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Circulos y canales de 
comunicacion en el 
dominio de la ciencia 
MA. LUISA RODRIGUEZ-SALA G6MEZGIL 

Entre los temas de estudio de la sociologia de la ciencia corresponde 
-desde nuestro punto de vista- un lugar de primordial importancia 
al estudio de los diferentes aspectos del proceso de la comunicacion, 
tanto en el interior de la comunidad cientifica comno fuera de ella, en la 
relacion entre el productor de la ciencia y el consumidor de la misma 
-en su mas amplio sentido- la sociedad. Consideramos que es un tema 
fundamental, ya que conjuga el analisis de dos conceptos: por un lado 
la comunicacion y por el otro la actividad cientifica. El proceso de la 
comunicacion humana es complejo, y su conocimiento ha sido objeto de 
numerosos trabajos y corrientes de pensamiento. Precisamente por eso, 
relacionarlo con el sistema cientifico es algo que permite una riqueza de 
planteamientos que hacen de su estudio un apasionante enfoque con innu- 
merables posibilidades y con vertientes de enorme interes y trascendencia 
en el campo del estudio multidisciplinario. 

El an'alisis del proceso de la comunicacion en el dominio de la ciencia 
representa para la seccion de sociologia de la ciencia del Instituto de In- 
vestigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
un proyecto de naturaleza expandente en el cual se pretenden cubrir los 
diferentes niveles y 'ambitos de la comunicacion cientifica, profundizando 
lo que en un momento del estudio del tema mas amplio de "la ciencia en 
Mexico", constituyo el principio del analisis: los boletines de investiga- 
ciones en proceso; estos representan el primer intento dentro de la co- 
munidad cientifica mexicana para establecer un sistemna de informaci6n. 
Ellos permitieron conocer cuales eran los proyectos de investigacion que 
estaban en proceso de realizaci6on en cada uno de los grandes sectores de 
la investigacion cientifical y fomentar la comunicacion entre los cienti- 

1 Veanse: Investigaciones mexicanas en proceso (edicion mimeografiada). Investiga- 
ciones en proceso: 1969-70 (5 volu'menes), Instituto de Investigaciones Sociales e 
Intituto Nacional de la Investigacion Cientifica, Mexico, 1970. 
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ficos interesados en un mismo tema. El entusiasmo con que fue secundado 
ese esfuerzo y la aceptacion que tuvo entre los miembros de la comunidad, 
justifica la necesidad de profundizar el estudio de la relacion del hombre 
de ciencia con la sociedad y de los aspectos que toman su participacion, 
no ya en el desarrollo de su actividad misma, sino en la comunicacion 
de lo que ha logrado con esa actividad. En este nuevo enfoque, hacemos 
un planteamiento en el que se parte del nucleo central e inicial de la co- 
municacion en el seno de la comunidad cientifica que se dedica a la in- 
vestigacion en una disciplina particular, y que se realiza a traves de los 
diferentes canales formales e informales. 

En este nucdleo, se presupone que la relacion es entre pares, iguales o 
colegas que se comunican sus intentos, avances, fracasos, teorias, postu- 
lados, resultados parciales o finales y, sus hallazgos o descubrimientos, 
para los cuales buscan estimulo, critica, cooperacion, reconocimiento o 
aplauso de la comunidad cientifica a la cual consideran que pertenecen. En 
ese proceso los practicantes de la ciencia siguen las pautas del sistemna de 
"recompensa cientifica" que ha sido ampliamente estudiado por la escuela 
de Merton. 

A partir de este nuTcleo se establecen circulos cada vez mas amnplios 
en cuanto a las posibilidades de relacion comunicativa. E1 primero de 
ellos es el que se puede establecer entre los productores de ciencia y sus 
colaboradores (a veces sus discipulos, directos o indirectos). En este 
nivel, el cientifico comunica su labor de investigacion con fines de reco- 
nocimiento -desde luego- pero, tambien, de docencia. En este circulo 
la relacion es una mezcla de plena comunicacion y simple trasmision de 
informacion, ya que no siempre se puede hablar de una relacion completa 
emisor-receptor. El productor de la ciencia que comunica sus resultados, 
de cualquier tipo que estos sean, en unos casos puede y en otros no llega 
a obtener respuesta de sus discipulos, colaboradores o colegas, por ello 
puede ser considerado -en alguin mnomento del proceso- como un infor- 
mador de aquello que ha logrado o intenta lograr, ya que no se establece 
el canal de respuesta que conlleva el proceso completo de la comuni- 
cacion. 

