
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Divulgación viene del latín «vulgus» lo que nos remite a las lenguas vulgares para llegar al pueblo; Calvo-Hernando            

(1999) define la divulgación como el arte de explicar no solo la ciencia, sino que lo que sea. Para Blanco-López (2004) la divul-        

gación es la popularización de un saber técnico o especializado, supuestamente intangible para los legos, al alcance de                        

un público no especializado. Bryson (2005) concibe a la divulgación como una forma simple de entender y apreciar los        

prodigios de la ciencia, y maravillarse con ello a un nivel que no sea demasiado técnico ni rebuscado, pero tampoco de una      

forma superficial.  
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  Resumen 

       La comunicación pública de la ciencia contribuye a la importante 

tarea de incorporar el conocimiento científico a la práctica cotidiana, 

con el objetivo de contribuir al bienestar social y mejorar la calidad de 

vida de las personas. La ciencia se debe instalar en la opinión públi- 

ca para mejorar las relaciones del individuo con su entorno, ajustar la 

imagen del mundo a su realidad, reestructurar sus hábitos y actitudes, 

y suscitar cambios en su comportamiento social. La universidad tie- 

ne la responsabilidad de generar y divulgar el conocimiento deriva-  

do de la investigación como una función sustantiva, con el fin de que 

llegue a la ciudadanía, contribuyendo a su alfabetización científica e 

influyendo en la conciencia pública como vía para llegar al desarrollo 

como sociedad, de tal manera que el periodista científico se convierte 

en un intérprete de los descubrimientos y un agente de control social, 

intermediario entre la sociedad y el poder político. 

     Palabras clave: periodismo científico, comunicación de la ciencia, 

divulgación científica. 

  Abstract 

     Public communication of science contributes to the impor-    

tant task of incorporating scientific knowledge into everyday 

practice, with the aim of contributing to social welfare and im-

proving the quality of life of people. Science must be installed in 

public opinion to improve the relations of the individuals with  

their environment, adjust the image of the world to their reality, 

restructure their habits and attitudes,  and  bring about changes       

in their social behavior. The university has the responsibility of 

generating and disseminating knowledge derived from research   

as a substantive function, in order to reach citizenship, contribu-

ting to its scientific literacy and influencing public awareness as a 

way to reach development as a society. Scientific journalism is the 

alternative to transmit the findings of science in an understanda-

ble and attractive way for society, in such a way that the scientific 

journalist becomes an interpreter of the discoveries and an agent 

of social control, intermediary between society and the political 

power.  

     Keywords: scientific journalism, science communication, 

scientific dissemination. 
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La divulgación de la ciencia es la expansión del cono-

cimiento científico al pueblo, los científicos, comunican 

la ciencia lo mismo por canales formales, como publica-

ciones en libros y revistas, que por transmisión oral, que 

permite una interacción más inmediata. Los medios de 

comunicación son la opción más viable para que el co-

nocimiento científico llegue de manera generalizada a la 

ciudadanía y así crear conciencia pública de que el acce-

so a la información es la vía para llegar al desarrollo. 

Con la finalidad de acercar el conocimiento al pueblo, 

nace el periodismo científico, para cuya producción el 

periodista deberá tener el apoyo y la participación de la 

sociedad, el Estado y la universidad. El periodismo cien-

tífico adquiere relevancia por su papel como herramien-

ta de alfabetización científica con la posibilidad de llegar 

a una gran cantidad de personas con diferentes niveles 

educativos. El objetivo de este documento es discutir las 

propuestas y teorías emergentes en el ámbito de la 

comunicación de la ciencia bajo el enfoque del periodis-

mo científico en los medios de comunicación escritos, así 

como la dilucidar el papel de la universidad en la divulga-

ción científica. 

 

La divulgación y los medios de comunicación 

   

 En las décadas de los años 30s y 40s del siglo pasado,   

se difundió la ideal del poder de los medios y al mismo 

tiempo nace la investigación sobre éstos.  En los años 40s 

y 50s, los autores más destacados en el estudio de los me-

dios son Harold Lasswell, quien se enfocó en el análisis 

sociológico sobre la función de los medios; Carl Hovland 

quien se especializó en la psicología experimental de los 

efectos de la comunicación, y Paul Felix Lazarsfeld, con-

siderado como el más representativo, quien da inicio a lo 

que será la investigación administrativa con la línea de 

estudio psico-sociología empírica (Berelson, citado      

por De Moragas-Spá, 2011). 

