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La comunicación pública de la ciencia es una res-
ponsabilidad social para construir una Cultura 
Científica que contribuya a incorporar el conoci-

miento a la práctica cotidiana y al quehacer colectivo, 
alcanzar una sociedad de la información y llegar a la 
sociedad del conocimiento.

En este libro, de forma innovadora, investigadoras e 
investigadores sociales de la comunicación planteamos 
reflexiones teóricas, metodológicas y resultados de in-
vestigaciones científicas; se abordan desde las formas 
de dar a conocer el conocimiento científico, el nicho 
de mercado en programas televisivos, hasta lo más re-
ciente en internet. Asimismo, se reflexionan conceptos 
como la comunicación-divulgación-difusión de la cien-
cia y las vocaciones científicas, este último término no 
sólo para formar científicos, exclusivamente, si no tam-
bién para construir valores que posee la ciencia.

Sirva este texto para las y los investigadores de la 
comunicación, las y los estudiantes, para las y los di-
vulgadores de la ciencia y para los constructores de 
políticas públicas.
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Prólogo

Una de las expresiones más avanzadas que tenemos los seres humanos en 
el desarrollo cultural es la producción de conocimiento: en particular, la 
producción, la circulación y la aplicación de conocimientos sistemáticos 
que constituyen la ciencia. Como cualquier actividad social, y socialmen-
te relevante, la labor científica comienza y culmina en procesos comuni-
cativos diversos. 

Por ejemplo, la necesidad de actualización y revisión del estado de la 
cues tión con que suelen comenzar los proyectos científicos, constituye y 
se satisface a partir de procesos comunicativos, por medios escritos o de 
otra naturaleza. En lo que no habíamos reparado es en que todo el proce-
so de indagación científica se realiza y se fundamenta en procesos comu-
nicativos. 

Los productos científicos, los resultados de la investigación, suelen ser 
comunicados, usualmente primero a los pares científicos, en procesos de 
corto alcance, más bien especializados, y en el mejor de los casos esos re-
sultados pueden (quizás deberíamos decir deben) ser comunicados más 
allá de las pequeñas comunidades de expertos. Se trararía de los diferentes 
“circuitos socioculturales” de los que hablaba Abraham Moles (1978).

El párrafo anterior pretende sostener la pertinencia del análisis de la 
ciencia y la investigación científica como fenómenos y procesos comuni-
cativos. De ahí también la pertinencia de que exista en la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación, un grupo de trabajo 
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como el que presenta esta importante aportación (y varias otras). Enton-
ces, podemos referirnos a la comunicación científica en diversos niveles: 
en primer lugar, los procesos comunicativos “normales”, que constituyen 
el trabajo de la producción social del conocimiento (por ejemplo en los 
“micromedios” de los grupos científicos o en los llamados “colegios invi-
sibles”, donde hay comunicación entre personas que incluso pueden no 
conocerse o interactuar cara -a- cara). 

Además del plano descriptivo, pueden introducirse consideraciones 
normativas, éticas e incluso políticas. Por ejemplo, cuando las personas 
se preguntan “¿para qué sirve la investigación científica?” nos damos 
cuenta de que no hay una sola respuesta, sino muchas. Una respuesta po-
sible se referiría a las probables aplicaciones del nuevo conocimiento 
producido, por ejemplo, para que los resultados de la investigación ten-
gan repercusiones más allá del “micromedio” en el que se producen, pues 
esos resultados deberán ser dados a conocer. 

Las políticas públicas propiamente informadas en parte serían resul-
tado de comunicaciones adecuadas hacia los polos decisores apropiados. 
Que los ciudadanos estén enterados de las novedades que surjan de la 
investigación depende de procesos comunicativos. La generación y gene-
ralización de una cultura científica propicia a la ulterior producción de 
más conocimiento nuevo depende de procesos comunicativos. Las repre-
sentaciones sociales sobre la ciencia, los científicos y la investigación sur-
gen y dependen de procesos comunicativos. Por ejemplo, los estereotipos 
se forman y se desarrollan a partir de informaciones equívocas; por lo 
tanto, la manera de corregir esos estereotipos se fundaría en comunica-
ciones apropiadas.

Si bien los ámbitos escolares y universitarios serían considerados los 
“normales” para que ocurriesen procesos de comunicación de la ciencia, 
y de comunicación científica propiamente, hay muchos otros planos don-
de éstos pueden suceder socialmente. Desde luego, desde micromedios 
como la familia y otros grupos sociales, hasta macromedios y procesos 
como aquellos que ocurren en los llamados medios de comunicación, 
tanto en los ya “tradicionales” como el cine, la prensa, el radio y la televi-
sión, como en los “nuevos” que giran alrededor de internet, la digitaliza-
ción y la convergencia tecnológica.
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De todo esto y más trata este libro, producto del Grupo de Trabajo de 
Comunicación de la Ciencia de la Asociación Mexicana de Investigado-
res de la Comunicación (amic). Se trata de una serie de contribuciones 
de muy buen nivel académico, bien informadas, que a su vez se constitu-
yen en ejemplares de aquello que estudian: comunicación de la ciencia.

Enrique E. Sánchez Ruiz
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Moles, Abraham (1978), Sociodinámica de la cultura, Buenos Aires, Paidós.
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VIII. Divulgación de la ciencia en la radiodifusión
universitaria: acción discursiva radiofónica

Jorge Sadi Durón*
Lizy Navarro Zamora*

Este capítulo es resultado de los avances de la investigación de la tesis doc-
toral “Radiodifusión universitaria y divulgación de la ciencia en el estado 
de Coahuila”. Esto con base en el programa del doctorado en ciencias y 
humanidades para el desarrollo interdisciplinario del Centro de Estudios 
e Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (uac) en conjunto con su homólogo de la unam, el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich). 

La investigación emplea el posicionamiento constructivista del cono-
cimiento, desde la epistemología genética, la Cibercultur@, la teoría de 
sistemas complejos y la propuesta teórico-metodológica para la investi-
gación interdisciplinaria, que son pilares del doctorado.

La inquietud por el tema de la producción radiofónica y la divulga-
ción de la ciencia surge de este investigador que se desempeña como do-
cente en el área de comunicación y medios (radio en particular), desde 
2010, en la uac, y asimismo, en el ámbito de la radiodifusión cultural o 
universitaria desde 2011. Además, el tema de mi tesis de maestría en la 
unam fue sobre radios universitarias estudiantiles en la comarca lagunera. 
Entonces era un paso lógico continuar en esa línea de investigación y ge-
neración de conocimiento. 