Un segundo circulo es aquel en el que la actividad cientifica se difunde 
en el nivel de la relacion entre el cientifico y el puiblico en general, pero 
en el cual el productor es quien elabora su propio documento informativo 
o comunicativo, segiin sea el medio que emplee para difundirlo. En este 
circulo, el hoinbre de ciencia busca establecer la relacion con un puiblico 
mas amplio que el de sus pares o discipulos, en el afan de cumplir con 
uno de los imperativos de la ciencia de dar conocer sus resultados, y hacer 
de ella un conocimiento publico que no quede restringido a la elite inte- 
lectual. Desde luego que esto no siempre ha sido asi, hubo epoca en que 
se considero que el conocimiento debia ser esoterico y reservado, muy en 
especial en las etapas precientificas en las que la posesion del conoci- 
miento cientifico equivalia al dominio economico y politico. Con la ins- 
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titucionalizacion de la actividad cientifica y la aparici6n del papel del 
cientifico en las sociedades industrializadas, hacia fines del siglo XIX y 
principios del xx, el caracter esoterico de la ciencia empezo a disminuir 
y a medida que el hombre de ciencia ha adquirido conciencia de su pape4 
en la sociedad, el imperativo de comunicar el desarrollo de sus labores 
ha ido en aumento. En la actualidad, sin embargo, subsisten las dos pos- 
turas: la que propugna por conservar a la actividad cientifica dentro de un 
esoterismo que la mantenga libre de influencias sociales y circunscrita al 
dominio de los conocedores, y, la que sostiene que el lego y la sociedad 
en su conjunto tienen el derecho de estar informados de los avances y 
resultados de todas las actividades que quedan a cargo de los practican- 
tes de la ciencia. Estrechamente apegado a este iultimo criterio se ubi- 
caria el uiltimo de los circulos, el cual corresponde a la difusion de la 
actividad cientifica a trave's de los medios masivos; en el la participacio6n 
del hombre de ciencia es mucho menos personal que en las anteriores y 
su relacion es la de informador de sus realizaciones, las que son dadas 
a conocer por los encargados de elaborar las noticias e informaciones. En 
este nivel se puede hablar, indudablemente, de un proceso informativo 
con un solo polo -el emisor- y una ausencia de respuesta por parte del 
receptor. Es este circulo el de mayor posibilidad de difusion masiva, ya 
que los medios empleados son aquellos que permiten alcanzar una amplia 
cobertura numerica. Las posibilidades sociales de esta difusion son las 
que permitiran que la sociedad en sus diferentes estratos tenga conoci- 
miento y pueda evaluar lo que se realiza en el mnas interior de los circulos. 

El problema que implica la popularizacion de la ciencia es de indudable 
aspecto politico y entraina el proceso de detnocratizacion en este ambito. 
Pero hasta que punto? Esto se debate y discute en las principales so- 
ciedades productoras de ciencia y tiene que referirse entre otras cosas a: 
1) la preparacion que la sociedad ha recibido para entender, aun, expre- 
sadas en el lenguaje cotidiano y no tecnico, las aportaciones cientificas 
y 2) la posibilidad de exigir una trasmision de conocimientos que le per- 
mitan educarse en aspectos cientificos que ni le deben ser ajenos ni deben 
estar alejados de su interes y curiosidad, ya que son precisamente estos 
avances y estas actividades cientificas las que permiten que la sociedad 
progrese y eleve el nivel de vida de todos sus miembros. 

Por otra parte, la difusion de los logros cientificos expresados en el 
lenguaje cotidiano constituye uno de los objetivos de los centros superio- 
res de educaci6n, en especial de aquellos que se autodenominan universi- 
dades, ya que precisamente este titulo de "universal" no pueden osten- 
tarlo si no cumplen con difundir (entre el mayor nu'mero posible de indi- 
viduos) los conocimientos que su personal ha conquistado. Recordemos 
que la Universidad Nacional Autonoma de Mexico tiene como una de sus 
finalidades expresas junto con la investigacion y la docencia, la difusion 
del conocimiento. Esta finalidad debe cubrir, desde luego los diferentes 
circulos de que hemos hablado; pero especificamente, en su aspecto de 
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universidad y particularmente en el de universidad nacional, debe de 
procurar no solo el fomento de la comunicaci6n entre la elite cientifica 
nacional e internacional, sino la ampliacion de su campo de accion, hasta 
hacer Ilegar al pueblo los resultados de su actividad creadora, no solo en 
el aspecto general de la cultura sino mas precisamente en el de la inves- 
tigacion cientifica. 

Estas afirmaciones presuponen, desde luego: 1) la intencion del pro- 
ductor de difundir sus realizaciones, 2) la del consumidor de exigirlas y 
z) la del difusor para distribuirlas dandoles cabida en sus respectivos 
medios masivos. Seria precisalnente la conjuncion de estos tres intereses 
lo que haria posible una optima difusion de la actividad cientifica en 
el tercer circulo, y la ausencia de cualquiera de esos elementos produciria 
lo inadecuado de la informacion cientifica que difunden, con mucha fre- 
cuencia los medios masivos. 

