentido 

estricto, sino de una charla con opiniones y cápsulas informativas, el título incluyó la palabra 

άŎƻƴǾŜǊǎŀŎƛƻƴŜǎέΦ 

 

Objetivo 

Con el avance de la primera temporada, que consistió en 14 sesiones divididas en media hora para 

cada conversación, el programa se definió más bien por la discusión general de temas de ciencia con 

el enfoque de divulgación científica, más que el de actividades en la UNAM.  La forma de recibir 

opiniones entonces era la recepción de llamadas telefónicas (tanto para los programas en vivo, como 

para la CUAED). Se utilizó como un elemento atractivo el regalar revistas y libros para invitar al 

público a participar y opinar. En 2010, el Director de la Facultad dejó de participar porque inició otras 

funciones, con lo que la coordinación y conducción quedó solamente en manos de la Mtra. Magaña. 

 

Resultados 

De 2007 a 2013 se hicieron más de 50 programas tratando una extensa variedad de temas (los títulos 

a continuación): 

Biología Física Matemáticas Interés general 

Crónicas moleculares: 

computadoras y 

evolución biológica  

La luz y otras 

ƻƴŘŀǎΧ  

El arte de las 

matemáticas 

¿Son la filosofía y la ciencia 

opuestas? 

Riesgo ambiental De tiempo y 

mecánica 

cuántica 

¿Qué hace tan difícil 

a las matemáticas? 

 La Facultad de Ciencias en 

Querétaro 

Hongos, plantas y 

tradiciones 

La Teoría 

Atómica, eje 

¿Son necesarias las 

matemáticas? 

Imágenes de la ciencia 
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central de la 

física 

Con un mar de fondo Origen y fin del 

Universo 

Los números: más 

allá de operaciones 

básicas  

Ciencia y realidad 

¿Qué es eso de la 

biodiversidad? 

Tras las huellas 

del tiempo 

De datos, cifras, 

mentiras y verdades 

70 años de vivir la ciencia 

El pulso de la Tierra Caos y 

formación de 

patrones 

Actuaría a la 

mexicana 

Ética y ciencia 

El clima, su estudio y 

su impacto en la vida 

La vida sobre la 

tierra y bajo ella 

De lo posible y lo 

probable 

 

Los recursos de la ciencia 

ante el brote epidémico de 

influenza 

La evolución, a 200 

años de Darwin 

De agua, vidrio 

y plásticos 

Cómo vivir con 

riesgo y pereza 

Ciencia intuitiva 

El estudio de los virus y 

las epidemias 

 
Lenguajes y dinero Ciencia y música 

La evolución del 

hombre 

 
Granjas de 

computadoras 

Los productos milagro y la 

ciencia 

Desarrollo sustentable 

y ciencias de la tierra 

  
La aportación femenina al 

conocimiento 

Ácaros y arañas ¿a qué 

le tenemos miedo? 

  
Ciencia y cine 
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Reptiles con escamas y 

reptiles con plumas 

  
Libros y ciencia 

Historia, enseñanza y 

popularización de las 

matemáticas 

  
La complicada relación 

entre Física y Biología 

De las levaduras a los 

hongos, un camino 

sinuoso 

  
Temas de epidemiología 

   
Latidos e invisibilidad 

   
Enfermedades y ciencias 

básicas 

   
Nuestro futuro energético 

 

A partir del 2014 los programas dejaron de grabarse en estudio y se empezó a utilizar equipo móvil 

para llegar a distintas locaciones que incluyen aulas y laboratorios de trabajo de los invitados. 

A continuación la lista de programas de 2014 a la fecha (analizados en gráficas posteriores) y sus 

participantes: 

Año 2014 

75 años de la Facultad de Ciencias. 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Rosaura Ruiz G., Dra. Annie Pardo Cemo, 

Dr. Manuel Peimbert Sierra 

¿Qué es la toxicología ambiental? 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Cecilia Vanegas Pérez, 

Dra. Claudia Ponce de León H. 
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Historia y ciencia. Una buena dupla 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Ana Barahona E., M. en C. Rafael Martínez E.  

Publicaciones e internet en ciencia 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Layla Michán A., Mtro. Martín Bonfil O.  

Las matemáticas en la Facultad de Ciencias 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Gabriela Campero A., Dra. Natalia Mantilla B., 

Dra. Mucuy-Kak Guevara 

Tres licenciaturas científicas novedosas 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Gabriela Gaxiola C., Dra. Beatriz Ortega, 

G. Dra. Lucía Medina G. 

Plantas con flores y plantas sin flores 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Susana Valencia A., Dr. José Luis Villaseñor R. 

 

Año 2016 

Licenciatura en matemáticas aplicadas, una nueva opción en ciencias 

M. en C. Patricia Magaña, Ma. de Lourdes Velasco, L.M.A. Amaury Gutiérrez Acosta 

L.M.A., Julián Equihua Benítez, Dr. Pablo Padilla Longoria 

Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach, Dr. Mathieu 

Christian Anne Hautefeuille, Dra. Tatiana Fiordelisio Coll 

Fis. Lucía Cabriales Torrijos, Dra. Valeria Souza 

Repositorios e información científica de acceso abierto 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Layla Michán Aguirre, Lic. Guillermo Chávez 

Sánchez, Biol. Diana Ramírez Álvarez, Biol. Roberto Santos Solórzano 
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Dr. Joaquín Jiménez 

La Unidad Académica de la UNAM en Yucatán 

M. en C. Patricia Magaña, Dr. Xavier Chiappa Carrara, Dra. Martha Gabriela 

Gaxiola Cortés, Dra. Marta Alicia Menjívar Iraheta, Dra. Ma. Leticia Arenas Ortiz 

Dr. Carlos Alberto Yañez Arenas, Dra. Gabriela Mendoza González, 

Dr. Carlos Galindo, Daniel Toxtega Guevara Miguel Ángel Osnaya 

Qué es la comunicación pública de la ciencia 

Dra. Elaine Reynoso Haynes, M. en C. Patricia Magaña, Q.F.B. Martín Bonfil O. 

Mtro. Jorge Padilla González del Castillo, Mtra. Lourdes Patiño Barba 

M. en C. Brenda Arias Martín, Dr. Carlos Galindo, Estrella Burgos 

Un acercamiento al estudio de las plantas 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Margarita Collazo Ortega, Dra. Martha Martínez 

Gordillo, Dr. Eberto Novelo Maldonado, Dr. Eduardo Pérez García 

Dr. Guillermo Ibarra Manrique, Dra. Angelina Martínez Yrízar 

Algunas opciones de posgrado relacionadas con la Biología 

M. en C. Patricia Magaña, R. Dra. Ma. del Coro Arizmendi, Dra. Marisa Mazari Hiriart  

 

Año 2017 (a transmitirse en TVUNAM la segunda semana de agosto de 2018) 

35 aniversario de la revista Ciencias 

M. en C. Patricia Magaña, Dr. Víctor Rodríguez P. Lic. Jesús Mendoza 

Act. Laura González, Elisa T. Hernández, Dr. Luis Eguiarte. 

Día internacional de la luz 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Ana Ma. Cetto, Dr. Luis de la Peña, 

Dra. Valeria Souza. 
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La ciencia y el dormir 

M. en C. Patricia Magaña, Dr. Reyes Haro Valencia, Dr. Manuel Miranda 

Los hermosos colibríes 

M. en C. Patricia Magaña R., Dra. Ma. del Coro Arizmendi, 

Dr. Adolfo Navarro Sigüenza 

La medida de la edad. Laboratorio de Espectrometría de Masas 

M. en C. Patricia Magaña, Dra. Corina Solís, Dr. Efraín Chávez, 

Dra. María Rodríguez, Dr. Miguel Ángel Martínez 

 

En octubre de 2013 se creó el canal de ¸ƻǳǘǳōŜ άCǳŜƎƻ ŘŜ tǊƻƳŜǘŜƻΦ /ǳƭǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ 

https://www.youtube.com/channel/UCvOixO3iMV11_3xMTbH9a3A/feed).  

para incorporar tanto los programas de televisión como una serie de cápsulas grabadas en video 

(llamadas infocápsulas científicas), que hicieron crecer el proyecto inicial. El análisis de las cápsulas 

se incluye en otro trabajo en este congreso. 