   En los años 50s, Chicago (en Estados Unidos) era el 

centro social de investigaciones sobre los medios de co-

municación, iniciándose la llamada «Escuela de Chica-

go», la cual se basa en el pragmatismo, cuyos autores re-

presentativos son principalmente Dewey, Mead y Park. 

Ellos sostienen que el hombre es capaz de crear comuni-

dad a través de acciones que se reflejan en la mejora de 

las condiciones de vida, y que la comunicación ayuda a 

organizar la sociedad al llegar al consenso e integración 

de sus miembros. Esta manifestación conocida como 

«Escuela de Chicago» tuvo efectos importantes en varios 

ámbitos, incluso en el arte. 

  

 

  

   De Moragas-Spá (2011) destaca que cuando Lazars-

feld, de origen alemán, llega a Estados Unidos, su preo-

cupación se centra en conocer que influencia tienen los 

medios y que efectos causan en la toma de decisiones. 

Hasta la fecha se siguen realizando investigaciones en re-

lación con los medios de comunicación, cuyos hallazgos 

se contrastan con los resultados de los estudios que Jo-

seph  Klapper realizó en los 60s, en los que concluye que 

los medios de comunicación no tienen influencia directa 

en la gente, sino que sólo refuerzan sus predisposiciones, 

de tal forma que lo ideal sería que fueran la causa que 

determine comportamientos y actitudes. 

   Otra teoría que surge, formulada por Katz, Blumer y 

Guverith, es la llamada «Usos y gratificaciones de la 

comunicación», que identifica las necesidades que sa-

tisfacen los medios de comunicación, y las agrupa, bá-

sicamente, en cinco categorías: cognitivas, afectivas, 

personales de integración, sociales de integración y de 

liberación de tensiones. 

   Existen otras tres líneas que estudian los medios de 

comunicación: la teoría de la agenda setting (Mc Com-bx 

/ Shaw), la teoría de la producción de la noticia (Gaye 

Tuchman) y los estudios transdisciplinares del discurso 

(Van Dijk). La teoría de agenda setting llega a la conclu-

sión de que la prensa no es el espejo de la realidad. De 

Moragas-Spá (2011) cita a Servin y Tankard (1997), quie-

nes afirman que la prensa se forma por intereses especia-

les, habitos y rituales de los periodistas; esta teoría evolu-

cionó estudiando en el primer nivel los temas relevantes, 

y en el segundo, las características de dichos temas, es 

decir, elaborar la agenda de los medios, de acuerdo con la 

relevancia del tema, además de decidir cuánto tiempo 

permanecerá el tema. 

   La teoría de la producción de la noticia se refiere a que 

los medios realizan la selección de los temas importantes 

en función de lógicas no sólo económicas, sino también 

profesionales, lo que da lugar a que la noticia sea produc-

to de prácticas rutinarias y de interpretación, es decir, la 

realidad se adapta a formatos periodísticos. Esto implica 

que los medios determinan, de entre la gran cantidad de 

temas que pueden convertirse en noticias, cuales son los 

que el público habrá de discutir el día, según el criterio del 

periodista en turno. 

   La teoría crítica del discurso hace un análisis sobre el 

discurso de los medios y se basa en el análisis del uso del 

lenguaje de los individuos y las instituciones; analiza el 

discurso del periodismo que legitima o deslegitima a los 

actores sociales (De Moragas-Spá, 2011). Van Dijk seña-

la la importante función del conocimiento, compartido  
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socialmente a través de los medios, como modelador o 

constructor de modelos mentales de la sociedad, por lo  

que el control de dicho conocimiento puede controlar in-

directamente el entendimiento, e influir sutilmente en la 

interpretación de los lectores con el poder persuasivo de 

las noticias, Incluso, las élites pueden estar interesadas    

en que el entendimiento público sea mínimo, o que no 

tuvieran acceso a informarse por medios (Meersohn, 

2005). 

     En este sentido, los medios de comunicación pasaron a 

ser el estrado de toda la actividad social, lo que provocó 

una lucha por su dominio, que significa control polí-      

tico y económico. Por ello, el sistema capitalista apoya     

la premisa de que los medios de comunicación sean la 

manera de comprender el mundo, sin lugar para un pen-

samiento altrernativo, para lo que se crean mensajes di-

rigidos al consumo y al entretenimiento. Con la globali-

zación, el desarrollo de las tecnologías de comunicación 

ha generado que exista un flujo intensivo de mensajes a 

través de los medios de comunicación (Mancinas-Cha-

vez, 2008). 