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Coahuila. Correo elec-
trónico: jorge_sadi@uadec.edu.mx

* Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Correo electrónico: lizy@uaslp.mx
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En el doctorado partimos de un referente práctico que sucede en la 
cotidianidad. Delimitamos el fenómeno y observamos el problema prác-
tico presente en la sociedad e intentamos abordarlo en búsqueda de una 
posible solución. Y a eso es a lo que llamamos complejo empírico.

A partir de ese complejo, nosotros aplicamos la teoría o las teorías 
que van a complejizar el estudio desde nuestro posicionamiento episte-
mológico y el cuerpo teórico de las diferentes ciencias que aplicamos (de 
ahí su carácter interdisciplinario) para construir el complejo cognosciti-
vo, que ya es una construcción de conocimiento, información y comuni-
cación, es decir, cibercultura. Después interactuamos con otros expertos 
(del doctorado y externos) y formamos grupos de trabajo interdisciplina-
rio para intercambiar puntos de vista que nutrieran nuestro trabajo de 
investigación; no obstante la tesis es individual, al igual que nuestra pers-
pectiva personal, desde la que partimos.

La radio universitaria  
y la divulgación de la ciencia

Los sistemas complejos que vamos a estudiar, a partir del recorte de una 
realidad nacional, son las universidades que tienen una estación o un sis-
tema de radiodifusión y su papel como productores de conocimiento así 
como su discurso para la divulgación de la ciencia, esto en Coa huila de 
Zaragoza, México, donde se presenta la problemática. 

Desde nuestro complejo empírico el problema es el siguiente: ¿cómo 
y quiénes producen o crean la divulgación de la ciencia en la radio uni-
versitaria y qué preponderancia tiene esa producción en la programa-
ción? ¿Por qué la ciencia no es un referente recurrente en la radiodifusión 
universitaria de Coahuila? 

Desde nuestro complejo cognoscitivo el problema es éste: ¿cómo se 
desarrollan los procesos de acción comunicativa, vinculados al habitus 
de los agentes del campo de la radiodifusión universitaria, revelados en 
las condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos 
de los agentes, que construyen conocimiento como productos radiofóni-
cos de divulgación de la ciencia en Coahuila? 
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Así, como un primer paso debemos explicar la radio con base en la 
ley mexicana. Existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (lftyr), la figura de concesión única y cinco clasificacio-
nes que son asignadas al concesionario según su uso; como lo señala el 
título cuarto son de carácter público, social, social-comunitaria, comer-
cial y privada (lftyr, 2014). 

A estas radios, que son una alternativa a la programación recurrente 
y a los contenidos de las radios concesionadas de carácter comercial, se 
les denomina, bajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión, radios de “concesión única de carácter público”, por un lado, para 
las universidades públicas, y radio de “concesión única de carácter social”, 
en el caso de las asociaciones civiles que detentan las radios de sus uni-
versidades privadas (lftyr, 2014: 24). 

La importancia de la radio es indiscutible como referente social de 
conocimiento, comunicación e información. Es entretenimiento, noti-
cias, música y a veces ciencia. Pero ¿por qué la ciencia no es un referente 
recurrente en la radiodifusión universitaria de Coahuila? En la radio uni-
versitaria, si bien existe divulgación, ésta es escasa; son en su mayoría 
programas educativos que abordan temas científicos en general; existe 
producción externa, obtenida de intercambios y programas educativos de 
temas de las ciencias que abordan las diferentes escuelas y facultades, 
mas no siempre con conocimiento construido por la universidad. 

La divulgación de la ciencia no es, en palabras de sus propios agen-
tes, suficiente, y, asimismo, no sabemos a ciencia cierta cómo se produce 
y bajo qué condiciones. En las investigaciones que existen al respecto de 
divulgación de la ciencia en radios universitarias, a la fecha no hay datos 
sobre esta perspectiva, y mucho menos sobre la radiodifusión universi-
taria de Coahuila. Actualmente son seis estaciones universitarias las que 
coexisten y de ninguna tenemos datos sobre sus procesos de producción 
y programación. Esos procesos creativos, mediados y mediatizados a 
partir de la racionalidad comunicativa de los agentes del campo de la 
radiodifusión universitaria, es precisamente lo que buscamos conocer. 
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La radio universitaria en Coahuila

La radio cultural, como se le ha denominado históricamente a la radio no 
comercial (Romo Gil, 1989), ha incrementado su presencia en el cua-
drante de la radiodifusión del norte del país. En Coahuila nos interesa 
particularmente la radio universitaria, porque ha tenido un crecimiento 
importante en los últimos 15 años. La oferta cultural, no comercial, o al-
ternativa (las radios públicas, sociales, sociales-comunitarias, e indige-
nista), en la radiodifusión en México, aún es muy baja. 

Analizando el listado de radiodifusoras de amplitud modulada (am) 
y frecuencia modulada (fm) que existen en México al 12 de febrero de 
2019, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(ift), hay un total de 2 027 títulos de concesión para radio. De esos títulos 
1 637 son fm y 390 son am. Las radios universitarias tienen 89 títulos de 
concesión y/o permiso, de los cuales 79 son para fm y 10 para am; 19 son 
concesiones sociales, 11 para universidades privadas (con su razón social 
u otra) y dos para asociaciones civiles de institutos tecnológicos (Tijuana
y Celaya) que dependen de la Secretaría de Educación Pública (sep).

Algunas universidades tienen más de una frecuencia, como la Uni-
versidad de Guadalajara (la que más tiene), con nueve estaciones distri-
buidas en diferentes municipios del estado; le sigue la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo con cinco; la Universidad de Guanajuato 
con cuatro. Las universidades de Baja California, Autónoma de Morelos, 
Yucatán, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Puebla tienen tres, y las de 
Chihuahua, Chapingo y Autónoma de Coahuila tienen dos. El resto tiene 
una concesión. 

En total son 51 instituciones educativas públicas y privadas que po-
seen una o más radiodifusoras universitarias en amplitud modulada (am) 
y/o frecuencia modulada (fm) en el país, desde Baja California hasta Yu-
catán (ift, 2019). Pero, aún así, en el listado no aparece Radio Tec de Salti-
llo, que es radiodifusora del Instituto Tecnológico de Saltillo, dependiente 
de la sep, y debido a sus procesos internos ha dejado el título de permiso 
sin renovación; incluso el trámite se ha detenido del todo.

Radio Tec es la primera estación de radio dependiente de una univer-
sidad o institución de educación superior en Coahuila, con 28 años al 
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aire y construida con ayuda de radioaficionados. La radio se autodeno-
mina cultural, no universitaria, y depende del Departamento de Comu-
nicación Social del Instituto Tecnológico de Saltillo. La información la 
obtuvimos de las entrevistas con el personal de la estación. Es una de las 
estaciones que incluimos en nuestro estudio. 