El canal es un espacio permanente para tener disponibles materiales de cuya misión es la difusión 

del trabajo docente, de investigación y de divulgación que se realiza en la Facultad de Ciencias, así 

como presentar información general sobre diversos tópicos de ciencia, comentados por especialistas 

de la Facultad de Ciencias y de institutos de investigación científica, para discutir los temas 

interdisciplinarios donde la ciencia juega un papel central. Igualmente, busca contribuir a que el 

público valore la ciencia como un quehacer importante en México, y poner a disposición de 

estudiantes de niveles preuniversitarios materiales que les ayuden en la elección de una carrera 

ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦ Iŀǎǘŀ ƭŀ ŦŜŎƘŀ άCǳŜƎƻ ŘŜ tǊƻƳŜǘŜƻΦ /ǳƭǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ ǘƛŜƴŜ Ƴłǎ ŘŜ слл ǎǳǎŎǊƛǇǘƻǊŜǎ ȅ Ƴłǎ 

de 80 mil visualizaciones. 

Entre 2014-2015 y entre 2016-2017 se produjeron y transmitieron, a través de TVUNAM que tiene 

ya proyección abierta actualmente en todo el país, los 19 programas de este periodo que se han 

sumado al canal de Youtube. La Dra. Clementina Equihua se incorporó a la coordinación y a la 

producción de los programas, así como a la elaboración de una cápsula ambiental, que se ha 

convertido en un tema central de los programas. Además se involucró a becarios, para que se 

formaran en comunicación por televisión. Todo ello con un proyecto apoyado por la UNAM, para la 

https://www.youtube.com/channel/UCvOixO3iMV11_3xMTbH9a3A/feed
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asistencia en grabación y producción, con la compra de equipo de grabación propio y el pago a una 

empresa para la edición y posproducción de los programas. 

El canal de Youtube permite ahora revisar las opiniones del público en torno a los programas y las 

cápsulas, así como registrar comentarios, el número de visitas y el tiempo de visualización de cada 

video, lo que permite hacer una evaluación numérica de los resultados de las emisiones. 

Los datos del 31 de mayo al 27 de junio de 2018 son los siguientes: 

Los videos más populares del canal de Youtube. 

 

Tiempo de visualización de programas (incluidas cápsulas) y número de visualizaciones 
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Tiempo de visualización de los programas y las cápsulas. 

 

 

Duración media de las visualizaciones y porcentaje medio reproducido. 
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Programas y cápsulas más visitados 

 

 

Sitios de visualización 
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Conclusiones 

Con base a la experiencia de más de diez años de producción de programas y cápsulas, así como de 

los resultados obtenidos del canal de Youtube, podemos concluir que: 

 

1. Se ha generado un proyecto de televisión que combina difusión y divulgación de tópicos 

científicos para presentar a público, básicamente universitario en México y otros países de 

habla hispana, conceptos y discusión de una serie de temas 

2. Los comentarios a los programas colocados en un canal de Youtube retroalimentan el 

proyecto. 

3. 9ƭ Ǉŀǎƻ ŘŜƭ ŦƻǊƳŀǘƻ ŘŜ ŘƛǎŎǳǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǳƴŀ ƳŜǎŀ ǊŜŘƻƴŘŀ ŀ ǳƴŀ ŜƳƛǎƛƽƴ ǘƛǇƻ άǊŜǾƛǎǘŀέ Ŏƻƴ 

cápsulas, entrevistas y conversaciones, permitió tocar una variedad de asuntos en una sola 

emisión. 

4. Hay más flexibilidad en un programa grabado en distintas locaciones, que en el realizado en 

un estudio de televisión cerrado. 

5. Los videos son visitados principalmente por mexicanos (74%), en donde se encuentra la 

mayor parte de los potenciales estudiantes de la UNAM. Después siguen otros 

latinoamericanos como peruanos, colombianos y argentinos (menos del 5%).  

6. Los programas más vistos están en el área de matemáticas, lo que señala una necesidad de 

ampliar más información sobre las problemáticas de la enseñanza en ese campo. El público 

generó varias llamadas telefónicas al respecto.  

7. Por los tiempos de visualización y las opiniones, se buscará en el futuro preparar programas 

de menor duración a una hora y complementar con una serie de cápsulas breves colocadas 

en el canal de Youtube. 
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Importancia de las emociones durante la lectura de                                                               

tres textos de comunicación de la ciencia por jóvenes de bachillerato 

Isai Olalde Estrada1 y Alma Adrianna Gómez Galindo2 

Palabras clave: Apropiación de la ciencia, Tácticas, Extinción 

 

Introducción 

La comunicación pública de la ciencia es un campo de reciente formalización en México que se encuentra en 

constante crecimiento, tanto en su práctica como en su investigación (Sánchez-Mora, Reynoso-Haynes y 

Sánchez, 2015). Uno de los campos menos investigados es el papel del público en el proceso de comunicación 

(Rocha y Massarani, 2017). En las reflexiones sobre este tema encontramos que varios teóricos y 

comunicadores con experiencia critican el considerar al público como un actor pasivo que se limita a escuchar 

y recibir la información (Alcíbar, 2015). En contraparte se propone que el público es activo en el proceso de 

comunicación, capaz de responder y de construir conocimiento (García, 2003). En esta investigación 

concordamos con esta postura, asumimos al público como creativo, con intereses, valores, actitudes y 

emociones que juegan un importante papel en la comunicación de la ciencia. 

En este proyecto investigamos la interacción que establecen jóvenes de bachillerato con textos de 

comunicación de la ciencia. Nos centramos en la experiencia emocional de los lectores, un tema relevante que 

varios comunicadores reconocen como importante, pero que se ha estudiado muy poco (Rocha y Massarani, 

2017). 

Justificación 

La relevancia del presente estudio recae en la importancia que se le reconoce al público en procesos de 

comunicación de la ciencia (García, 2003). No obstante, el estudio sobre el público ha sido principalmente a 

través de encuestas de percepción pública y conocimiento sobre ciencia (Castellanos, 2010), que no exploran 

en profundidad la interacción que el público establece con productos de comunicación de la ciencia. De modo 

que consideramos necesario realizar estudios que sí lo hagan, con lo cual podremos conocerlo y valorarlo más 

de lo que lo hacemos actualmente. 

Aunado a lo anterior, al asumir que el público es activo, no solo consideramos que éste es capaz de construir 

información, sino que también puede modificar las relaciones de comunicación que establece, el público 

incluso puede iniciar un proceso de comunicación de la ciencia o finalizarlo en el momento que prefiera. De 

                                                      
1 DIE, Cinvestav Sur, lobo14_@ciencias.unam.mx 
2 Cinvestav Monterrey, agomez@cinvestav.mx 



 

 

342 
 

esta manera, consideramos que vale la pena explorar y describir las múltiples capacidades y acciones del 

público, pues son interesantes y relevantes en los procesos de comunicación. 

En este estudio nos centramos en la experiencia emocional del público. Reynoso (2012) reconoce que al igual 

que en la literatura, los productos de comunicación de la ciencia pueden apelar al lado afectivo y al placer del 

público. Así, esta autora sostiene que participar en la comunicación de la ciencia y conocer la ciencia puede 

ser placentero. No obstante, poco se ha profundizado en investigar y teorizar sobre la experiencia emocional 

del público (Rocha y Massarani, 2017). 

La principal importancia que se reconoce de las emociones parece ser que estas influyen en que el público se 

acerque o aleje de la comunicación de la ciencia (Bunge, 2003). No obstante, desde nuestro marco teórico, 

que presentamos más adelante, pensamos que el papel de las emociones va mucho más allá, influyendo en 

como el público participa en la comunicación y en lo que hace con los mensajes que le llegan, es decir influyen 

en el hacer del público en los procesos de comunicación, no sólo en que éste se acerque o aleje. 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es describir cómo interactúan jóvenes de bachillerato con textos de 

comunicación de la ciencia. En específico nos interesa conocer la experiencia emocional y sus implicaciones 

en la interacción con los textos. 

Orientaciones teóricas 

Para abordar el objetivo usamos dos referentes de la teoría sociocultural: el concepto de tácticas de De 

Certeau y la perspectiva constructivista de las emociones que sostienen varios autores como Ratner (1989), 

Boiger y Mesquita (2012) y Fernández (2011). 

De Certeau se basa en la teoría de Michel Foucault sobre la microfísica del poder (Graciela-Ramos, 2009). Sin 

embargo, en lugar de poner atención en la estructura de poder, pone énfasis en los sujetos dominados, o, 

como él los llama, consumidores o usuarios (De Certeau, 1996). Este autor señala que es necesario estudiar 

las maneras de hacer de los usuarios, los cuales se reapropian del espacio o productos culturales que usan, 

construyendo lo que él llama la cultura popular. 