Un presupuesto o supuesto previo para que haya comunicacion de la 
actividad cientifica es el de que la ciencia se encuentre organizada e ins- 
titucionalizada. En cualquiera de los tres niveles en que la hemos plan- 
teado, es necesario que exista un subsistema o instituci6n social capaz de 
establecer relaciones con otros subsistemas u otras instituciones sociales. 
La comunicacion entre los miembros de diferentes sistemas sociales surge 
como una necesidad en el momento en que la ciencia, al quedar institucio- 
nalizada, establece sus esquemas, sus funciones y sus normas. La institu- 
cionalizacion, en terminos amplios, es el proceso mediante el cual se legi- 
tima una actividad social; cuando adquiere aceptacion general, a trave's 
de aspectos practicos y normativos. Concretamente, para la ciencia se 
puede considerar que esta ha sido institucionalizada cuando la sociedad 
reconoce el papel que desempenan sus cultivadores y les confiere un lugar 
en la estructura ocupacional cuando en ella se ubican las instituciones 
dedicadas expresamnente a la actividad cientifica. La aparicion y surgi- 
miento de cenitros cientificos con personal especializado, asi Como el des- 
arrollo y cultivo de nuevas disciplinas y especialidades les confiere a las 
ciencias su caracter institucional. Si bien este reconocimiento de la socie- 
dad se manifiesta en un apoyo cada vez mayor que permite el crecimiento 
de la ciencia en general y de las disciplinas en, particular,- se trata solo 
de un consenso en relacion a las actividades cientificas; pero no de un 
autentico y cabal conocimiento. Pero, el conocimiento que la sociedad 
tiene de la ciencia y su interes por ella es sumamente bajo, no solo en las 
sociedades con un incipiente nivel de desarrollo cientifico, sino tambien 
en aquellas que han alcanzado el nivel de la "gran ciencia" (big science, 
como la denomina Price). Aqui vuelve a surgir el problema de la difu- 
sion y la comnunicacion de la actividad cientifica, pues esta, a pesar de la 
institucionalizacion cientlfica no parece producirse autom'aticamente. Sin 
embargo, la produccion de la ciencia en el marco de su desarrollo institu- 
cional lleva en si el establecimiento de los esquemas o normas que faci- 
litar'an la comunicacion y la informacion cientificas. Unla vez que el 
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hornbre de ciencia adquiere un papel reconocido por una institucion y 
es aceptado por la sociedad en que se desenvuelve, acepta tanto las normas 
de su grupo ocupacional, como aquellos esquemas de la ciencia a la que 
se dedica, que tienen validez universal por haber emnanado del consenso 
de quienes la cultivan en diferentes sociedades. Es precisamente en el 
sistema de normas de la ciencia en el cual se puede localizar uno de los 
fundamentos del proceso de la comunicacion en la ciencia desde ei punto 
de vista sociol6gico. 

Al referirnos a los tres circulos o niveles en los que se produce el pro- 
ceso comunicativo e informativo en la ciencia los hemos delimitado en su 
ambito de relaciones y en su posible cobertura; pero, no hemos inten- 
tado encontrar la justificaci6n teorica que explique la necesidad del sistema 
cientifico para dar a conocer los resultados de sus trabajos y las 'razones 
que hacen que uno de los requerimientos fundamnentales de la ciencia sea 
el disponer de un sistemna de comunicacim r4pido, seguro y preciso. 
Hemos considerado que en cualquiera de los tres niveles las bases que fun- 
damentan esas necesidades y razones son las mismas y se pueden localizar 
precisamente en el ststema normativo de la ciencia. La ciencia ha estable- 
cido un conjunto de normas que han sido aceptadas a traves de su historia 
misma y a las cuales quedan sujetos, en mayor o menor grado, quienes 
se encuentran- intimanmente ligados a la actividad cientifica. Esas normias 
de car'acter ideal y cuya obediencia total es casi imposible de lograr en la 
actual organizacion social y cientifica, planean lo que algun escritor en 
el campo de la sociologia de la ciencia ha llamado "el decalogo de la 
ciencia", precisamente por postular normas cuyo cumplimiento requeriria 
una conducta intachable desde el punto de vista de los valores. 

Sin dejar de reconocer que las normas de la ciencia establecidas para 
aquellas organizaciones cientificas modernas que funcionan en los sistemas 
capitalistas con un alto desarrollo cientifico, no constituyen una regla de 
aceptacion general a cualquier otra comunidad cientifica, sl aceptamos que 
sus postulados conllevan una posible explicaci6n de lo que impulsa al 
cientifico a difundir el conocimiento. Sin aceptar la concepcion mierto- 
niana del sistema cientifico como un sistema totalmente aut6nomo, regido 
por sus propias estructuras normativas en el que no in-tervienen los factores 
sociales y econ6micos que enmarcan su funcionamiento como sistema, si 
tonmamos de Merton y algunos de sus seguidores su formulaci6n de las 
normas que imperan en la ciencia, ya que no consideramos a estas como 
dlementos unicos capaces de influir en el comportamiento de quienes prac- 
tican la ciencia. 

Las normas que Merton y sus discipulos han denominado comunalismo, 
desinteris y escepticsmo organizado tienen estrecha relacion con el pro- 
ceso de la comunicacion, informacion y difusion. El comportamiento im- 
plicito en ellas explica el que los hombres de ciencia sientan y oornpartan 
el imperativo de dar a conocer a sus colegas y al publico en general sus 
esfucerzos y resultados. El comunalismo, en su aspecto positivo, presupone 



1368 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 

que la ciencia no puede ser considerada como una pertenencia exclusiva de 
qluien la cultiva, sino que sus hallazgos deben ser conocidos por el piublico 
y pertenecer al dominio general. El desinteres esta en estrecha relacion 
con el comunalismo y, al parecer se trata de una norma que surgio como 
tn agregado a la primera cuya estrecha relacion presupone el que los pro- 
ductores de ciencia lievan a cabo su labor con un absoluto altruismo y 
entrega de sus conocimientos a sus colegas y a la sociedad misma. Es 
este un planteamiento hipotetico, en la realidad no puede darse integra- 
mente, ya que precisanente las influencias extrinsecas en la actividad cien- 
tifica obligan a los productores de ciencia a modificar las normas para 
sobrevivir en la sociedad y poder progresar dentro de su esfera de per- 
tenencia. Si bien el cientifico tiene entre sus normas la de investigar y 
exponer sus resultados con el deseo de que de ellos se beneficie la sociedad 
misma, su desinteres y aceptacion del comunalismo estan limitados por 
su necesidad de reconocimiento y de recompensa social a sus logros. La 
organizacion social de la ciencia, en las sociedades occidentales, ha esta- 
blecido, desde la aparicion del papel del cientifico, la necesidad de fijar 
las prioridades en los descubrimientos y aportaciones. Para establecer 
la prioridad se requiere de un documento comprobatorio y, es por ello 
por lo que los hombres de ciencia y el sistemna cientifico han establecido 
los vehiculos indispensables que les permitan dar a conocer avances en 
sus respectivas disciplinas. Sklair dice al respecto "Los cientificos, 
Si bien 