Así que el listado es oficial en cuanto a legalidad, pero en operación 
podemos contar 52. Éste es un caso aislado, aunque no sabemos si exis-
ten otras radiodifusoras en el país en situación semejante. 

En el cuadrante de la frecuencia modulada (fm) en la Comarca Lagu-
nera (19 ciudades entre el estado de Coahuila y Durango), de 25 conce-
sionarios en frecuencia modulada, existen seis que son no comerciales, es 
decir, de concesión pública o social, y dependen de universidades o de 
asociaciones civiles o de gobiernos municipales o estatales, de las cuales 
cuatro pertenecen a universidades y tres están en Coahuila: Frecuencia 
UAL en 98.7 fm de la Universidad Autónoma de la Laguna, A. C. (desde 
2005); de la Universidad Millenium Internacional, A. C., xhumi-fm en 
101.9 fm, y de la Universidad Autónoma de Coahuila xhuct en 89.5 fm 
(Sadi, 2017: 101). 

En la ciudad de Saltillo existen, en el rubro de las radios culturales, 
cinco radiodifusoras, de las cuales tres son universitarias de instituciones 
públicas: la primera pertenece al Instituto Tecnológico de Saltillo, Radio 
Tec xhins en 100.1 fm (desde 1991). La segunda es xesal en 1220 KHZ 
am, Radio Universidad Agraria (desde 1995) perteneciente a la Universi-
dad Autónoma Agraria Antonio Narro (Carabaza, 2008: 244-246), y, por 
último, la radio de la Universidad Autónoma de Coahuila en 104.1 fm, 
Radio Universidad (desde 2012).

En cuanto a la divulgación de la ciencia en radio y, específicamente 
en la radiodifusión universitaria, el estudio más cercano a lo que esta-
mos abordando, es el de Vazquez, Martí y Parejo (2015), quienes estu-
dian de manera cuantitativa la producción de radio sobre divulgación de 
la ciencia en México y España. En esa obra se indica que a 2015 hay 23 
radios universitarias en México que tienen contenidos de divulgación de 
la ciencia, de 65 que estaban registradas en el Sistema Nacional de Pro-
ductoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior 
(Sinpries) (2015: 675). 
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Estos datos los hemos actualizado y mejorado, ya que en dicho artí-
culo no mencionan las radiodifusoras universitarias de Coahuila y el 
Sinpries ha desaparecido para transformarse en la Red de Radios Univer-
sitarias de México (rrum). Asimismo, ese estudio nos ofrece datos muy 
importantes sobre la producción radiofónica, ya que indica que el pro-
medio de las radios mexicanas es de 1.85 programas por emisora, infe-
rior a los productos de España, que se promedian en 2.4. En México la 
suma de programas realizados por estas 23 emisoras es de 74 formatos 
diferentes (Vázquez y Parejo, 2015: 675-677). 

Aproximación teórica

El marco teórico sobre el que fundamentamos y sustentamos la compleja 
unidad de análisis de esta investigación es una plática interdisciplinaria 
con los autores que manejan la acción como parte fundamental de sus 
investigaciones y que nos permite abordar algunas de las más importan-
tes características de los actores o agentes sociales y su espacio de acción: 
“la acción social” (Bourdieu, 1997, 1987 y 2000); “la acción comunicati-
va” (Habermas, 1993 y 1999), y los “esquemas de acción” (García, 2000) 
desde “las invariantes del funcionamiento” (Piaget, 2000:14-15) 

Ellos son nuestro sustento teórico para construir una visión compleja 
de la radiodifusión y la construcción del conocimiento para su transmi-
sión por medios técnicos, identificando prácticas, espacios y estructuras,  
desde la teoría de la acción social que implica: habitus y campos, princi-
palmente; la teoría de la acción comunicativa y la racionalidad comuni-
cativa para la acción de la estructuración de los mensajes, y la teoría cog-
nitiva de las equilibraciones (Piaget, Inhelder, García y Vonéche, 1981) 
que nos explica la construcción del conocimiento a partir de esquemas 
de acción. 

Para descifrar los mecanismos de la racionalidad comunicativa den-
tro del campo de la radiodifusión universitaria por parte de los agentes 
que producen y programan radio, tomaremos la ayuda de Jensen y sus 
planteamientos teóricos sobre la comunicación humana y los niveles de 
la comunicación (Jensen, 2014). 
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Asimismo, recurriremos al concepto de Krotz (2009) sobre mediatiza-
ción, pensado desde la producción y la programación de la radio y sus 
agentes. Pero también nos abocaremos a la manera en que se da la media-
ción (Vigotsky, 1978) a partir de la radiodifusión de los sujetos entre sí y 
para otros como parte de esa socialización de las cogniciones. Esto a partir 
del lenguaje radiofónico como objeto mediador entre el agente y la cons-
trucción del discurso radiofónico para la divulgación de la ciencia, por 
parte de un grupo que lo ostenta (Van Dijk, 2003) como acción social (Wo-
dak y Meyer, 2003), en la acción mediata de su entorno (Scollon, 2003). 

El discurso también es acción y podemos analizarlo como plática y 
práctica mediata cotidiana y como producto radiofónico. Así, entendere-
mos las prácticas cotidianas y convencionalizadas desde la construcción 
del discurso radiofónico, para la acción comunicativa radiofónica, como: 
acción discursiva radiofónica, sea en texto o hablada. La podemos pensar 
desde los niveles de Jensen (2014). Identificamos dos tipos inicialmente: 
en un primer nivel, entre los agentes del campo para su entendimiento 
entre sí, como productores, programadores, guionistas, locutores, direc-
tivos, etc., y en un segundo nivel, para las audiencias desde el discurso 
radiofónico hablado. 

La retroalimentación del público hacia los agentes es parte importan-
te y ésta se da de forma interpersonal a través de teléfono y de redes so-
ciales. Constituye una comunicación de primer y tercer nivel, con lo cual 
abarcamos los procesos de producción (o construcción), circulación y 
difusión del discurso. El tercer nivel sería la comunicación a través de 
internet, como plataforma principal de comunicación. Nosotros no pre-
tendemos analizar los discursos de segundo nivel ni los de tercero. Va-
mos a analizar los de primer nivel, es decir, el discurso entre agentes y sus 
prácticas cotidianas de acción discursiva radiofónica, es decir, de cons-
trucción de conocimiento para la acción comunicativa desde su campo 
particular y su habitus, con cierta racionalidad inherente. 