     Actualmente, el acceso a la prensa no sólo es a través 

del periódico impreso, sino que la mayoría de estas em-

presas ofrecen los mismos contenidos de manera elec-

trónica, ampliando así la oportunidad de que la sociedad 

reciba la información y los mensajes que cumplan con los 

propósitos de informar, formar y entretener. Perió-      

dicos como International Herald, Le Monde, Die Welt, 

Newsweek, Time, L´Espress, Le Nouvel Observateur y Le 

Point, incluyen de forma periódica (diaria o semanal) no-

ticias que contribuyen a la alfabetización científica en la 

sociedad. 

      En la transición de los medios impresos a electróni-

cos, las comunicaciones formales e informales sufren al-

teraciones debido al uso de las tecnologías de la informa-

ción, lo que influye en el papel del productor, procesador 

y usuario, lo que hace necesario analizar constantemen-   

te estos elementos. Los medios habrán de replantearse 

estrategias para afrontar estos cambios, que incluyen el 

dinamismo de la opinión pública y la calidad de la infor-

mación que reciben los ciudadanos. 

     Es a partir de los años 90s que la investigación de la 

comunicación académica cobra auge. La divulgación de la 

ciencia es la expansión del conocimiento científico al 

pueblo, los científicos comunican la ciencia lo mismo por 

canales formales como publicaciones en libros y revistas, 

que por transmisión oral, que permite una interacción   

más inmediata.  

     Las  publicaciones  científicas   nacen  el  siglo   XVII 

      

Cuando dejó de ser práctico comunicar las investigacio-

nes a través de cartas. Tres siglos después, se convirtió en 

una industria internacional para facilitar a investigado-  

res, estudiosos y académicos en el intercambio del conoci- 

miento. Sin embargo, publicar la información científica en 

medios especializados con el objetivo de que llegue al 

público definido que le interesa al investigador, niega la 

posibilidad de acceso al ciudadano común, que aunque 

muestra poco interés en temas de ciencia, en su mayoría 

paga por adquirirlas (Rusell, 2001). Por ello, los medios 

de comunicación son la opción más viable para que el 

conocimiento científico llegue de manera generalizada       

a la ciudadanía y así crear conciencia pública de que el 

acceso a la información es la vía para llegar al desarrollo. 

El periodismo científico y la 

comunicación de la ciencia 

 
     Como ya se ha comentado, el periodismo científico 

nace con la finalidad de acercar el conocimiento al pue-

blo, de manera que el periodista debe abordar los temas 

que son de interés de la sociedad. En 1965, Manuel Calvo 

publica, en Quito, el libro «Periodismo Científico», pero 

es hasta los años 80s que en España empiezan a difun- 

dirse temas científicos en los periódicos, lo cual fue una 

tarea complicada, ya que para los medios de comunica-

ción, la ciencia no era una prioridad. A pesar de ello, es-

tas iniciativas poco a poco evolucionaron hasta llegar a 

establecer secciones fijas de ciencia y tecnología en los 

rotativos. Más tarde se vería un gran cambio en España, ya 

que las empresas y organismos dedicados a la ciencia 

creaban una oficina de comunicación para acercarse a la 

sociedad, sin dejar de considerar que si se reducen los 

espacios de publicidad, se reducen los espacios para la 

ciencia en la prensa. Es hasta los años 90s que en Lationoa-

mérica se da el acercamiento entre científicos y periodis-

tas con el afán de que se divulgue la ciencia nacional, en 

donde se considera que menos del 10% de la población    

de un país posee una cultura científica.  

 

     El objetivo del periodismo científico es abordar los te-

mas que más preocupan a la sociedad, tales como: 

 

a) Reducción de desigualdades y desequilibrios. 

b) Utilización razonable y equilibrada de los recursos 

(desarrollo sostenido). 

c) En definitiva, supervivencia de la especie humana. 

 

        De la observancia de estos temas prioritarios para la  
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sociedad, se desprenden laa funciones a desempeñar por 

el periodista científico: 

a) Divulgar la información científica y tecnológica. 

b) Interpretar los descubrimientos. 

c) Ser agente de control social para que las decisiones 

 políticas no se tomen sin tener en cuenta los hechos cien-

tíficos (AlarcóHernández, 1999). 

 

     Para Herrera-Lima, la comunicación pública de la 

ciencia debe incluir una planeación social y prevención  

de riesgos, con el fin de reunir el conocimiento científico 

con la práctica cotidiana y del quehacer colectivo para lo-

grar un bienestar común que no sea ajeno a la realidad 

social y al entorno cultural (Herrera-Lima 2007). 

     La ciencia debe llegar a la opinión pública para mejo-

rar las relaciones del individuo con su entorno, ajustar la 

imagen del mundo a su realidad, reestructurar sus hábitos 

y actitudes, y suscitar cambios en su comportamiento 

social (Casaux, 2015). 