saben que no deben considerar sus inventos o descubrimientos como 
una propiedad personal y que deben hacer todo lo humanamente posible 
por informar a sus colegas acerca de su trabajo, el agobiante valor que 
el conocimiiento original representa para la comunidad cienltifica ase- 
gura que cada cientifico luchar' con dientes y ufias en defensa de su 
prioridad a traves de la publicacion adecuada'. 2 

Pero por que esta lucha, que en algunas ocasiones ha Ilegado a ser 
verdaderamente despiadada? Segu'n Merton, el sistema social de la ciencia 
tiene y debe reconocer a cada uno de sus miembros el credito que le co- 
rresponde, tanto para sustentar su propia naturaleza y asegurar su con- 
tinuidad, como para proporcionar al cientifico una seguridad y una jus- 
tificacion de su papel social. 

Al reconocer la prioridad, se reasegura al autor su propia capacidad y 
se le situ'ia en su grupo de referencia, se le otorga prestigio y se le hace 
acreedor a la recompensa que el sistema y las sociedades han establecido. 
El mismo autor -uno de los pocos y el primero que ha estudiado estos 
problemas- considera que si el sistema social no mantiene estas normas 
de reconocimiento, el cientifico puede perder su inter's en el desempeio 
de su papel y disminuir su participacion en el proceso productivo hasta 

2 Leslie Sklair: Organized Knowledge, Paladin, 1973, p. 116. 
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hacer que la ciencia como una institucion social, Ilegue al colapso. Ex- 
puesta esta postura en forma tan general y simplista parece no merecer 
mayor comentario; en el fondo, la preocupacion de Merton y su escuela 
iadica en el hecho de que el sistema social de la ciencia tiene la necesidad 
imperiosa de buscar que sus miembros se vean recompensados y estimu- 
lados, ya que no pueden producir atenidos solo a las normas de valor de 
que se ha hablado, sino que estas, en la sociedad occidental, deben tener 
su contrapartida en elementos materiales. 

Precisamente la clave de lo anterior parece ubicarse en el sistema de 
recompensa que la ciencia ha instituido y que es, en realidad, el motor 
que mueve al cientifico a participar en el proceso de la comunicacion. 

Escuetamente se puede hablar de tres tipos de recompensas: la hono- 
rifica, la ocupacional y la de reputaci6n. El logro de cada una de ellas 
estA en estrecha relaci6n con la productividad que el cientifico desarrolla 
y en el establecimiento de un elevado prestigio en base a sus descubri- 
mientos y aportaciones. Cada uno de ellos retribuye ampliamente a 
quien la recibe y convierte, sin duda alguna, en fuente de bienestar eco- 
nomico, asi como en la Ilave que abrira la puerta de acceso al estrato mas 
alto en la ciencia: la ultra elite. 

Los grados honorificos -pertenencia a asociaciones y academias, pre- 
mios nacionales o internacionales- traen como consecuencia directa, por 
lo general, un mejoramiento economico, y en forma indirecta, un acre- 
centamiento en las oportunidades cientificas mismas; facilidad para in- 
vestigar, para publicar y para ocupar puestos cientificos importantes. En 
lo que concierne al tema de este escrito (la comunicacion) podemos decir 
que tiene mayores oportunidades de comunicar sus resultados el cienti- 
fico renombrado o el que colabora con alguien que ha escalado el mas 
alto estrato dentro de la comunidad cientifica que el hombre de ciencia 
que se inicia en la disciplina. Antes de exponer lo relacionado con este 
hecho, diremos que las recompensas ocupacional y de prestigio estin en 
estrecha relacion con la primera ya que al parecer una de ellas Ileva en 
si la obtencion de las otras dos, en especial cuando se obtiene un recono- 
cimiento honorifico de alto valor nacional o internacional, se ha logrado 
ya previamente el prestigio y, por lo general, se desenvuelve el cientifico 
en un nivel de ocupacion tambien perteneciente a los grupos directivos. 
En algunos casos, el ocupar esta posicion, puede ser posterior al logro 
honorifico; pero indistintamente, o se abren canales m"as propicios al 
aumento del prestigio cientifico a partir del hecho de haber adquirido una 
recompensa honorifica, o a partir del momento en que se ocupa un nivel 
directivo. 