Partiendo desde la complejidad y desde la cibercultura como estrate-
gia de comunicación, información y conocimiento, nos permite entablar 
un diálogo entre el marco teórico y el epistemológico, del cual surge la 
construcción del conocimiento, por un lado, sobre la comunicación in-
terpersonal y mediática, y, por otro, sobre el accionar de los sujetos pen-
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sado desde los ámbitos social, cultural, cognitivo, físico, tecnológico y 
material. Sostenemos que la comunicación es acción social y, en sí misma, 
acción comunicativa, además de discurso y prácticas estructuradas desde 
los dominios social (y cultural), psicológico y biológico. 

Pensando en el entorno desde los sistemas complejos, en este caso 
sostenemos que las universidades son sistemas complejos. Dentro del sis-
tema existen subsistemas en donde se encuentran los medios, organis-
mos o departamentos de comunicación universitarios y, entre ellos, en 
particular, el campo de la radiodifusión universitaria. Esto en cada uni-
versidad, como sistema complejo, teniendo así un campo de la radiodifu-
sión universitaria que como subsistema forma parte de la universidad, 
pero con sus propias características, sus prácticas, sus habitus y sus inte-
racciones sociales, y los modos y las maneras de transmitir información a 
través del lenguaje radiofónico, y construir discursos de conocimiento 
mediatizados y mediados para la transmisión, con una finalidad, ya sea 
sobre divulgación de la ciencia o sobre cualquier otro tema. 

Este espacio social nos atrevemos a llamarlo campo de la radiodifu-
sión universitaria, donde se desarrolla la acción comunicativa mediada y 
mediatizada para construir conocimiento y difundirlo o divulgarlo en 
forma de discursos, con racionalidad comunicativa, para una audiencia 
heterogénea; es decir, se construye una Radio-Cultura a partir de la ac-
ción discursiva radiofónica de los agentes entre sí y hacia la audiencia. 

Definimos la radiodifusión siguiendo e interpretando a Romo (1989), 
desde lo técnico y lo simbólico: es un medio electrónico que transmite 
señales de audio a un público heterogéneo y masivo que comparte el in-
terés de escucharlo, a través de la palabra hablada y la escucha, a partir de 
signos y significados convencionalizados a través del tiempo; con la ca-
racterística de que necesita una estructura formal y compleja para fun-
cionar adecuadamente, así en sus palabras: “La radiodifusión es un siste-
ma porque tiene objetos definidos que son sus componentes o sus partes, 
con atribuciones o funciones específicas que se relacionan entre sí man-
teniendo unido el sistema” (Romo,1989: 14). 

En la radiodifusión, a partir del posicionamiento sistémico y de la 
acción comunicativa, podemos afirmar que el lenguaje radiofónico es 
una parte del sistema y, por lo tanto, existe una racionalidad comunicativa 
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de la acción comunicativa radiofónica. Siguiendo a Romo (1989) enten-
demos el signo radiofónico y su mediación como un proceso dentro del 
sistema: “El proceso del signo o significado de la comunicación radiofó-
nica también se presenta como sistema, ya que como tal tiene igualmente 
sus elementos definidos, los cuales, a su vez, cuentan con funciones espe-
cíficas que les permiten relacionarse”(Romo, 1989: 16). 

Para describir la forma en que se construye el mensaje o discurso de 
divulgación de la ciencia en las radiodifusoras debemos pensar en la lógi-
ca de los sujetos que interactúan dentro del sistema. Debemos circunscri-
bir el habitus, resumido en prácticas, valores, trayectorias, y contexto de 
los participantes de dicho acto, en un espacio social determinado, y que 
por la acción de dichas prácticas y la interacción de sus agentes, el campo 
y su habitus se reestructura de manera constante. 

Para ello emplearemos los conceptos de “campo” de Bourdieu para 
circunscribir ese “espacio”, que no es solamente un sitio, sino un tiempo y 
un contexto. También empleamos el concepto de “habitus”, con base en el 
mismo autor, para dar cuenta de esas prácticas “estructurantes y estruc-
turadas” que los agentes (sujetos) llevan a cabo dentro del campo como 
“estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad 
de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas 
o sus representaciones” (Bourdieu, 2000: 127).

Las condiciones sociales de los sujetos que comunican y hacia quienes
comunican, dentro de un sistema y bajo las reglas de un campo, parten de 
la trayectoria de esos agentes y sus capitales, que identificamos como capi-
tal social, económico, cultural, simbólico y político (Bourdieu, 2008). Él 
los llama “poderes fundamentales” y son “disposiciones” que se adquieren 
por la posición que ocupan dentro del “universo social; constituyen un 
sense of one´place que posiciona a las personas, en su “lugar” (Bourdieu, 
2008: 131). A partir de ahí se construye el habitus de los agentes: 

Así los agentes son distribuidos en el espacio social global, en la primera 
dimensión según el volumen global de capital que poseen bajo diferentes 
especies, y, en la segunda dimensión, según la estructura de su capital, es 
decir, según el peso relativo de las diferentes especies de capital, económico 
y cultural, en el volumen total de su capital (Bourdieu, 2000: 131).
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Los agentes están en cada puesto por su trayectoria social y a partir 
del campo se hacen de su puesto y su funcion radiofónica. Así, el habitus 
cae dentro de este sentido común (doxa), de ese conocimiento empírico 
que se desarrolla dentro del campo y como fruto de los capitales intrínse-
cos, de las interacciones sociales y de la propia construcción del sujeto. Es 
una relación dentro del espacio social y del campo.

La mediatización es una teoría cuyo posicionamiento es cercano al de 
Bourdieu desde el habitus y los capitales, así como al de Habermas en 
cuanto a que el mundo es “estructurado sistémicamente de la sociedad y 
la economía” es lo que lo une con la mediatización (Krotz, 2009:33). 

La mediación por el lenguaje la vemos como “función psicológica 
supe rior, o conducta superior, al referirnos a la combinación de herra-
mienta y signo en la actividad psicológica” (Vigotsky, 1978: 89), ya que la 
principal función del lenguaje es “la comunicación, el contacto social” 
(Vi gotsky,1977: 26). Todo esto es compatible con la acción comunicativa 
y la racionalidad comunicativa de Habermas. 

Para dar cuenta de la comunicación mediática e interpersonal, en el 
sentido de transmisión de mensajes, entiéndase de radiodifusión, y dife-
renciarla de la interacción social y el contacto interpersonal, usaremos las 
definiciones de comunicación, su mediación y sus niveles, desde la pers-
pectiva de Klaus Bruhn Jensen(2014), quien maneja cuatro niveles: 
“cuerpo y herramientas… tecnología… metatecnologías… computación 
ubicua”. (2014: 17-24), que adaptamos y resumimos como: cara a cara 
(uno a uno), medios de comunicación tradicionales (uno a muchos), me-
dios a través de internet, e internet de las cosas. 