     La comprensión pública de la ciencia es uno de los 

valores agregados de las sociedades democráticas de la 

actualidad, es tarea de los científicos, educadores y divul-

gadores, que la sociedad participe de ésta, y evitar así que 

se propicie una fragmentación entre  los científicos y los 

ciudadanos. 

     La ciencia debe divulgarse por dos razones principa-

les: la primera, porque el método científico es la mejor 

(quizá la única) manera de adquirir conocimientos que 

nos permitan vivir de acuerdo con la realidad a la que 

pertenecemos; la segunda razón, es porque los conoci-

mientos científicos representan la estructura del mundo 

moderno en el que vivimos (Pérez-Tamayo, 2004). 

 

El papel de la universidad 

en la divulgación científica 

 
     La universidad surge con la misión de formar seres 

humanos de manera integral, y dentro de sus funciones 

sustantivas se encuentra la investigación, por lo que es 

imperante, para estas instituciones, que se lleve a cabo     

la divulgación de la ciencia, y así lograr la alfabetización 

científica de la sociedad. 

     La función social de la universidad es crear y difundir 

los conocimientos derivados de la investigación, prepa-

rar profesionales que apliquen técnicas y métodos úti-    

les a la sociedad presente y futura, así como formar a los 

hombres más sobresalientes de la sociedad, capaces de 

hallar, plantear y resolver problemas, sin horizontes li-

mitados (Houssay, s.f.). Esta debe contemplar entre sus  

 

 

prioridades de las demandas y necesidades de estudiantes, 

grupos académicos, empresarios, organizaciones de la 

sociedad civil, funcionarios, profesionistas, desemplea-

dos, indígenas, etc. Llamados actores de desarrollo local 

(Suárez-Zozoya, 2006). 

 

        Para la universidad, los desafíos son: 

a) Producir el conocimiento pertinente. 

b) Formar agentes de cambio capaces de generar co- 

nocimiento con fines de lograr desarrollo. 

c) Construir y ser parte de redes con la finalidad de  

que el conocimiento fluya y se tenga acceso a este. 

 

        Un país en vías de desarrollo necesita formar la opi-

nión pública a través de los intelectuales que emanan de 

las universidades; es así que, con el propósito de llegar a 

la transformación y cambio social, surge el periodismo 

científico como una alternativa para trasmitir los hallaz-

gos de la ciencia de una forma comprensible y atractiva 

para la sociedad. Para ello, es fundamental la comunica-

ción del científico con los periodistas especializados en     

la transmisión de información científica al gran público,   

y cuya tarea es simplificar el lenguaje científico en su ta-

rea de popularizar la ciencia (Jáuregui, 2013). Si bien es 

cierto, esta tarea se desarrolla con mayor énfasis en las 

ciencias sociales, específicamente en la política, no así en 

las ciencias duras, por eso es importante que la ciencia 

cautive la atención de los ciudadanos. 

      La mayor parte  de la investigación en las universida-

des públicas de México se desarrolla con financiamiento 

público y los resultados son solo difundidos a un público 

restringido. Es obligación de los investigadores divulgar 

sus hallazgos al pueblo, salir de su ámbito académico y 

coordinarse con el periodista para que se comunique          

el trabajo científico y así, se potencialice  el periodismo 

científico a través de las universidades. Los medios de 

comunicación necesitan de la voluntad de los investiga-

dores universitarios para divulgar el conocimiento que 

generan. 

      En la Declaración de Lisboa del 2009, se recomienda 

a las universidades desarrollar la tarea central de las so-

ciedades modernas, las que dependen más de la aplica-

ción del conocimiento y la explotación de la tecnología de 

las comunicaciones y la información. Esta tarea debe 

desempeñarse tanto en la disciplina como en el desarro- 

llo profesional, lo que implica que dichas instituciones 

tengan misiones y fortalezas propias, pero un propósito 

común (Dirección de Superación Académica, 2014). 
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     Se vive en una sociedad (denominada de la informa-

ción y del conocimiento) donde el ciudadano se enfrenta  

a diversos desafíos comunicativos y no sabe elegir, anali-

zar y emplear la información con la que cuenta; debido       

a lo anterior, las organizaciones mundiales muestran su 

preocupación por que la sociedad tenga acceso al cono-

cimiento. La UNESCO ha expresado que es tarea de la 

educación superior contribuir al desarrollo cultural, so- 

cial y económico de la sociedad, ya que la universidad, 

entre otras tareas, debe proporcionar servicios a la socie-

dad y generar crítica social. 