De Certeau (1996) propone dos conceptos que nos son de utilidad: estrategias y tácticas. Las estrategias son 

espacios o productos culturales creados por sujetos o instituciones de voluntad y de poder, desde lugares 

privilegiados, por ejemplo, programas de televisión, textos científicos o de comunicación de la ciencia. Las 

tácticas, es el hacer de los consumidores a través de las estrategias, es el movimiento de los usuarios en los 

espacios que ellos no crearon, por ello De Certeau en ocasiones también les llama trayectorias. Las tácticas 

son un hacer que se revela de manera silenciosa, casi invisible; no se restringe a lo dictado por las estrategias, 

responde a los intereses y deseos de los consumidores, por ello son astutas, creativas y plurales. Estudiar las 

tácticas de los jóvenes de bachillerato al leer textos de comunicación de la ciencia nos permite develar su valor 
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y poder, que como consumidores de productos culturales muestran, al usar o habitar los textos de formas 

genuinas y no reconocidas hasta el momento. 

La perspectiva constructivista de las emociones sostiene que las emociones y las acciones que éstas provocan 

son construidas socialmente, por lo que son inseparables del contexto socio-cultural, es decir, depende de 

este contexto qué emociones experimentamos, cuándo y cómo lo hacemos (Ratner, 1989). Aquí no hay 

distinción entre emoción y razón, por lo que al experimentar una emoción en realidad tomamos una decisión, 

tenemos un comportamiento que va de acuerdo con normas sociales, morales e incluso legales de nuestra 

cultura (Ratner, 1989). Por ende, las emociones también tienen funciones sociales (Niendenthal y Brauer, 

2012), por ejemplo: son un medio de comunicación para expresar cómo nos sentimos, promueven el 

reconocernos como parte de un grupo y la integración de éste y nos permiten anticipar la reacción de otros a 

nuestras formas de actuar. Considerar las emociones como una construcción social nos permite identificar 

rasgos que comparten los jóvenes de bachillerato de este estudio y vincular las emociones que experimentan 

con la idea de cultura popular propuesta por De Certeau. 

Método 

Nuestra investigación está enmarcada en la metodología cualitativa, que a grandes rasgos podemos describir 

como procesos inductivos guiados por un marco teórico (Quecedo y Castaño, 2002). Es un estudio exploratorio 

en el que realizamos un análisis profundo de un número pequeño de casos de estudio, no buscamos 

generalizar los resultados a cualquier contexto posible, ponemos énfasis en describir e interpretar lo que los 

jóvenes mencionan en las entrevistas que realizamos y aceptamos la subjetividad de los lectores y de nosotros 

como investigadores (Hammersley 2013). 

tŀǊŀ Ŝǎǘŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƳƻǎ Ŝƭ ƭƛōǊƻ ά/ǊƽƴƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΦ [ŀ ǾƛŘŀ ȅ ƭŀ ƳǳŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎǇŜŎƛŜǎ 

ŀƴƛƳŀƭŜǎέ ό!ǊƛǘŀΣ нлмтύΣ ƎŀƴŀŘƻǊ ŘŜƭ ǇǊŜƳƛƻ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ŘƛǾǳƭƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ wǳȅ tŞǊŜȊ ¢ŀƳŀȅƻ 2016, 

considerándolo una obra representativa de lo que se busca actualmente en los textos de comunicación de la 

ciencia. Previendo el límite de tiempo durante el trabajo de campo, seleccionamos el primer subcapítulo de 

ǘǊŜǎ ŎŀǇƝǘǳƭƻǎ ŘŜƭ ƭƛōǊƻΥ ά/ŀǇƝǘǳƭƻ II. Los elefantes extintos, en tres actos: el descubrimiento del proceso de 

ŜȄǘƛƴŎƛƽƴέΣ Ŝƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ Ŝƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜǎŎǊƛōŜ ŎƽƳƻ /ǳǾƛŜǊΣ ǳƴ ƧƻǾŜƴ Ŝ ƛǊǊŜǾŜǊŜƴǘŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŀ ǉǳŜΣ ŀƭ ŜǎǘǳŘƛŀǊ 

esqueletos y fósiles de elefantes y mamuts, propuso que había dos especies de elefantes y, más importante 

ŀǵƴΣ ǇƭŀƴǘŜƽ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΤ ά/ŀǇƝǘǳƭƻ L±Φ [ŀ ǇƭǳƳŀ ŘŜƭ Archaeopteryx: no todos los dinosaurios se 

ŜȄǘƛƴƎǳƛŜǊƻƴέΣ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ Ŝƭ ŀǳǘƻǊ ǊŜƭŀǘŀ Ŝƭ ŘŜǎŎǳōǊƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŦƽǎƛƭŜǎ Ŏƻƴ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ 

dinosaurios y de ave, a través de lo cual varios naturalistas concluyen que las aves son dinosaurios, y que por 

ƭƻ ǘŀƴǘƻ ƴƻ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ŘƛƴƻǎŀǳǊƛƻǎ ǎŜ ŜȄǘƛƴƎǳƛŜǊƻƴΤ ά/ŀǇƝǘǳƭƻ ±LLLΦ [ŀ ŎŀōǊŀ ǉǳŜ ǎŜ ŜȄǘƛƴƎǳƛƽ Řƻǎ ǾŜŎŜǎΥ ƭŀ 

ŘŜǎŜȄǘƛƴŎƛƽƴ ȅ ƭŀ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴ ŘƛǊƛƎƛŘŀέΣ ŘƻƴŘŜ Ŝƭ autor relata el intento de traer a la vida a una especie de cabra, 

la cabra montés  ibérica, mediante la clonación del último espécimen, Celia, y así desextinguir a la especie, sin 

embargo, el clon murió a los ocho minutos de haber nacido, por lo que sí se desextinguió a la especie, pero se 

volvió a extinguir. Al final, el autor menciona que este ejemplo hace renacer la idea de traer a la vida a especies 

ya extintas, como dinosaurios y mamuts. 
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El trabajo de campo lo realizamos en mayo de 2017 con dos grupos de primer año de bachillerato en una 

escuela pública de la Ciudad de México. Con cada grupo trabajamos por separado, por una hora y un profesor 

del colegio estuvo de apoyo. Entregamos a cada joven un cuestionario que exploraba sus gustos y preferencias, 

enfocándose en hábitos de lectura. Una vez que terminaron de contestarlo, a cada joven le entregamos copias 

de los tres textos seleccionados y les pedimos elegir uno de su preferencia para su lectura. Al finalizar les 

entregamos un segundo cuestionario para explorar su proceso de lectura. Posteriormente el profesor de 

apoyo seleccionó a cuatro estudiantes que, a su forma de ver, podrían desenvolverse bien en una entrevista. 

El mismo día de la lectura entrevistamos por separado a cada uno de los jóvenes elegidos en un cubículo en 

el área de orientación estudiantil. Las entrevistas fueron audio-grabadas con previa autorización. Por 

cuestiones de tiempo, entrevistamos a tres jóvenes de un grupo y a cuatro del segundo grupo, por lo que en 

total obtuvimos siete entrevistas: una sobre el capítulo II (Amira), una del capítulo IV (Abigail) y cinco del 

capítulo VIII (Alberto, Ariana, Elsa, Pedro y Verónica). En la transcripción de las entrevistas usamos las 

acotaciones modificadas de Candela (2001). 

El análisis de las entrevistas incluyó la exploración de los textos, la búsqueda de teoría, la inducción analítica 

y la construcción de categorías y subcategorías, así como de vínculos y relaciones entre éstas, siendo estas 

herramientas etnográficas (Goetz y LeCompte, 1988) que no realizamos en un proceso lineal, sino recursivo.  

En la Tabla 1 mostramos las categorías que generamos y que guiaron el análisis global de la interacción de los 

jóvenes con el texto. 

Tabla 1. Categorías y subcategorías desarrolladas en el proceso de análisis de datos. 

Categoría Subcategoría Descripción Ejemplos 

Nombre: 

Conmoverse y 

sentir empatía 

 

Definición 

Los (as) 

entrevistados 

(as) 

experimentan 

emociones 

derivados de 

las acciones 

de los 

personajes o 

de los sucesos 

Conmoverse Se siente 

emociones que 

derivan de la 

descripción de los 

hechos o de 

situaciones que 

se desprenden a 

partir de estos. 