En esta investigación nos referimos como acción discursiva radio-
fónica a la acción comunicativa desde de los niveles de comunicación, 
dentro y fuera del campo radiofónico y social, y a las interacciones in-
ternas y externas que desembocan en un discurso planificado desde 
una racionalidad comunicativa, con la mediación y la mediatización 
de la radiodifusión y su lenguaje que se manifiesta en los procesos de 
producción, circulación y distribución de los mensajes de los agentes 
de la radiodifusión, hacia sí mismos y hacia las audiencias, como parte 
de una doxa de sentido común, en el espacio social en que se desen-
vuelven. 
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En el caso particular de esta investigación, nos interesa primordial-
mente la construcción del conocimiento que se genera para la divulga-
ción científica desde la radiodifusión como campo de acción y sistema 
mediatizante. 

Metodología

La metodología nos llevará por el camino del análisis del discurso desde 
lo crítico y lo mediato. Es el método óptimo para entender este sistema 
complejo, en el que la acción comunicativa dentro de un campo social 
con un habitus y una racionalidad comunicativa se convierte en prácticas 
y pláticas habituales en la cotidianidad de los sujetos que interactúan en-
tre sí, dentro del espacio social en general y en el campo radiofónico uni-
versitario en particular. Partimos desde la perspectiva constructivista de 
que a través de sucesivas aproximaciones al objeto de estudio construire-
mos el conocimiento sobre el sistema. 

Debido a la complejidad de las interacciones sociales, del contexto en 
el que se genera el discurso y de los agentes involucrados, así como de las 
prácticas que se realizan en el proceso de construcción del conocimiento 
para la divulgación de la ciencia en la radio, utilizaremos el análisis del 
discurso de la escuela holandesa, adaptando para esta investigación pers-
pectivas del mismo que son compatibles: el análisis crítico del discurso y 
el análisis mediato del discurso. 

Tipo de investigación

Es una investigación compleja que podríamos definir como “explicativa”, 
ya que “su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se da éste” (Behar, 2008: 18). Así, un estudio como el que 
llevamos a cabo de seis casos en particular consiste en adentrarnos en 
cada radiodifusora como grupo o campo de acción social, pero a partir 
de la metodología del doctorado, que nos permite acercarnos, en suceci-
vas aproximaciones, al sistema complejo y regresar de nuevo “Lo logra-
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mos a partir de la dialéctica de la diferenciación y la integración en la 
construcción del conocimiento… y de la modelización y explicación 
científica” (García, 2006: 83-84).

Los datos que existen actualmente sobre las radios universitarias no 
son suficientes para describir o realizar explicaciones a primera vista. Así 
que llegamos a la descripción de las mismas a través de un acercamiento 
previo y sucesivo a los agentes y a las radiodifusoras, a partir de sus pági-
nas web, sus pláticas telefónicas y el monitoreo de las emisiones de las 
radiodifusoras universitarias. Después, a partir de la observación simple 
en momentos específicos, descubrimos algunas prácticas de producción 
de los programas claves. Luego, a partir del uso de la entrevista semies-
tructurada, abordamos a los principales agentes de la radiodifusora y a 
los colaboradores de los programas. 

Para interpretar los datos obtenidos de los discursos y de la libre ex-
presión de los entrevistados con respecto a sus rutinas laborales, sus inte-
racciones dentro del medio, con las fuentes de información, con sus com-
pañeros, con sus jefes y sus subalternos, con respecto a las políticas 
laborales e institucionales, etc., intentamos abarcar al menos partes del 
aspecto histórico y de la trayectoria social, para dar razón de cómo influ-
yen en las interacciones de los sujetos entre sí y con el campo. 

Fueron 21 entrevistas con informantes claves (agentes) que están la-
borando en las radios universitarias de Coahuila y que son parte de la 
nómina. Hemos incluido a colaboradores que, aunque no dependen de la 
radio, se adscriben de manera voluntaria a ella. Seleccionamos a los que 
hacen divulgación de la ciencia o hablan de temas científicos en sus pro-
gramas o producen cápsulas, spots o entrevistas en forma de micropro-
gramas. El objeto de estudio es el habitus, la interacción social y la cons-
trucción de la acción comunicativa en la producción de la divulgación de 
la ciencia a través de la radiodifusión universitaria. 
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Recolección de información. 
Técnicas de investigación

Con base en la metodología del análisis del discurso, desarrollamos una 
guía de entrevista semiestructurada. A partir del discurso de estas entre-
vistas reconstruiremos el habitus de la práctica radiofónica. Empleamos 
dos técnicas: 1) la entrevista semiestructurada, que usaremos para cumplir 
con los objetivos de la investigación y que se circunscriben a las necesida-
des de la misma, y 2) un cuestionario simple de preguntas abiertas para 
recolectar datos generales que nos den un aproximación a sus referentes 
conceptuales y de valores para hacer un esbozo de su trayectoria social. 

Avances de la investigación

Hemos visto la importancia de la radio, el papel de la divulgación de la 
ciencia, los agentes de ambos campos y la acción comunicativa que se 
realiza en los tres niveles de comunicación de Jensen, que hemos adapta-
do a dos al referirnos a las prácticas de la acción discursiva radiofónica 
que son: 1) la acción comunicativa de primer nivel: entre los agentes de la 
producción y la programación radiofónica entre sí, y 2) la acción comu-
nicativa de segundo nivel: del medio radiofónico hacia las audiencias a 
través de la radiodifusión. 

Teniendo en cuenta esto podemos hablar de los dos niveles en esta 
investigación y subrayamos que con internet, a partir de páginas y redes 
sociales, se complementa la interacción con su empleo, que funciona en 
ambos niveles y que permite el intercambio de los agentes entre sí y de las 
audiencias con los agentes. Esto podría ser un tema por sí mismo para 
otra investigación. 

Ahora analizando el campo de la radiodifusión universitaria, como 
ya hemos referido, descubrimos que la divulgación de la ciencia en la ra-
diodifusión de Coahuila es un espacio social en el que confluyen tres 
campos y tres lenguajes: la radiodifusión, la academia (ciencia) y la ad-
ministración universitaria. La investigación abordó el campo de la radio-
difusión universitaria en Coahuila y se centró en los agentes de la pro-
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ducción, la programación y la transmisión de contenidos, incluidos, en 
algunos casos, colaboradores que explícitamente aseguran hacer divulga-
ción de la ciencia, remunerados o no. 