Las facilidades para entablar la coniunicacion y difundir los conoci- 
mientos y los logros cientificos son mucho mayores para el hombre de 
ciencia famoso que para el que auin no es conocido. Retomando los tra- 
bajos de Merton, ha sido el quien ha estudiado y formulado sociol6gica- 
mente este hecho, que se observa en los diferentes ambientes cientificos 
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a lo largo del desarrollo historico de las disciplinas. A partir de estudios 
emplricos llego el autor a la consideracion de que en el complejo proceso 
de ubicacion de los cr6ditos a la obra cientifica se maneja un principio 
al que dio el nombre de "efecto Mateo" y al respecto afirma: "Como se 
recordara, el evangelio seg'n San Mateo dice: 'porque a cada quien le 
sera dado y tendra abundancia, pero a quien no tiene le sera quitado aun 
lo que posee'. Traducido a un lenguaje mas Ilano, el "efecto Mateo" 
consiste en que se acumula el reconocimiento a los trabajos de los den- 
tificos renombrados y se escatima a los de cientificos que aum no han 
logrado un lugar de honor". 3 Los hombres de ciencia eminentes (aque- 
llos que han recibido premios valiosos y reconocidos, como los Nobel) 
est6n conscientes de este hecho; lo perciben tanto en el aspecto social 
como en el individual y manifiestan su preocupacion en lo que se refiere 
a su papel como beneficiarios de este efecto; pero, tambien, como pro- 
ductores indirectos de un sistema poco equitativo de recompensa para 
las carreras cientificas de sus colegas. 

En el sistema de comunicacion de la ciencia el "efecto Mateo" tiene 
su repercusion inmediata y afecta a todo el sistema, ya que puede condu- 
cir con gran facilidad a un abierto predominio en favor de la publicaci6n 
de aquellos trabajos que provienen de cientificos ya renombrados, en 
desventaja con quienes desean iniciar su labor cientifica y tienen impe- 
riosa necesidad de comunicar sus hallazgos. En este terreno el efecto es 
disfuncional para el individuo aunque sea funcional para el sistema. Este, 
sin embargo, tiene que sufrir los resultados de esta desigualdad, al acep- 
tar en su funcionamiento interno un principio de falta de equidad. Con 
frecuencia el solo nombre de un productor de ciencia renombrado, ya sea 
por haber recibido un premio o por haber publicado una obra de acep- 
tacion general en su area, de "alto nivel" como se ha dado en Ilamarlas 
recientemente, hace que un nuevo trabajo que se somete al arbitraje para 
su publicacion resulte aceptado por el prestigio que va unido al autor, 
mas que por el contenido de la nueva aportacion. Otro de los casos en 
que prevalece el "efecto Mateo" es en el de la coautoria inultiple, en la 
que intervienen autores de diferente rango; generalmente en estos tra- 
bajos, el nombre del autor prestigiado es el que se impone y el que recibe 
el credito; los nombres menos conocidos o son olvidados o no son men- 
cionados, y en caso de que se les otorgue cradito, este estara siempre su- 
jeto a la referencia con el autor conocido. 

Por lo que se refiere a la recompensa en cuanto a posiciones directivas 
u ocupacional, tambien aqui puede aplicarse el mismo principio: los di- 
rectivos son precisamente quienes tienen las mayores y mejores posibi- 
lidades de comunicacion, tanto al nivel de la comunicaci6n formal como 
de la informal, en detrimento de sus subordinados, quienes deben esperar 

S Robert K. Merton: "The Matthew effect in Science" en The Sociology of Science, 
The University Chicago Press, 1973, pp. 445446. 
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las oportunidades que ellos logren o bien que los directivos deseen pro- 
porcionarles. Por lo general, las invitaciones a reuniones cientificas y 
las oportunidades de intercambio cientifico son planteadas y dirigidas a 
los niveles directivos. Los miembros de este estrato tienen las oportuni- 
dades de realizar viajes y asistir a los acontecimientos de mayor signifi- 
caci6n cientifica ocupando un sitio entre los miembros de la ultra elite, 
con una serie de prerrogativas materiales que les facilitan su moviliza- 
cion y les permiten un mejor aprovechamiento de las oportunidades de 
co=unicacion e informacion. Sus contactos informales les dan acceso a 
la informacion cientifica con una anticipaci6n que no es la del consumo 
general y este hecho facilita su actividad productora; las relaciones con 
sus pares pueden influir en una mayor accesibilidad a los mejores y mas 
prestigiados canales de publicacion, y con ello, cierran el circulo de re- 
compensas y reconocimientos. 

La comprobacion del "efecto Mateo" ha lievado a Merton a postular la 
hip6tesis de que una contribucion cientifica tendr'a mayor aceptacion en 
la comunidad cientifica cuando sea presentada por un cientifico de alto 
rango que cuando sea introducida por uno que auin no ha logrado ese 
prestigio. Queremos, en el trabajo que realizamos en Mexico sobre el 
tema de la comunicacion en la ciencia, someter a prueba esa hip6tesis de 
la escuela de Merton a traves de una serie de trabajos. El esquema de la 
investigacion que se plantea contemplara, entre sus finalidades, la de 
establecer si el sistema de recompensa y reconocimientos en los cuales se 
pueda apreciar la aparicion del "efecto Mateo", se da en nuestro contexto 
y hasta que nivel llega la disfuncionalidad. Por otra parte, pretendemos 
-tambien- con base en la produccion de los cientificos de Mexico, poder 
establecer hasta que grado el "efecto Mateo" influye en, las posibilidades de 
publicar, ya que, al parecer, existe una estrecha relacion entre el incremen- 
to en la produccion y el aumento en la frecuencia e intensidad del propio 
"efecto". Los cientificos con una alta produccion acaparan la atencion de 
otros cientificos y su reconocimiento, pues estos, en su buisqueda de infor- 
maci6n, recurren -en primer termino- a quienes publican incestantemente. 
No hay duda acerca de que la sociedad, por lo general, se abre al paso de 
los ya notables, pero tambien hay que reconocer que el cientifico domina 
su "oficio" cada vez mas con la practica continua de su actividad hasta 
llegar al control de la misma que le permite -con poco margen de error- 
producir trabajos de reconocido prestigio. Por otro lado, hay que apuntar 
aqui tambien, el aspecto sicosocial que prevalece en los editores de los 
trabajos cientificos, o en los jueces que deteminan sobre su inclusion en 
determinado tipo de revista. Este tipo de personas, por lo general, no 
pueden revisar a fondo todas las aportaciones y el recibir trabajos de 
autores conocidos avala el contenido del escrito, su inclusion en sus orga- 
nos de difusion queda practicamente asegurado con una menor probabi- 
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lidad de error que la aceptacion del trabajo de un cientifico poco conocido, 
cuya publicaci6n requiere un analisis m'as cuidadoso de su contenido. 