 

(Entrevista a Ariana) 

205. E.- claro || de esto de las emociones 

que te causó? 

206. L.- ah | a mi me causó tristeza en este | 

cuando se muere la ovejita | porque como me 

gustan los animales | pues no | o sea si vas a 

hacer un bien | no es para matar a otra 

especie | eso me causó tristeza | y impresión 

| pues en todo el texto | porque hablan de 

todo [risa] 

Sentir 

empatía 

Se menciona 

sentir emociones 

similares a las 

que se imagina 

(Entrevista a Verónica) 

127. E.- aja si las emociones principalmente 

te causó sorpresa (lo menciona en su 

cuestionario? 
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que afectan a 

éstos. 

sienten los 

personajes. 

 

128. L.- si nada más | bueno | es que no | no 

veo la forma de que me haya causado | 

quizás un poco de frustración eso si | pero no 

lo pensé en el momento 

129. E.- [risa] pero sientes que los científicos 

pudieron o quién sintió la frustración? 

130. L.- tanto ellos como yo que lo estoy 

leyendo [risa] | porque quizás no lo hice yo | 

pero sí siento | comparto por ejemplo cuando 

te esfuerzas tanto en algo para un resultado 

tan | equis | y si es como que | hay y para 

todo esto y hice esto? 

Nombre: 

 

Curiosidad y 

satisfacción 

por 

comprender 

 

 

Definición: 

 

Las (os) 

entrevistadas 

(os) 

experimentan 

emociones al 

comprender el 

texto, lo que 

también 

genera en 

ellos la 

curiosidad por 

conocer más y 

la sorpresa 

ante la 

información. 

Satisfacción 

por 

comprender 

Se expresa 

facilidad por leer 

el texto, lo que 

genera 

emociones de 

satisfacción, 

gusto o interés. 

(Entrevista a Elsa) 

1. E.- ώΧϐ ǉǳŞ ǘŜ ǇŀǊŜŎƛƽ Ŝƭ ǘŜȄǘƻΚ 

2. L.- mm | si me gustó | bueno es que me gustó 

la forma en que lo redactaron porque | es 

clara | no tiene | no tiene palabras confusas | 

bueno | y me bueno | es que me gusta así 

como la historia que dan | de cómo es que 

clonaron a Celia 

Sentir 

curiosidad  

Se expresan 

dudas sobre lo 

que se menciona 

en el texto o 

sobre lo que 

podría suceder a 

partir de lo que se 

menciona. 

(Entrevista a Verónica) 

159. E.- ώΧϐ ǎƛŜƴǘŜǎ ǉǳŜ ǎƛ Ŝǎǘł ǇŀŘǊŜ ǉue 

diga cómo se hace la clonación? 

160. L.- bueno nada más te digo que lo de las 

células | solo me quede con una duda no? | 

porque ósea | células tenemos de muchos 

tipos | bueno al menos | si o sea [risa] || este 

si porque células | todo el cuerpo está 

constituido de células de diferentes tipos | 

entonces quizás si me dijera de cualquier 

célula | digo ah está bien de cualquier tipo | 

no hay problema | pero no lo específica nada 

Ƴłǎ ŘƛŎŜ ǉǳŜ Ŝǎ ŘŜ ǳƴ ǘŜƧƛŘƻ ώΧϐ 
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Nombre 

 

Recordar e 

identificar 

relevancia del 

texto 

 

Definición 

 

Las (os) 

entrevistadas 

(os) 

mencionan 

recuerdos, 

gustos e 

intereses que 

relaciona con 

la lectura. 

Recordar 

experiencias 

Se menciona 

sentir emociones 

a partir de 

vincular el texto 

con una emoción 

experimentada o 

con un suceso 

conocido 

previamente. 

(Entrevista a Adrián) 

125. E.- ώΧϐ ȅ ǇƻǊ ǉǳŞ ǇƛŜƴǎŀǎ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴŀ 

aberración? 

126. L.- [el lector habla sobre un texto leído 

anteriormente] una aberración porque | no 

tiene | no tener el derecho | del porque tener 

que cazar a una especie en peligro de 

extinción | y el hecho de que | cuántas 

personas | bueno según supe que también 

fue un tipo concurso | cuántas personas 

fueron para tener que terminar de cazar a esa 

especie | eso también me demuestra a mí | 

que los humanos por tan racionales que 

digamos ser | no lo somos 

ώΧϐ 

129. E.- no yo no sabía eso | como supiste 

eso? 

130. L.- lo | también lo leí en un documento 

ώΧϐ 

Identificar 

relevancia y 

gusto 

personal 

Se hace notar la 

relevancia del 

texto al vincularlo 

a sus intereses, 

gustos y/o 

expectativas. 

(Entrevista a Amsi) 

99. E.- indiferencia? | aja indiferencia por 

qué? 

100. L.- porque el tema no es | algo muy 

relevante | entonces fue como lo leo pero | o 

sea al principio lo leí | porque es el menos 

largo y porque el tema es como el más 

llamativo de los tres | entonces por eso puse 

indiferencia 
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Resultados 

Mostramos el análisis por cada una de las categorías que generamos. 

Conmoverse y sentir empatía 

{ǳōŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά/ƻƴƳƻǾŜǊǎŜέ. Alberto (capítulo VIII) ante la muerte del clon de Celia mencionó sentir tristeza 

porque, al intentar clonar una especie extinta, no se tiene suficiente tejido para intentar clonarla muchas 

veces, sino que el número de intentos es bastante limitado. De manera que Alberto siente tristeza por la 

especie que podría no volver a existir: 

Entrevistador (E).- ¿y tristeza? (en el cuestionario Alberto mencionó sentir tristeza) 

Lector (L).- ǇƻǊ Ŝƭ ƘŜŎƘƻ ŘŜ ǉǳŜ ƴƻ Ƙŀȅŀ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŘŜƭ ǘƻŘƻ Ŝƭ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻ ώΧϐ ȅƻ ŜǎǇŜǊŀōŀ ǉǳŜ Ŝƴ 

el texto me dijera que todavía seguía vivo, más sin embargo me pongo a pensar el hecho de que 

se está tratando de revivir de un tejido muy pequeño, a comparación de lo que era la oveja, en 

Ŝƭ ǘŜƧƛŘƻ Ŝǎǘłƴ ƭƛƳƛǘŀŘƻǎΣ ŜƘ ƭƻǎΧ ΛŎƽƳƻ ŘŜŎƛǊƭƻΚ ƭŀǎ ƳƻƭŞŎǳƭŀǎ Ŝǎǘłƴ ƭƛƳƛǘŀŘŀǎ ŀ ǳƴ ŎƛŜǊǘƻ 

número de intentos, mientras que los de Dolly que era un oveja, que se puede encontrar en casi 

todos los lugares, es abundante y se puede hacer bastantes experimentos. Más sin embargo 

este es muy crucial, no tiene tanto, además de ser una especie extinta y me causa tristeza el 

hecho de que no Ƙŀȅŀ ǇƻŘƛŘƻ ǎƻōǊŜǾƛǾƛǊ Ƴłǎ ŘŜ ƻŎƘƻ Ƴƛƴǳǘƻǎ ώΧϐ ό!ƭōŜǊǘƻΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽƴ млт ȅ 

108) 

 

La tristeza de Alberto forma parte de una reflexión que él produce, él no siente tristeza por lo que dice el texto, 

sino ante una reflexión que él hace en su proceso de lectura. De esta manera, Alberto está produciendo cultura 

popular, la tristeza porque no se pueda lograr la desextinción de la cabra montés ibérica. 

{ǳōŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά{ŜƴǘƛǊ ŜƳǇŀǘƝŀέ. Verónica (capítulo VIII) muestra empatía por los científicos, ella menciona que 

los científicos que intentaron clonar a Celia, pero que fallaron, pudieron sentir frustración y que ella siente esa 

frustración, pues la ha sentido cuando se esfuerza mucho por hacer algo y el resultado es menor al que ella 

esperaba. Verónica lo expresa así: 

E.- ¿principalmente te causó sorpresa? 