En total, entre los agentes que estuvieron dispuestos a ser entrevista-
dos y los que estuvieron en posibilidad de serlo, realizamos 21 entrevistas 
semiestructuradas (para análisis del discurso) y 21 cuestionarios de pre-
guntas abiertas para datos de corte general, valorativos, que nos propor-
cionaran una pista sobre su trayectoria social y sus capitales. Cubrimos 
cinco de las seis radiodifusoras universitarias de am y fm de Coahuila, 
distribuidas en Saltillo (tres) y en Torreón (tres). 

En la ciudad de Torreón, Coahuila, la radio universitaria tiene presen-
cia en tres universidades, una pública y dos privadas; a saber: 1) la radio 
de la Universidad Autónoma de Coahuila: 89.5 fm, Radio Universidad, de 
carácter público 2) la radio de la Universidad Autónoma de la Laguna: 
98.7 fm, Frecuencia UAL, de carácter privado (concesión de tipo social), y 
3) la Radio de la Universidad Milennium Internacional: 101.9 fm, Milen-
nium Internacional, de carácter privado. En la ciudad de Saltillo, tres esta-
ciones, todas de universidades públicas, 1) el instituto Tecnológico de Sal-
tillo, con Radio Tec en XHINS 100.1 fm; 2) XESAL, 1220 KHZ am, Radio
Narro de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y 3) la radio
de la Universidad Autónoma de Coahuila, 104.1 fm, Radio Universidad.

La única estación que tuvimos que sacar de nuestra investigación fue 
Milennium Internacional, al presentar reiteradas negativas para su estu-
dio y al enterarnos de que sólo una persona opera y trabaja en ella de 
manera esporádica y sin horarios definidos. Al rector de la institución, 
que también es director de la radio, no fue posible contactarlo, y la uni-
versidad fue renuente a dar cualquier información al respecto. 

Por otro lado, debemos destacar que la Universidad Autónoma de 
Coahuila contempla a sus dos radiodifusoras como parte del Sistema 
Universitario de Radio (sur), que las engloba, pero también le da un ca-
rácter particular de red, ya que comparten algunos programas, produc-
ciones y contenidos como spots, cápsulas, música, un organigrama simi-
lar, funciones, entre otros aspectos. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas y pretendieron abarcar ca-
tegorías de análisis que hemos mencionado anteriormente: habitus, ac-
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ción mediata, divulgación de la ciencia, lenguaje radiofónico, acción co-
municativa, racionalidad comunicativa. 

A partir de ahí podemos llamar a todo el proceso en su conjunto ac-
ción discursiva radiofónica. Partiendo de ese razonamiento, el conjunto 
de acciones nos da una acción discursiva radiofónica, la cual nos sirve 
para identificar, por sus fines, si es para divulgación de la ciencia o para 
cualquier otro fin. Asimismo, podemos entenderla con base en los nive-
les de Jensen, como acción discursiva radiofónica de primer nivel: cara a 
cara e interpersonal entre los agentes, y acción discursiva radiofónica de 
segundo nivel, para la comunicación de la radiodifusora hacia los ra-
dioescuchas. En el tercer nivel intervendría el uso de las tecnologías de 
comunicación a través de internet que ofrecen comunicación directa e 
interacción personal a los agentes y a las audiencias. 

Además de que los divulgadores capacitados normalmente son esca-
sos, o no participan en radio (por falta de tiempo, interés o estímulo), o 
no siempre dominan el lenguaje radiofónico, no están capacitados para 
ello y actúan de modo empírico. Es decir, no hay una formación de ra-
diodifusores de la ciencia, ni la interdisciplinariedad, para generar dis-
cursos de divulgación de la ciencia en radio. 

De los entrevistados sólo seis personas han tomado curso sobre di-
vulgación de la ciencia. Todos tomaron el mismo que ofrece Conacyt en 
diferentes épocas, entre 2015 y 2018. Las prácticas de construcción de 
conocimiento para la divulgación de la ciencia en radio son, generalmen-
te, producto de la buena voluntad del científico que llega a participar en 
la radio, o del interés de la radio por tener material para su programación, 
y por medio de la invitación directa (telefónica, departamental o cara a 
cara) que se hace a científicos, investigadores, docentes y personal de la 
universidad (aunque no sea fructífera siempre). 

El trabajo de guionismo es prácticamente inexistente, se reduce a una 
escaleta (lista de pasos a seguir en el programa en vivo) y la construcción 
del guión literario (es decir, la información del contenido del mensaje 
principal) sólo está en manos del científico o del productor del programa 
que colabora en la estación. El productor de la estación suele ser sólo una 
guía que aconseja en aspectos de locución y del desarrollo del programa. 
Cuando hay más acercamiento, se da cierto tratamiento periodístico al 
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discurso del científico, pero sin ir más allá, esto es, consejos sobre cómo 
decir algo de su discurso, que no se entiende, y cómo debe decirse en ra-
dio. Si bien lo anterior no ocurre en todos los casos, en general quien 
produce es quien se responsabiliza de su discurso, y no hay un trabajo 
más que de acompañamiento ocasional, cuando lo hay. 

El Departamento de Producción (o los productores) es relegado a sa-
tisfacer necesidades de grabación y edición de audios más que de planea-
ción o estructuración de mensajes. Programación se dedica a mantener el 
orden de los spots oficiales y los horarios de los programas, así como la  
música, y no a generar un discurso programático. En gran parte de los 
casos los operadores y no los programadores deciden qué música se 
pone; es decir, programan el contenido musical, así como las cápsulas (de 
ciencia o de lo que sea) que aparecen (cuando las hay) y en qué cantidad, 
variedad, etc. Ellos, a su libre albedrío, ponen el contenido de los bloques 
de spots. 

Otra constante en la mayoría de los casos es que los trabajadores rea-
lizan más de una función de la que su puesto en la radiodifusora les asig-
na originalmente y la remuneración es la misma. En algunos casos, inclu-
so no hay un organigrama claramente definido dentro de la radio, salvo 
el puesto del director. Los esfuerzos de los distintos departamentos se en-
focan exclusivamente en sus funciones primarias y en el día a día, con 
cierta planeación derivada de las efemérides y de la agenda cultural de la 
universidad. 

No hay un departamento especialmente designado para producir y 
divulgar la ciencia en radio dentro de las estaciones (ni en las universida-
des). En el mejor de los casos hay una persona o dos, asignadas a labores 
de divulgación y concentradas en un programa o dos, en hacer cápsulas o 
entrevistas, en el mejor de los casos, y sin recursos asignados para ello. 
Esto se convierte en un esfuerzo extraordinario y no en una actividad re-
currente y planificada.