El sistema de citas y referencias es el que lieva al tercer tipo de reco- 
nocimiento; el del prestigio por lo que se refiere a la atencion de los 
colegas y del grupo de referencia al que pertenece tal o cual cientifico. 
Inmersa en esta categoria de recompensa, encontramos una de las tres 
normas de que se habl6 en parrafos aniteriores: el escepticismo organi- 
zado. Esta norma funciona en el momento en que el hombre de ciencia 
vomete a la critica el fruto de sus trabajos a traves de la publicacion de 
estos. Aqui se inicia el proceso de la critica formal que lleva en si el 
escepticismo ante toda aportacion; ese escepticismo redunda en un exa- 
men sistematico de lo que se presenta, a fin de preservar el desarrollo de 
la ciencia y frenar -si fuera el caso- proyectos que pudieran estar erro- 
leamente planteados. Esto no significa limitar las posibilidades de in- 
vestigaciones que no se cifnan a los canones establecidos y que por hete- 
rodoxas pudieran ser rechazadas, frenando con ello la posible fructifica- 
cion de un nuevo campo a una metodologia revolucionaria. El escepti- 
cismo y la critica deben pues respetar la libertad de inviestigar; pero 
deben, al mismo tiempo ser la norma que contribuya a mantener la posi- 
bilidad de interaccion entre los cientificos a traves del escrutinio critico, 
basado en una etica cientifica que, aun discrepantes de los danones esta- 
blecidos, constituyan posibles nuevos enfoques en la ciencia de que se 
trate. 

Tanto la norma del escepticismo como las consecuencias del "efecto 
Mateo" llevadas a sus extremos, pueden transgredir facilmente otro de 
los principios de la ciencia: su universalismo y tambien pueden desviar 
su avance. En realidad se sabe poco (y lo que se sabe se queda en el 
nivel anecd6tico) respecto de graves transgresiones o mal uso de estas 
normas y del propio "efecto". Sin embargo, existen y se dan en la activi- 
dad cientifica en un nivel no de postura extrema pero si de practica 
aceptada, particularmente en lo que atafne al "efecto Mateo". Esta prac- 
tica se manifiesta no solo en los aspectos de la comunicacion cientifica, 
sino tambien en aquellos de la distribucion de proyectos de primordial 
interes social y cientifico precisamente a los hombres de ciencia que han 
sido honrados con puestos y premios de relevancia internacional o na- 
cional. 

Aqui se introduce, adet'as del aspecto social, el sicologico, en la 
explicacion del funcionamiento de este "efecto Mateo". Merton llama la 
atencion sobre la necesidad de estudiar los aspectos personales que con- 
tribuyen a que se produzca este fenomeno, especialmente en el campo de 
la comunicaci6n cientifica. Al parecer quienes llegan a los mas altos 
estratos dentro del grupo de cultivadores de la ciencia Ilevan en si una 
serie de caracteristicas personales que les configuran un excepcional sen- 
tido de autoseguridad, de posibilidad de autocritica y de enjuiciamiento, 
de arrogancia y audacia que les autoriza a enfrentar su labor de investi- 
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gacion con grandes posibilidades de exito, pero con suficiente capacidad 
para absorber los fracasos y los largos periodos de gestacion, sin verse 
mayormente afectados en su estructura sicologica. Simultaneamente, des- 
arrollan una gran habilidad para discriminar entre lo que vale la pena 
publicar y lo que no, tanto en relacion a su propia produccion como a la 
de sus colegas; es por esto que una vez que se deciden a publicar reciben 
una aceptacion general y sus trabajos son considerados como mnaterial 
de consulta, de informacion y comunicacion cientifica de lectura indis- 
pensable. Cada nueva publicacion suya es esperada con avidez, ya que 
su posicion sobresaliente y la calidad de sus escritos han fundamentado 
un prestigio que sera respetado y avalado por la comunidad cientifica 
a la que pertenecen. Por otra parte, sus dotes sicologicas especiales, en 
concordancia con sti situacio6i social de pertenencia a una ultra elite, 
facilitan el que los cientificos sujetos a la influencia del "efecto Mateo" 
sean quienes se aventuren a enmprender los grandes proyectos de dudosa 
realizacion, que en las manos de cientificos menos experimentados fraca- 
sarian. 