L.- ǎƝΣ ƴŀŘŀ ƳłǎΦ .ǳŜƴƻΣ Ŝǎ ǉǳŜ ƴƻ ǾŜƻ ƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǉǳŜ ƳŜ Ƙŀȅŀ ŎŀǳǎŀŘƻΧ ǉǳƛȊłǎ ǳƴ ǇƻŎƻ ŘŜ 

frustración, eso sí, pero no lo pensé en el momento 

E.- ώǊƛǎŀϐ ǇŜǊƻΣ ǎƛŜƴǘŜǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ǇǳŘƛŜǊƻƴΧ ƻ ΛǉǳƛŞƴ ǎƛƴǘƛƽ ƭa frustración? 

L.- ǘŀƴǘƻ Ŝƭƭƻǎ ŎƻƳƻ ȅƻ ǉǳŜ ƭƻ Ŝǎǘƻȅ ƭŜȅŜƴŘƻΣ ώǊƛǎŀϐ ǇƻǊǉǳŜ ǉǳƛȊłǎ ƴƻ ƭƻ ƘƛŎŜ ȅƻΣ ǇŜǊƻ ǎƛ ǎƛŜƴǘƻΧΣ 

comparto por ejemplo cuando te esfuerzas tanto en algo para un resultado tan equis, y sí es 

ŎƻƳƻ ǉǳŜΥ άƘŀȅ ȅ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻ Ŝǎǘƻ ȅ ƘƛŎŜ Ŝǎǘƻέ ώǊƛǎŀ], entonces ósea si me da pena ajena [risa] 

(Verónica, I. 127-130) 
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En este caso Verónica supone qué los científicos sintieron frustración, con lo cual genera una postura propia, 

en la que se avergüenza o le da pena el fracaso de los científicos al intentar clonar a la cabra Celia, expresando 

cierto rechazo por el intento fallido. Así, Verónica da un sentido propio al intento de desextinción, ella lo 

construye como un fracaso. 

También observamos que la empatía que siente Verónica también le permite tener algo en común con otros, 

con los científicos del texto, dando un sentido muy particular al texto. La emoción que siente Verónica la hace 

sentirse parte de un grupo, como mencionan Niendenthal y Brauer (2012). En su táctica, Verónica se siente 

similar a otros, podemos decir que se siente parte de un grupo, el grupo de los que se han esforzado tanto 

para un resultado tan equis. 

Curiosidad y satisfacción por comprender 

{ǳōŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά{ŀǘƛǎŦŀŎŎƛƽƴ ǇƻǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊέΦ Elsa (capítulo VIII) mostró un gusto por poder comprender el 

texto, porque éste no tiene términos difíciles, como sí los tiene la biología en general: 

L.- bueno, en lo personal la materia de biología se me hace medio difícil, entonces si lo sé diferenciar 

y todo eso, pero se me hace difícil como entender a los términos y todo eso. Entonces por eso 

ƳŜ Ǝǳǎǘƽ ŞǎǘŜΣ ǇƻǊǉǳŜ ƴƻ ŜǊŀΧ ƭŀǎ ǇŀƭŀōǊŀǎ ǉǳŜ ǳǎŀōŀƴ ƴƻ ŜǊŀƴ ŎƻƴŦǳǎŀǎΣ ǎƝ ǎŜ ǇƻŘƝŀ ŜƴǘŜƴŘŜǊ 

bien (Elsa, I. 14) 

El gusto o satisfacción por comprender también provoca que los lectores no se aburran durante la lectura y 

por lo tanto no interrumpan su interacción con el texto. El poder o no comprender los acerca o aleja del texto. 

Al ser comprensible, los lectores pueden sentirse a gusto con el texto, se pueden desplazar en él (Fernández, 

2011), ello favorece que existan otras interacciones con el texto, como las que ya hemos revisado o 

revisaremos en este análisis. No obstante, cuando los lectores no pueden comprender, se alejan del texto, ya 

no pueden interactuar con él y el enlace que pudo existir se desvanece. Esto le ocurrió a Abigail (capítulo IV) 

quién mencionó tener complicaciones durante la lectura, e incluso se aburrió y frustro, y sostuvo que no 

terminaría de leer el capítulo completo. Estas dos acciones, el gusto por comprender y la frustración por no 

hacerlo, son parte de las tácticas que desarrollaron los jóvenes, expresa el poder que tienen en la interacción 

con los textos, pues de los jóvenes lectores es la decisión de continuar o no la lectura. 

{ǳōŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά{ŜƴǘƛǊ ŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘέ. Al leer que la Iglesia se resistía a aceptar el concepto de extinción, Amira 

(capítulo II), quien es cristiana, se preguntó por la razón de esta oposición, pues ella leyó la Biblia y no recuerda 

que ésta se oponga al concepto de la extinción de las especies, por lo que le gustaría saber los argumentos en 

contra de la extinción: 

L.- ώΧϐ ȅƻ ƴƻ ǎŀōƝŀΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŘŜŎƝŀ ǉǳŜ Ƙǳōƻ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ǇƻǊ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ ƭŀ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΣ ǇƻǊǉǳŜ 

decía que había broncas como con la Iglesia y con los pensadores antiguos. Pero, o sea, yo nunca 

nunca me había ǇǳŜǎǘƻ ŀ ǇŜƴǎŀǊΧ ƻ ǎŜŀΣ ǇƻǊǉǳŜ ƴƛ ǎƛǉǳƛŜǊŀ ŜƴǘƛŜƴŘƻ ǇƻǊ ǉǳŞ ǇǳŘƻ ƘŀōŜǊ ǎƛŘƻ 

ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŎƻƴǘǊŀ ƭŀ LƎƭŜǎƛŀ ƻ ŎƻƴǘǊŀ ƭƻǎ ǇŜƴǎŀŘƻǊŜǎ ŀƴǘƛƎǳƻǎΣ ǎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ŎƻƳƻ Χ ǇƻǊ 

ejemplo, yo no encuentro ninguna relación entre algo que diga la Biblia que vaya en contra de 
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la extinción de las especies, entonces se me hizo muy raro el pensar cuáles eran como sus 

argumentos para poder decir que era algo malo (Amira, I. 24) 

 

En este caso resulta evidente que la curiosidad no solo surge de la lectura del texto, sino de la interacción de 

éste con el conocimiento previo de Amira. Amira convierte al proceso de lectura en un punto de encuentro de 

los diferentes conocimientos y ámbitos donde ella se desarrolla, la curiosidad de Amira es resultado de esta 

relación que establece. Además, esta lectora se plantea dudas que el texto no puede resolver, pero que ella 

puede buscar solucionar más adelante. De hecho, menciona que en un futuro podría preguntarle a alguien 

άΛǇƻǊ ǉǳŞ ǘǵ ŎǊŜŜǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ǊŜƭƛƎƛƻǎƻǎ ǎŜ ƻǇƻƴƝŀƴ ŀ ƭŀ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΚ Ŝƴǘƻnces alguien que me pudiera a lo mejor 

ƻǊƛŜƴǘŀǊ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀέ ό!ƳƛǊŀΣ LΦ млсύΦ !ǎƝΣ !ƳƛǊŀΣ ƛƳǇǳƭǎŀŘŀ ǇƻǊ ǎǳ ŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘΣ ōǳǎŎŀ ƛǊ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜƭ ǘŜȄǘƻΣ 

es decir el texto no le es suficiente, el proceso de lectura no se restringe a cuando Amira tiene el texto en sus 

manos, sino que se extiende a ir y consultar a otras personas las dudas que tiene. Así, en su táctica, Amira va 

más allá del texto, extiende el proceso de lectura y lo convierte en un acto social. 

Recordar e identificar relevancia 

Subcategoría άLŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀ ȅ Ǝǳǎǘƻ ǇŜǊǎƻƴŀƭέ. Ariana (capítulo VIII) mencionó tener un gusto por la 

ciencia, en especial por el estudio sobre células, ADN y otras moléculas. Dicho interés influye en su interacción 

con el texto, pues el tema ya le es familiar y le gusta conocer más al respecto: 

E.- ¿qué te pareció el texto? 

L.- es muy interesante, bueno, a mí me gustó mucho porque habla sobre el ADN y el tema de 

clonación, y a mí me gusta mucho la ciencia, entonces me llamó mucho la atención (Ariana, I. 1 

y 2) 

 

El comentario de Ariana nos permite observar que ella usa el texto para aportar elementos de entendimiento 

a un tema que le interesa, esa es la relevancia que Ariana encuentra en el texto. 