Se sabe que la divulgación de la ciencia es escasa. Las instituciones  
son conscientes de la necesidad de dar a conocer las investigaciones de sus 
respectivas universidades, pero les faltan recursos (económicos y huma-
nos), tiempo, contacto con los departamentos de la universidad dedicados 
a ello (cuando los hay) y acercamiento a los científicos. Muchas veces la 



223

divulgación de la ciencia en la radiodifusión universitaria

misma falta de recursos y tiempo, o la dinámica de la radiodifusión que 
no se detiene, o el desánimo, o el desinterés de las áreas de ciencia y tecno-
logía, o los científicos, propician que no fructifiquen estos esfuerzos.  Las 
prácticas de producción están desligadas de la interdisciplinariedad para 
construir conocimiento, pues están condicionadas a la participación ocasio-
nal y de buena voluntad. 

La agenda de eventos científicos de cada escuela o facultad es el prin-
cipal motor de las producciones sobre divulgación de los programas de 
contenido; en todo caso existen programas educativos que tocan temas 
científicos de manera general o enfocados a un tema de actualidad o de 
agenda (día internacional de la mujer, día de la diabetes, etc.), así como 
programas de las carreras de las diversas escuelas y facultades que abor-
dan temas concernientes a sus disciplinas (psicología: depresión; odon-
tología: limpieza dental; leyes: divorcio, etcétera).

La cápsula informativa (conceptual y descriptiva) y la entrevista, son 
los dos formatos más recurrentes para la producción y la programación 
de la divulgación de la ciencia, y, por supuesto, las producciones de inter-
cambio con otras universidades u organismos externos como Radio Ca-
nadá, Radio UNAM, Radio Educación, etc., y forman parte de redes de 
colaboración como la Red de Radios Universitarias de México (rrum an-
tes Sinpries). Gran parte del material que se escoge no es propiamente de 
divulgación, sino programas de corte educativo en los que se tratan te-
mas de ciencia; entre ellos, programas infantiles, programas culturales de 
literatura, de música o de salud, etcétera. 

Cada caso en particular es distinto, pero en cuanto a la planeación de 
la divulgación de la ciencia, desde la producción y la programación como 
un discurso ordenado e interdisciplinario que estructure estrategias de 
comunicación, información y conocimiento para programar a manera de 
discurso integral las barras programáticas de cada estación, no existe, 
esto, no se da. 

Por otro lado, en palabras de los entrevistados, desde su punto de 
vista las autoridades universitarias, en muchos casos, no ven a la radio 
como un recurso importante, sino más como un gasto administrativo, o 
una actividad extra de la universidad para la difusión de la cultura ex-
clusivamente. 
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Los trabajadores de la radiodifusión están conscientes del papel y de 
la importancia del medio de comunicación para la sociedad y de que los 
universitarios, tanto científicos, como estudiantes, docentes, administra-
tivos y autoridades, deberían estar más comprometidos o inmiscuidos en 
ella. No sólo ser audiencia, sino también participar activamente. Les des-
concierta la escasa importancia que le procuran las autoridades y, en al-
gunos casos, hasta el alejamiento o el desinterés, así como la falta de un 
acercamiento de los demás departamentos, incluidos los de divulgación 
de la ciencia. 

Por lo tanto, en la mayoría de los casos no se da lo que llamamos ac-
ción discursiva radiofónica de la divulgación de la ciencia que tome en 
cuenta la racionalidad comunicativa de la radio, la ciencia y la divulga-
ción para los no científicos y que, con una planeación adecuada, pensan-
do en el público al que se dirige el discurso, se arme una estrategia comu-
nicativa con la finalidad de que la ciencia esté en la cotidianidad de los 
sujetos para que éstos se apropien de ella. Hay un trabajo de cierto modo 
periodístico, educativo e informativo de la ciencia, a veces en la forma de 
consejos o tips, a veces históricos y biográficos, o de datos curiosos. 

Los principales valores señalados por los 21 entrevistados en el cuestio-
nario aplicado, antes de la entrevista semiestructurada, se derivaron de los 
siguien tes datos: la muestra incluyó 11 mujeres y 10 hombres. En su mayo-
ría estudiaron nivel licenciatura. De la muestra fueron 15 con licen ciatura, 
cinco con maestría y uno con preparatoria. La carrera más frecuente fue 
comunicación: 14 de 21. Han estado trabajando en medios públicos, espe-
cíficamente radio: 16 de 21 entrevistados, y cinco han estado en varios me-
dios. Las edades de los entrevistados oscilaron de 26 a 74 años. 

La clase social más frecuente fue D+ (6 800 a 11 599 mensuales), ya que 
entrevistamos en su mayoría a personas en puestos de jefaturas; la más alta 
C+ (35 000 a 84 000) estuvo entre directivos y personal con mucha antigüe-
dad y la más baja D (2 700 a 6 799) entre los operadores. Debemos aclarar que 
muchos de los que trabajan en radio combinan sus actividades con otros tra-
bajos y tomaron los ingresos como patrimonio de base. Eso no refleja el suel-
do individual. El estado civil: 11 casados, nueve solteros y un divorciado. En 
cuanto a valores personales y profesionales, los más recurrentes fueron: ho-
nestidad, responsabilidad, respeto y compromiso. Conocimientos del len-
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guaje radiofónico, de básico a intermedio, y de divulgación de la ciencia, de 
básico a experto. Organizacionalmente dos estaciones no tienen un organi-
grama definido. En todas las estaciones los miembros cumplen, en su ma-
yoría, de dos a cuatro funciones extra. Hasta este momento, podemos ha-
cer algunas aproximaciones. 

Resultados del primer acercamiento

En este primer acercamiento podemos observar que los trabajadores de 
las radios universitarias tienen las nociones básicas sobre ciencia y su di-
vulgación, así como el conocimiento para desarrollar sus labores de ra-
diodifusión, según sus propias palabras. En algunos casos hace falta ca-
pacitación sobre cuestiones tecnológicas en el uso de equipo y software. 
Sobre todo para las personas de mayor edad y antigüedad en el medio, 
que deben dar el paso a lo digital. 

Todos refirieron que hace falta más capacitación en general sobre te-
mas de divulgación de la ciencia. Reconocen la importancia de dicha ca-
pacitación y la necesidad de ahondar más en ese trabajo. Las prácticas 
habituales de radiodifusión incluyen la multitarea, es decir, que los pues-
tos asignados en el papel o en el organigrama, suelen ser rebasados en su 
mayoría por la cantidad de funciones que se realizan. 