Estas consideraciones acerca de algunas posibles explicaciones del 
"efecto Mateo" han sido confirmadas en contextos cientificos especiales, 
en particular en el que se localizan los cientificos mas renombrados inter- 
iacionalmente: los premios Nobel. Partimos de esta hip6tesis para tratar 
(e precisar si el fenomeno descrito se produce tambien en nuestro am- 
biente de produccion cientifica. 

Carecemos de elementos cuantitativos y cualitativos para ello, por lo 
cual es necesario recabar la informacion adecuada. Los materiales rela- 
tivos a la producion cientifica de los hombres de ciencia mexicanos ser- 
vira para buscar si el "efecto Mateo" se da en este contexto, pero al mis- 
mo tiempo nos dara' suficiente informacion para conocer, en un primer 
acercamiento, los procesos de la comunicacion entre cientificos, nu'cleo 
del problema, asi como las irradiaciones del mismo hacia los circulos de 
mayor ambito de cobertura y las modalidades que en cada uno de ellos 
presenta la labor de comunicacion e informacion a partir de la produc- 
ci6n del cientifico. Es probable que los datos cuantitativos no sean los mas 
indicados para establecer Ia influencia de las normas cientificas en el 
area de estudio; sin embargo, si pueden contribuir indirectamente a con- 
firmar su observancia o falta de observancia entre los cientificos de Me& 
xico: el hecho de publicar y dar a conocer sus resultados, asi como de 
buscar los mejores y mas adecuados canales para esta difusion de sus 
logros es, en si, una aceptacion del principio de comunalismo y escep- 
ticismo. 

El sistema mismo de la publicacion y el uso de los canales de comuni- 
cacion formales e informales, podrian darnos los indicadores que nos Ileven 
a estableccer los patrones imperantes en el ambito de la comunicacion 
cientifica mexicana. Pero, no solo pretendemos esto, sino por extension 
se tratara de buscar una explicacion a los casos de quienes sistematica o 
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esporadicamente se abstienen de publicar o retrasan la entrega de sus 
resultados consecutivamente. j Que indicaria esto? j Falta de comuna- 
lismo? Excesivo temnor a la cr'tica? Existencia en la sociedad de un 
canibalismo cientifico regido por partidarismos politicos y/o religiosos y 
no por pautas de conducta cientifica? Al parecer, por la experiencia 
propia como investigadora unida a la observacion de lo que acontece en el 
campo de otras instituciones de investigacion, en Mexico el canibalismo 
es una explicacion bastante realista de muchos casos de notables cienti- 
ficos obligados a un silencio producido por una feroz obstruccion por 
parte de grupos con ideologia contraria a la suya. Estas situaciones pa- 
recen prevalecer muy especialmente en el ambito de las ciencias de lo hu- 
mano en las cuales las controversias ideologicas son mucho mas sensibles 
que entre las disciplinas de la naturaleza. Esto no quiere decir que los 
productores de ciencia localizados en las 'areas de las ciencias exactas y 
naturales no ejerzan tambien el canibalismo, el cual en muchas ocasio- 
nes ha sido la causa de la destruccion intelectual de aquellos sobre quie- 
nes recae toda la fuerza del aislamiento provocado por los enemigos poli- 
ticos o religiosos, quienes en una falta total de observancia de las pautas 
de conducta cientifica, obstruyen y destruyen todo producto cientifico 
que no se encuentre circunscrito a los canones que su ideologia o sus di- 
rectrices politicas les dicten. 

Como ha sido expuesto en los parrafos previos, el trabajo de investi- 
gaci6n central esta ubicado en el anSlisis de los dos primeros circulos, 
aquellos que se ocupan primordialmente de las aportaciones de los pro- 
ductores de ciencia destinadas al consumo tanto de la comunidad cienti- 
fica o de la sociedad a traves de la difusion que el propio autor hace de 
sus trabajos. Sin embargo, tenemos tambien la intenci6n de abarcar -aun 
en etapa tentativa y piloto- el estudio del que hemos llamado tercer 
"circulo" y que abarca la difusion a traves de los canales Tnasivos, que 
sera el nivel que permitir'a conocer el contacto social del hombre de 
ciencia con la sociedad en sus diferentes estratos. 

2. CANALES DE COMUNICACION EN EL DOMINIO DE LA CIENCIA 

Hasta aqui hemos pretendido presentar lo que, en el marco mas amplio 
de la sociologia de la ciencia se considera como el proceso de la comuni- 
cacion en materia cientifica, sus ambitos y sus fenomenos mas caracte- 
risticos. 

En esta segunda parte consideramos conveniente una exposicion deta- 
llada de las formas diversas de comunicacion que prevalecen en la comu- 
nidad cientifica que ha sido m'as estudiada: la que se localiza en los pai- 
ses altamente desarrollados y que suponemos puede existir tambien en 
Mexico con las variantes propias de los paises en los cuales el desarrollo 
cientifico auin no ha alcanzado los niveles que corresponden a lo que se 
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conoce como la "gran ciencia". El proceso de comunicacion en la ciencia 
puede ser examinado desde dos 'angulos: 

a) el de la adquisici6n de la informacion durante las etapas de reali- 
zacion de los trabajos cientificos, tanto a traves de los canales informales 
como de los formales. Esta cara del problema corresponde a un camnpo 
de estudio en el cual, si bien se trata de un proceso comunicativo, este 
queda limitado al circulo de las interrelaciones que se producen en el nivel 
de los miembros de la comunidad cientifica, y por tal motivo, se limita 
en sus posibilidades de relacion con sectores m6as amplios de la sociedad. 

b) La produccion o generacion de informacion tanto durante el pro- 
ceso de la investigacion como al termino de la misma (utilizando tambien 
canales de comunicacion formales e informales). 