{ǳōŎŀǘŜƎƻǊƝŀ άwŜŎƻǊŘŀǊ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎέ. Al mencionarse en el capítulo VIII al Dodo, una especie extinta, Alberto 

(capítulo VIII) recordó haber leído otro texto sobre la extinción de esta especie. Él sostiene que la extinción 

del Dodo fue una aberración, pues en el texto que leyó se menciona que se realizó un concurso para cazar al 

último dodo, por lo que a quien lo mató se le dio un premio. Con ello, Alberto concluye que los humanos en 

realidad no somos tan racionales como decimos: 

E.- esto de lo que no te gustó, del hecho de que (leo un fragmento de su respuesta en el 

cuesǘƛƻƴŀǊƛƻύ άǇƻǊ ŀƭƎǳƴƻǎ ŜǊǊƻǊŜǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ƭƻ ǘŜƴƎŀƴ ǉǳŜ ǇŀƎŀǊ ƻǘǊŀǎ ŜǎǇŜŎƛŜǎέ ώΧϐ 

L.- aja eso es algo que a mí personalmente no me termina de convencer, que por los errores que 

nosotros cometamos tenga que pagarlo otra especie. Por ejemplo, un caso, que también se 

menciona aquí, que fue el caso del dodo, que al último dodo quien lo cazó le dieron un premio, 
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siendo que era una ofensa a la naturaleza y a las especies el darle un premio por cazar al último 

de su especie sin preservarla, y el hecho de que se tomé como un triunfo cuando en realidad es 

una aberración lo que hizo (Alberto, I. 121 a 124). 

Con la emoción que experimentó Alberto expresa una opinión sobre formas de actuar que desaprueba, 

ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ ǳƴ ƧǳƛŎƛƻ ŞǘƛŎƻ ŀƭ ǎƻǎǘŜƴŜǊΣ άƭƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ǇƻǊ ǘŀƴ ǊŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ǉǳŜ ŘƛƎŀƳƻǎ ǎŜǊ ƴƻ ƭƻ ǎƻƳƻǎέΣ άŜǎ ǳƴŀ 

ŀōŜǊǊŀŎƛƽƴέΦ 9ǎŜ ƧǳƛŎƛƻ ŞǘƛŎƻΣ ǉǳŜ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ǉǳŜ !ƭōŜǊǘƻ Řŀ ŀƭ ǘŜȄǘƻΣ ŦƻǊƳŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ǇƻǇǳƭŀǊ 

que este joven construye. 

Interacción entre categorías 

Durante el análisis identificamos interacciones que los lectores establecen entre las subcategorías, de manera 

que su experiencia emocional puede verse como más compleja e interesante. Ariana, encuentra una 

relevancia en el texto porque éste habla sobre temas que son interesantes para ella (subcategoría Identificar 

relevancia personal), además, recuerda experiencias gratas en su interacción con temas científicos 

(subcategoría Recordar experiencias), con lo cual, Amira muestra tener una gran motivación por leer el texto, 

pues incluso menciona que sí terminaría de leer el capítulo completo. Así, Amira construye este texto como 

algo interesante y relevante. Por otro lado, Abigail, mencionó no tener interés por la evolución (subcategoría 

Identificar relevancia) y tuvo una gran dificultad por leer el texto, principalmente porque tiene nombres de 

dinosaurios difíciles de pronunciar (subcategoría Satisfacción por comprender). Al tener estas dos 

experiencias, Ariana decidió que no terminaría de leer el capítulo IV completo, expresando una trayectoria y 

dando un sentido opuesto a lo que hace Amira. Ariana da un sentido al texto como irrelevante y complicado. 

Estas interacciones y los diferentes niveles que identificamos en las subcategorías lo esquematizamos 

en la figura 1. En dicha figura el aumento de complejidad de la táctica refleja un aumento en el abarcamiento 

ŘŜƭ ǘŜȄǘƻ Ŝƴ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ ŜƳƻŎƛƻƴŀƭΦ !ƭ ά/ƻƴƳƻǾŜǊǎŜ ȅ ǎŜƴǘƛǊ ŜƳǇŀǘƝŀέ ƭƻǎ ƭŜŎǘƻǊŜǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƴ ǳƴŀ 

ŜƳƻŎƛƽƴ ǇƻǊ ŦǊŀƎƳŜƴǘƻǎ ŘŜƭ ǘŜȄǘƻΣ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ƳŜƴŎƛƻƴŀƴ Ŝƴ ŞǎǘŜΤ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭŀ ά/ǳǊƛƻǎƛŘŀŘ ȅ gusto 

ǇƻǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊέ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƴ ǇƻǊ ŜƴǘŜƴŘŜǊ Ŝƭ ǘŜȄǘƻ ŎƻƳǇƭŜǘƻ ƻ ǇƻǊ ōǳǎŎŀǊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ 

ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜȄǘƻΤ ŦƛƴŀƭƳŜƴǘŜ Ŝƭ άwŜŎƻǊŘŀǊ Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀέ Ǿŀ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜ ƭƻ ǉǳŜ ŘƛŎŜ Ŝƭ ǘŜȄǘƻΣ 

involucra los intereses y recuerdos del lector, es decir se introduce fuertemente en el lector. El aumento de 

complejidad en las tácticas utilizadas por los jóvenes también señala que las experiencias emocionales se 

ōŀǎŀƴ Ƴłǎ Ŝƴ ƭŀ ǎǳōƧŜǘƛǾƛŘŀŘ ŘŜƭ ƭŜŎǘƻǊ ȅ ƳŜƴƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜȄǘƻΦ 9ǎ ŘŜŎƛǊΣ Ŝƭ άwŜŎƻǊŘŀǊ Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǊŜƭŜǾŀƴŎƛŀέ 

tiene un punto de partida principalmente en el lector, de sus recuerdos e intereses, mientras que el 

ά/ƻƴƳƻǾŜǊǎŜ ȅ ǎŜƴǘƛǊ ŜƳǇŀǘƝŀέ ǇŀǊǘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜƭ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ǎǳŎŜǎƻǎ ǉǳŜ 

ocurren en el texto, es a partir de ellos que el lector siente una emoción. La figura 1 también muestras los 

diferentes momentos de la lectura, antes, durante y después de ésta, en que los jóvenes experimentaron las 

emociones de las categorías que identificamos. Finalmente, también señalamos las interacciones entre 

categorías que identificamos en el análisis que realizamos. 
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Figura 1. Esquema de las interacciones y complejidad de la táctica de las tres categorías sobre la experiencia emocional 

que identificamos en la lectura de los jóvenes entrevistados. 

 

Conclusiones 

A través de sus tácticas, los jóvenes entrevistados produjeron cultura popular de distintas maneras. Alberto 

construyó una reflexión a partir de sus conocimientos y de lo que encontró en el texto, además generó un 

juicio ético sobre el extinción de las especies por las acciones humanas; Verónica generó una postura de 

rechazo al intento de desextinción y se sintió parte de un grupo que experimenta frustración al esforzarse 

mucho y tener resultados que consideran poco trascendentales; Elsa y Ariana generaron tácticas que ven al 

texto como atractivo y relevante, mientras que Abigail generó una táctica que más bien lo ve como poco 

relevante y complicado, por lo que estas tres lectoras se acercan y alejan del texto; Amira convierte al proceso 

de lectura en un punto de encuentro de conocimientos y ámbitos en los que ella misma se desarrolla, al 

relacionar estos ámbitos Amira también extiende el proceso de lectura y lo convierte en un acto social; 

finalmente, Ariana usa el texto para aportar elementos de entendimiento a un tema de su interés. Todas estas 

acciones son valiosos ejemplos de lo que el público puede hacer en un proceso de comunicación de la ciencia, 

Ŝƭ ǇǵōƭƛŎƻ Ŝǎ ŀŎǘƛǾƻΣ ǇƻŘŜǊƻǎƻΣ ȅ ƴƻǎ ƳǳŜǎǘǊŀ ǉǳŜ ά[ŀ ǇǊŜsencia y circulación de una representación (enseñada 

como el código de la promoción socioeconómica por predicadores, educadores o vulgarizadores) para nada 

ƛƴŘƛŎŀƴ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎέ όŘŜ /ŜǊǘŜŀǳΣ мффсΥ ·[LLLύΦ 
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Representación social de los científicos y su relación con la expectativa hacia la 

ciencia de una muestra de adolescentes. 

 

Alejandra Viridiana Espinoza-Romo, Fredi Everardo Correa Romero, Luis Felipe García y Barragán y 

Tonatiuh García Campos. 