En otros casos, hay puestos que no se tienen cubiertos por falta de 
personal o de recursos económicos para desarrollarlos, lo cual se traduce 
en falta de equipo, material y, sobre todo tiempo. También podemos ver 
que en unos casos no se cuenta con un organigrama bien definido y las 
radiodifusoras dependen de los presupuestos de otros departamentos. 
Con esto, surge el problema de que no hay libertad de asignar recursos 
para la divulgación de la ciencia o para casi cualquier otro tema. 

La falta de tiempo tiene que ver con las actividades propias de una 
estación como producir spots y cápsulas, preparar programación, apo yar 
a los colaboradores a grabar material para sus programas: vestidos, spots, 
cápsulas y programas grabados para fechas posteriores. Esto conlleva 
meterse en cabina, grabarlos y editar, no propiamente con el guión, (ha-
cer un guión consume tiempo y recursos); generalmente se cuenta con 
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una sola cabina de grabación y una computadora para hacer el trabajo, 
además de una o dos computadoras para edición. 

No hay recursos humanos designados exclusivamente a labores de 
divul gación de la ciencia. Sólo participaciones entusiastas, en algunos ca-
sos. La producción y la programación se va en “automatico”, es decir, las 
labores son recurrentes y el trabajo mínimo por cubrir siempre es de-
mandante en cuanto a tiempo y a recursos humanos y tecnológicos. De-
dicar esos recursos a otras actividades que no sean las básicas para sacar 
la estación en tiempo y forma, con las exigencias legales y los compromi-
sos propios de la estación, es complicado. 

Las reuniones de trabajo regularmente se realizan en tiempos muer-
tos o en la comida. Las juntas son regulares, pero también se tocan temas 
administrativos y laborales. En cuanto a juntas de producción y progra-
mación, muchas veces se cae en los asuntos de agenda cultural como son: 
efemérides, campañas de concientización, difusión cultural, personajes 
históricos, el día mundial de X o Y, etcétera. 

Algo que notamos con la simple observacion fue que no hay guionis-
tas. El trabajo de producir discursos articulados con la lógica del medio 
corre por cuenta de los colaboradores de los programas (ajenos a la ra-
diodifusora, y la radiodifusión en general, salvo excepciones), es decir, 
entusiastas de la universidad y de instituciones externas a la misma. El 
trabajo de preproducción es realizado generalmente fuera de la estación 
y los colaboradores llegan y graban. Se hacen ajustes en cabina en cues-
tiones mínimas. Pero no hay trabajo interdisciplinario propiamente, sino 
que se trabaja en la marcha, en la producción directamente. En pospro-
ducción sólo se dan los últimos detalles. Pero el peso de la producción de 
programas de radio recae en la participación de colaboradores externos a 
la radiodifusora.

Las estaciones, con el personal que tienen, producen programas hasta 
donde les es posible. Hipotéticamente, tomando en cuenta que se tuviera 
un programa por cada trabajador, el máximo de programas variaría de 
tres a 12 (suponiendo que todos participaran en cada estación), y aun así 
se requeriría mayor equipamiento; al menos dos computadoras, otra ca-
bina, equipo de grabación, desplazmiento, y por ende gasolina para 
transportarse, viáticos, entre otras cosas. 
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En la realidad, el equipo de trabajo que se tiene en las radiodifusoras 
es el mínimo requerido para operar, y a veces por debajo del mínimo. 
Pero aún así se cumple con el trabajo de sacar las radiodifusoras adelante 
por el gusto de hacer radio y por la responsabilidad con la universidad y 
con los radioescuchas. Una característica en particular es que ninguna 
tiene un noticiero propio (salvo la radiodifusora de ual, que es produci-
da por egresados y alumnos), dados los gastos que implica desarrollarlo. 
Mucho de lo que se produce son programas de corte educativo que abor-
dan temáticas de interés desde la perspecitva de las ciencias que estudian 
esos fenómenos (psicología: depresión; economía: impuestos; astrono-
mía: hoyos negros; etc.), pero no son propiamente de divulgación de la 
ciencia de las universidades implicadas. 

Estos productos son muy importantes y su valor radica en que consti-
tuyen un acercamiento a la ciencia, aunque no siempre se cumpla con di-
vulgar las investigaciones de los cientificos locales. Pero eso no exenta de la 
necesidad de hacerlo. En el caso de producciones externas que se obtienen 
por intercambio con otras radiodifusoras del país y del extranjero, o de ins-
tituciones gubernamentales (Conabio, unam, Radio Educación, imer, Ra-
dio Canada Internacional, etc.), muchas son de corte educativo, cultural, 
infantil, artístico, pero no propiamente de divulgación de la ciencia. 

En promedio, los programas propios de divulgación de la ciencia van 
de uno a dos. Contando las cápsulas como si fueran un programa ten-
dríamos tres, ya que es en cápsulas y en microprogramas de entrevistas, o 
en entrevistas convertidas en cápsulas, o como parte de programas de 
revista o temáticos, donde se tiene mayor presencia de divulgación de la 
ciencia. En los programas propiamente producidos por las escuelas y las  
facultades, o por las carreras de cada universidad, se tienen mayormente 
temas de agenda estudiantil y universitaria propios de su entorno, aun-
que también se abordan temas referentes a lo que estudian de su conteni-
do curricular. 

Aclaremos que en ese sentido hay cierto acercamiento a la ciencia a 
partir de estos programas educativos que enseñan la construcción con-
ceptual de la ciencia con base en ciertos problemas y temáticas, pero no 
son propiamente programas pensados y elaborados para la divulgación 
de los hallazgos de las investigaciones de la ciencia de las universidades. 
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Conclusiones

Lo que podemos concluir en este primer acercamiento es que: 1) No se le 
da el valor o la importancia a la radiodifusión universitaria. 2) No hay 
presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de producción y pro-
gramación de las radiodifusoras. 3) No hay recursos humanos disponi-
bles para asignar a las labores de la divulgación de la ciencia. 4) No hay 
un acercamiento de los científicos a la radiodifusión y, en ocasiones, in-
cluso al buscárseles, se nota el desinterés. 5) La programación como dis-
curso de divulgación es inadecuada; sólo se acomodan tiempos, pero no 
hay un plan programático. 6) En la producción se satisfacen las necesida-
des diarias de la estación pero no hay propiamente producción de divul-
gación de la ciencia, sino sólo apoyo para las labores de colaboradores, 
sin trabajo de interdisciplinariedad. 7) No hay construcción de discurso 
de divulgación de la ciencia puesto que no hay guionistas que interactúen 
con los científicos; la selección de fuentes es propiamente investigación 
en fuentes fidedignas y confiables en internet, revistas de divulgación, 
etc., pero no hay trabajo interdisciplinario que resulte en material propio 
de cada universidad en relación con lo que se investiga y con el producto 
de esas investigaciones. 
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