     Entre la actualidad, la educación y la comunicación han 

dejado de tener una posición temática para pasar a una 

estratégica que permanece a lo largo de la vida, por lo     

que es importante compartir el conocimiento científi-     

co-académico que se produce en la universidad, saber     

que políticas internas y externas propician que los in-

vestigadores decidan comunicar la ciencia,  para  produ-

cir una dinámica social que se ligue a la noción de co-

munidad y, a su vez a una transformación cultural que       

se refleje en una mejor calidad de vida. De esto trata el 

campo de la educomunicación, que desarrolla el tema       

de la comunicación para el cambio social, es decir, abrir 

espacios de diálogo públicos o privados, generando par-

ticipación de la ciudadanía como medio para alcanzar sus 

metas y conseguir una mejor calidad de vida. 

     Si bien es cierto que la educación mediática no es solo 

responsabilidad del sistema educativo, ya que empieza    

en las familias, también es cierto que podría contribuir        

a que en las sociedades democráticas los medios de co-

municación compartieran su potencial de educomu-

nicación y así construir una ciudadanía responsable y 

crítica de su entorno, pero con iniciativas que forjen el 

futuro. 

     El cambio social no aparece de forma inmediata, sin 

embargo, la sociedad necesita una transformación pro-

gresiva en sus tejidos sociales para acabar con los proble-

mas que en ella existen. Es imperante que los ciudadanos 

que no tienen el acceso al conocimiento de manera formal, 

se informen a través de los medios de comunicación, ya 

que la ignorancia inhibe la participación ciudadana. Or-

ganizaciones como la FAO, UNICEF, USAID y ONU son 

promotoras constantes de los procesos de comunicación 

para el cambio social, considerando para la existencia de 

una comunidad es necesaria una comunicación efectiva. 

     Ante esto, uno de los retos de la universidad es ser un 

motor de desarrollo local y regional, tanto en lo cultural 

como en lo social y económico, no solo ser institucio-      

nes  en  la  sociedad  sino de la sociedad, Las instituciones 

deben concientizar a sus docentes-investigadores acer-  

ca de los beneficios de la divulgación del conocimien-    

to científico, evaluar las prácticas actuales y reflexionar 

sobre si sus políticas contribuyen a este fin. Además de 

desarrollar un modelo para que los investigadores uni-

versitarios sean generadores de cambio a través de la di-

vulgación del conocimiento científico-académico y que, 

de este modo, se impulse al cambio social. 

Por otra parte, las universidades públicas de México 

deben registrar si están formando ciudadanos interésa-

dos en el conocimiento científico, considerándolo como 

un medio para mejorar su entorno. Iniciativas en este 

sentido incluso podrían articularse con la ONU para la 

implementación de algún proyecto piloto como: «la co-

municación para el desarrollo», que además se inserta    

en el mensaje de sus campañas de comunicación, apro-

vechando que actualmente existe un centro de informa-

ción de la ONU en la Ciudad de México. 

Esta organización de carácter internacional, tiene en-

tre sus tareas principales la de promocionar sus objetivos 

al impactar a personas en todo el mundo e implicar al 

público en sus labores y crear Organizaciones No Guber-

namentales (ONG) con la comunidad académica, con el 

fin de tratar los temas que nos preocupan a todos; de ahí 

la importancia de conocer nuestras necesidades, como   

es el tema de la comunicación  de masas, y encontrar, en 

este tipo de organizaciones, un aliado para la construc-

ción de proyectos que beneficien a nuestras naciones. 

 

Conclusiones 

 
     La divulgación de la ciencia no debe perder su objeti-

vo principal, que es la expansión del conocimiento cien-

tífico a la sociedad. Además de instruir al público en los 

temas importantes, el científico tiene que mostrar capa-

cidad para trasmitir sus hallazgos de una forma com-

prensible y atractiva para la sociedad a través de los 

medios de comunicación. 

     El periodismo científico es la opción más viable para 

la divulgación masiva de la información científica y tec-

nólogica, de manera que el periodista científica se con-

vierte en un intérprete de los descubrimientos y un agen-

te de control social, intermediario entre la sociedad y la 

ciencia. 

     El conocimiento es clave para lograr el desarrollo de 

un pueblo, sin embargo, la producción de su esencia se 

da con la participación de la universidad. La universidad 

tiene la responsabilidad de generar y divulgar el conoci-

miento derivado de sus actividades de investigación para 
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que llegue a la ciudadanía, contribuyendo a su alfabeti-

zación científica e influyendo en la conciencia pública 

como vía para llegar al desarrollo como sociedad. 
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