Universidad de Guanajuato ς Campus León3 

Palabras clave: Representación social, Científicos, Creencias, Expectativas y Estereotipos 

 

ά[ŀ ŎƛŜƴŎƛŀ Ŝǎ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ƳŀȅƻǊŜǎ ŎƻƴǎŜŎǳŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ȅΣ ǇƻǊ ǘŀƴǘƻΣ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ 

deberían ser capaces de comprenderla y apreciarla. Deberíamos entender la ciencia como un 

ǇǊƻŘǳŎǘƻ ŎǳƭǘǳǊŀƭέ ό.ƭŀƴŎƻΣ н006, p. 2). 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal conocer la representación social hacia los científicos, 

que tiene un grupo de adolescentes del estado de Guanajuato. Lo anterior debido a que en estudios 

previos (Vázquez y Manassero, 2008) se ha encontrado que existe un decremento en el interés y una 

actitud negativa hacia la ciencia. En el mismo tenor, Fensham (2004) refiere que uno de los problemas 

que se afrontan actualmente en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, son las creencias 

negativas de los estudiantes hacia la ciencia.  

Reflejo de lo anterior lo demuestran cifras de la Encuesta Nacional de la Juventud (2010) que indican 

que, en el grupo de edad de 12 a 15 años de 8, 622,613 de adolescentes, 261,800 trabajan y no 

estudian y otros 519,704 no estudian ni trabajan, cabe mencionar que esta cifra se va incrementando 

con el aumento de la edad de los adolescentes, lo cual refleja una situación preocupante.  

Para la realización de la presente investigación de tipo exploratorio ς descriptivo basado en análisis 

ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻΣ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊƽ ǳƴŀ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀŘŀ Ŏƻƴ мл ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ŘŜƭ ǘƛǇƻ άΛ/ƽƳƻ ǎƻƴ ƭƻǎ 

científicos?, ¿te gustaría ser un científico?  La muestra fue conformada por 227 estudiantes de nivel 

                                                      
3 Alejandra Viridiana Espinoza-Romo: viri.espinozar@gmail.com 
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medio superior con una media de 15.86 años (con una D.E.=0.52), de los cuales el 53.7% % eran a 

hombres y el 46.3% a mujeres.  

Los resultados reflejan que la percepción de los jóvenes hacia los científicos en general es positiva, 

ŜƴŎƻƴǘǊŀƴŘƻ ǳƴŀ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ŀƭǘŀ Ŝƴ ŘŜǎŎǊƛǇǘƻǊŜǎ ŎƻƳƻ άƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎΣ ƛƴǘŜǊŜǎŀƴǘŜǎΣ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎέ ȅ 

ǇƻŎƻǎ ǎƻƴ ƭƻǎ ŘŜǎŎǊƛǇǘƻǊŜǎ ƴŜƎŀǘƛǾƻǎΣ ǎƛŜƴŘƻ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ Ƴłǎ ŦǊŜŎǳŜƴǘŜǎ άŀōǳǊǊƛŘƻέΦ /ƻƴ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊ 

se podría pensar que dado que la percepción de los jóvenes es positiva entonces se esperaría que se 

interesaran en ser científicos, pero los resultados demuestran que dicha muestra casi el 58.2% 

responde que no quisiera ser científico.   Lo anterior se discute que la concepción del científico en 

nuestro país tiene elementos ambivalentes que se oponen entre sí.  Lemke, (2006) menciona que la 

educación científica necesita más asombro, más humildad y más valor real para muchos estudiantes. 

Nuestro resultado indica que la imagen del científico juega un papel fundamental en el fomento de 

la ciencia. 
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¿Cómo ven los niños a los científicos de México? 

Maria Emilia Beyer Ruiz 

DGDC, UNAM 
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Antonia García Ortiz 

anniemexicanus18@gmail.com 

 

Palabras clave: percepción infantil, prueba DAST, científicos 

 

Objetivo: Identificar la imagen que tiene la población infantil en México acerca de las personas que 

hacen ciencia para analizar la presencia de estereotipos, relaciones de género y disciplinas específicas 

que los niños identifican con la generación del conocimiento científico.  

Antecedentes: En 1983 David Wade Chalmers propuso una metodología para analizar la percepción 

social del científico y su labor mediante la herramienta Draw A Scientist Test (DAST, por sus siglas en 

inglés). De este trabajo se desprende que los niños establecen en el imaginario ciertas características 

casi permanentes que relacionan con quien, a su entender, debe clasificarse como científico.   la 

metodología DAST es reconocida internacionalmente y  ha sido utilizada en diversos sectores de la 

población europea (Rodari, 2007), asiática (Fung, 2002), africana (Weinburg, 2012), americana 

(Bradley, 2003) y latina (Polino, 2011; Pujalte 2014; Bravo 2014) con el fin de evaluar las ideas 

generales que tienen los niños sobre el gremio.  
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Científicos de la diversidad sexual: visibilización en Ferias 

Astron Rigel Martínez Rosas. DiVU: Diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia A.C. 

astron@iim.unam.mx 

Luis Fernando Patlan Velázquez. DiVU: Diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia A.C. 
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Palabras clave: historia de la ciencia, diversidad sexual, LGBTTTI, ferias científicas, DDHH  

 

Introducción 

Ferias científicas y de diversidad, tales como Noche de las Estrellas o la Feria de Sexualidad en algunas 

Facultades de Estudios Superiores de la UNAM, son concurridos espacios que resultan idóneos para 

incursionar en la divulgación de temas que normalmente no reciben la atención adecuada en otros 

espacios, por ejemplo, derechos humanos de la población de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+). 

άΘ¢ǊƛǎǘŜ ŞǇƻŎŀ ƭŀ ƴǳŜǎǘǊŀΗΣ Ŝǎ Ƴłǎ ŦłŎƛƭ ŘŜǎƛƴǘŜƎǊŀǊ ǳƴ łǘƻƳƻ ǉǳŜ ǳƴ ǇǊŜƧǳƛŎƛƻέΦ 

Albert Einstein. 

DiVU es una asociación civil que se dedica a la divulgación de la ciencia y a la sensibilización en materia 

de diversidad sexual. A lo largo de un lustro hemos aprovechamos la participación en estos espacios 

para poder introducir al público general a figuras importantes en el ámbito científico, que además 

son parte de la población de diversidad sexual. El objetivo del presente trabajo es compartir algunas 

de las experiencias recabadas. 

 

Justificación 

No existen en México propuestas integrales que aborden (desde el activismo social y el trabajo de 

campo con población vulnerable, validado por pares con trayectoria reconocida) la bastedad de 

temas afines a la diversidad sexual y las ciencias naturales y exactas. Convergencias y divergencias. 

Las riñas históricas verán en la cientifización de la diversidad sexual el estigma de la patologización. 

Las ciencias naturales y exactas verán, aún en este siglo, una apología de la ideología de género, el 

psicoanálisis, la pseudociencia. Nosotros apostamos por un concilio. 



 

 

357 
 

ά9ƴ aŞȄƛŎƻΣ ƭŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀŎƛƽƴ ǇƻǊ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ǎŜȄǳŀƭΣ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘ ȅ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻ y características 

sexuales es es un fenómeno estructural. Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma 

de exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que restringen los derechos de las 

personas. Prácticamente todas las instituciones facilitan o favorecen las diferencias de trato 

injustificadas: desde las familias, hasta escuelas, centros laborales o el Estado, cuyas políticas tienden 

incluso a ignorar la diversidad. Esto se ha reproducido a lo largo de la historia por generaciones. Las 

prácticas y procesos excluyentes son un obstáculo para el desarrollo. La discriminación impide, sin 

justificación alguna, que todas las personas accedan a los mismos derechos. Por una parte, 

contraviene normas y principios internacionales que forman el núcleo de la igualdad y la no 

discriminación; por otra, la discriminación niega la dignidad de las personas y ocasiona que grandes 

sectores sociales enfrenten amplias dificultades para lograr su potencial o poner su talento en 

ǇǊłŎǘƛŎŀέΦ 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su Glosario de la diversidad sexual, de género y 

características sexuales, diciembre del 2016. 

Orientaciones teóricas 

La elaboración de un instrumento que permitiera conocer información de una muestra 

representativa del público asistente y medir sus percepciones en materia de diversidad sexual y 

ciencia fue posible gracias a algunos instrumentos validados, particularmente importantes fueron la 

Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT 2015), misma 

que tiene la finalidad de recopilar información relevante para la generación de indicadores que midan 

el conocimiento, entendimiento y actitud de las personas, relativos a las actividades científicas y 

tecnológicas. Varios de los reactivos incluidos en nuestro instrumento fueron tomados de una de las 

fuentes originales de ENPECYT 2015, Science and Engineering Indicators 2018, que es un informe que 

provee información cuantitativa de las actividades de ciencia e ingeniería de los Estados Unidos de 

América.  

La Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (ENADIS 2010) pretende reconocer la 

magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana profundizando en 

el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos y los factores socioculturales que 

se relacionan.  

Método 

Se realizaron talleres de divulgación científica y sexualidad dentro de carpas durante las actividades 

de ferias realizadas en espacios universitarios. Los talleres tienen por objeto la sensibilización en 

materia de derechos humanos enfocada a la diversidad sexual y el acceso a la cultura científica. Se 
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ǳǘƛƭƛȊƽ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜ Ŧƛƴ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ άǇƻǊ ǇŀǊŜǎέΥ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ 5ƛ±¦ 

que participaron frente a público son personas con preparación y trabajo en divulgación científica 

pertenecientes a la población LGBTTTIQ+. 

Se aplicaron encuestas a los usuarios de alguna de las actividades de la carpa de DiVU dentro de ferias 

de sexualidad (Facultad de Estudios Superiores Acatlán, marzo de 2018) y ferias científicas (Noche de 

las Estrellas, diciembre de 2017). La población total encuestada fue de 412 personas.  

El contenido científico comunicado fue adaptado a cada espacio. En el caso de las ferias científicas se 

empleó una línea narrativa en la que se habló de la vida y aportes sui géneris de científicos 

sexodiversos como Alfred Kinsey, Arthur Eddington y Sally Ride. En el caso de las ferias de sexualidad 

la línea narrativa fue la misma, abordada con menor profundidad, en la que algunos de los sujetos 

experimentales contestaron la encuesta durante o posterior a realizarse la prueba rápida de VIH.   

En casos concretos de la línea narrativa se habló de Arthur Eddington y sus aportaciones a la 

astronomía y la teoría de la relatividad general, además de cómo su religión fundamentalista le 

impidió ejercer su homosexualidad a lo largo de su vida. Sally Ride fue la primera mujer astronauta 

estadounidense, se mencionó sus enormes aportaciones en materia de divulgación científica para 

infancias y juventudes, además de cómo vivió su lesbianismo en secreto durante gran parte de su 

vida enfrentando las restricciones que la NASA ejerció (en general, sobre sus empleados 

sexodiversos). Del entomólogo y fundador de los estudios en sexología Alfred Kinsey se utilizó su 

escala de bisexualidad, quién mejor para hablar de bisexualidad en primera persona como Kinsey.  

       

Figuras 1 y 2. Arthur Eddington y una de las identidades gráficas de DiVU que muestra la medición 

de la posición relativa de una estrella durante un eclipse solar total. 
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Figura 3. Sally Ride es la invitada especial en Sesame Street. 

   

Figuras 4 y 5. Alfred Kinsey junto a una interpretación artística de su famosa escala de bisexualidad 

(la escala de Kinsey). 

Prácticas sexuales e identidad son diferentes ¿Te identificas como gay, lesbiana, bisexual, trans o 

alguna de las LGBTTTIQ+? Muchas personas no lo hacen, pero igual entran dentro de la categoría 

HSH o MSM (Hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres) porque 

la identidad y las prácticas son cosas distintas. Nosotros medimos (N = 412) ambas gracias a la escala 

Alfred Kinsey. 
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ά[ŀ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ǎŜȄǳŀƭ ȅ ƭŀ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻ ǎƻƴ ŜǎŜƴŎƛŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŘƛƎƴƛŘŀŘ ȅ ƘǳƳŀƴƛŘŀŘ ŘŜ ŎŀŘŀ 

persona ȅ ƴƻ ŘŜōŜƴ ǎŜǊ ƳƻǘƛǾƻ ŘŜ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀŎƛƽƴ ƻ ŀōǳǎƻ όΧύ {ƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ ƭŀǎ ǾƛƻƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻǎ 

humanos debido a una orientación sexual o identidad de género real o percibida constituyen un 

ǇŀǘǊƽƴ Ǝƭƻōŀƭ ȅ ŀǊǊŀƛƎŀŘƻ ǉǳŜ Ŝǎ ƳƻǘƛǾƻ ŘŜ ǇǊƻŦǳƴŘŀ ǇǊŜƻŎǳǇŀŎƛƽƴέΦ 

Principios de Yogyakarta 

Resultados 

La metodología por pares ha sido utilizada por activistas LGBTTTIQ+ antes de que esta fuera una 

metodología validada. La siguiente ilustración de Keith Haring hecha durante la crisis del VIH y el SIDA 

en los años ochenta lo muestra. 

 

Figura 6. Consejería y línea de ayuda, ambas, estrategias del trabajo con pares de miembros 

activistas del VIH. Ilustración original donada a su causa por Keith Haring. 

Podríamos entonces iniciar con la sensibilización apostando a que el 6% de la población LGBTTTIQ+ 

se haga presente, junto con sus familiares y amigos, pero apostamos mejor iniciar con una pregunta 

clave de género. El 50% de la población la componen mujeres, por lo que es más fácil hablar de la 

importancia de los estudios de género y diversidad sexual si evidenciamos uno de los muchos 

aspectos en la brecha de la inequidad. La pregunta elegida para hacerlo fue: 
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 Cierto Falso No sé 

En algunos Estados de la 

República las mujeres deben 

esperar casi un año después 

del divorcio para volver a 

casarse. 

   

 

Solo un tercio de las personas entrevistadas pudieron contestar correctamente esta pregunta (la 

ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ŎƻǊǊŜŎǘŀ Ŝǎ ά/ƛŜǊǘƻέύΣ ǘƻŘŀǎ Ŝƭƭŀǎ ŦǳŜǊƻƴ ƳǳƧŜǊŜǎ όŜƭƭŀǎ ƳƛǎƳŀǎ ŘƛǾƻǊŎƛŀŘŀǎ ƻ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘƻ 

cercano y empático con mujeres que lo hicieron) con una edad 4 años superior a la de las mujeres 

que respondieron incorrectamente. Todos los hombres encuestados respondieron a esta pregunta 

Ŏƻƴ άbƻ ǎŞέΦ 

La indignación de los presentes al saber que un hombre no tiene que esperar más que un décimo del 

tiempo que deben esperar las mujeres, y solo en algunos Estados, es un buen punto de partida para 

hablar de la inequidad en grupos vulnerables y poner el tema sobre la mesa en materia de diversidad 

sexual. Se procede pues a hablar de los tres científicos antes mencionados. 

            

Figuras 7 y 8. Entrada a la carpa temática y taller de sexo y género impartido por el hombre 

transexual Tom Ortiz durante Noche de las Estrellas 2015. 
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 Figuras 9, 10 y 11. Equipo e invitados especiales trans de DiVU durante la feria de sexualidad 2015. 

Abajo se aprecia la identidad gráfica.  

   

Figuras 12 y 13. Sendas ferias en su versión 2017. 
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Si Newton se robó el arcoíris, los científicos y los gays tenemos eso en común. Eso y la capacidad de 

conocernos y reconocernos, pues al colocar la bandera gay en ferias científicas y de sexualidad la 

población sexodisidente que se acercó a nuestras pláticas y talleres se triplicó en comparación con el 

porcentaje nacional (6%). Con las personas ocupadas en ciencia y tecnología (RHOCyT) pasó igual. 1 

de cada 5 en las ferias científicas es RHOCyT y 1 de cada 8 en las de sexualidad (el porcentaje nacional 

es del 13% de la población económicamente activa). 

 
Figura 14. Usuarios LGBTTTIQ+ en la carpa.  

 
Figura 15. ResuƭǘŀŘƻǎ ƻōǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴ ŀΥ ά[ŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ƛƳŀƎŜƴ Ƴǳȅ 

ƴŜƎŀǘƛǾŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέΦ 

 
CƛƎǳǊŀ мсΦ wŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ƻōǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴ ŀΥ ά[ŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ƭŞǎōƛŎƻΣ ƎŀȅΣ ōƛǎŜȄǳŀƭΣ 

trans e intersexual tiene una imagen muy negativa ǇŀǊŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέΦ 