Se trata en realidad de dos momentos correlativos del proceso, sepa- 
rados entre si para un mismo investigador, unidos por sus dos caras 
cpuestas para cada par de cientificos; asi la informacion que genera un 
cientifico sirve al mismo tiempo como fuente de informacion a otro cien- 
tifico que se interesa por el mnismo tema o trabaja en un 'area similar. 

Para los fines del trabajo que estamos realizando en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de Me- 
xico, interesa, en particular, el momento de produccion de la informacion 
y de la comunicacion, en la que el cientifico introduce en la red de in- 
formacion los resultados ya sea finales o ya provisionales de su actividad 
cientifica, empleando para ello los diversos canales de tipo escrito que para 
el efecto ha instituido el sistema cientifico al que pertenece. Como nues- 
tro proyecto se inserta en el marco mas amplio del estudio del cientifico 
en Mexico en su relacion con su ubicacion en la sociedad, sera esta la 
vertiente a la que daremos preferencia. Es precisamente el proceso de la 
cornunicacion, en sus diferentes 'ambitos de influencia social, el que le 
interesa a quien estudia la vinculaci6n del productor de ciencia con la 
sociedad receptora de esta actividad. 

Los autores que han estudiado 4 la comunicacion en el desarrollo de la 
actividad cientifica consideran que se puede hablar de dos canales princi- 
pales: 1) los formales o escritos y 2) los de carfacter informal o verba- 
les. Esto no significa, sin embargo, que se de una equivalencia entre lo 
formal y lo escrito o entre lo informal y lo verbal, ya que desde el punto 
de vista lingiistico un estudio de registro no aceptanra estas equivalencias. 
No hay duda que los autores que han acufnado estos terminos son de 
extraccion sociologica, pero con pocos conocimientos linguiisticos. Hecha 
esta aclaracion lingiuistica, queda claro at lector que al hablar de los cana- 
les formales o informales nos referiremos en terminos generales a lo 
escrito o lo verbal, pero sin descartar la posibilidad de que puedan exis- 

4 Veanse: A. J. Meadows: Communication in Science, Butterworths, London, 1974 
y H. Menzel: "Scientific Communication" en American Psychologist, 21 (1966). 
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tir comunicaciones escritas con un caracter poco formal o, por lo contra- 
rio expresiones verbales de profundo carfacter fornal. 

Cada uno de los canales ha sido motivo de estudios especiales y am- 
plios, tanto a nivel general como al especifico de diferentes ramas de la 
ciencia. Es necesario aclarar que los canales funcionan tanto durante el 
proceso de adquisicion de informacion -durante el cual el cientifico fi- 
gura como receptor- como en el momento en que se dan a conocer los 
resultados de un trabajo y su autor o autores asumen el papel de emiso- 
res de la comunicacion cientifica en cualquiera de los tres niveles de que 
hemos hablado en la primera parte de este trabajo. Los canales de co- 
municacion, las redes que estos forman al entrelazarse y los medios por 
los cuales se trasmiten, no solo existen en el ambito local, sino que tam- 
bien cubren toda una nacion y, muy particularmente, en los paises en 
desarrollo, adquieren caracter internacional, pues sin ellos las redes senian 
incompletas o no se cerrarian los circuitos. Los cientificos en este tipo de 
paises se comunican si con sus colegas nacionales; pero al parecer les es 
mas urgente y necesaria la relacion con sus colegas de otros paises. Uno 
de los objetivos de este trabajo consiste en determinar para cada disci- 
plina, para cada grupo de disciplinas afines y para todas las disciplinas 
cientificas, si predomina la comunicacion internacional sobre la interna. 
En otras palabras, nos interesa determinar si en Mexico existe o no un 
sistema social de la comunicacion cientifica que corresponda a un tipico 
modelo "dependiente" en el cual se recibe la influencia de las metropolis 
cientificas y se busca su reconocimiento, sin que en la contrapartida estas 
reciban influencias y se interesen por el reconocimiento de sus dependien- 
tes. Pero, al mnismo tiempo, la comunicacion al interior del pals o hacia 
los paises de la region latinoamericana hay que estudiarla para determinar 
si la una corresponde al modelo de colonialismo interno y la otra ha des-- 
arrollado o no las caracteristicas deseables para un modelo de autonomia 
regional. 

La necesidad de la comunicacion interna e internacional se satisface 
mediante el uso de los dos sistemas de redes: la formal y la informal. 
Cada uno de ellos ofrece una serie de posibilidades distintas de las cuales 
hablaremos mas adelante. En terminos generales el estudio de los cana- 
les formales e infortnales puede permitir establecer los indicadores que 
permitir!an medir la presencia de esa mezcla de modelos comunicativos 
que hace m6as interesante el estudio de este sector de la sociologia de la 
ciencia en cada una de las disciplinas y en el conjunto de ellas ubicadas 
por areas. Se ha considerado generalmente que la difusion y la toma de 
informacion se hace gracias a los canales que difunden las comunicacio- 
nes escritas y verbales. Estos dos tipos de canales (formales e informa- 
les), seg(un Garvey y Griffith 5 pueden diferenciarse mediante las siguien- 
tes categorias dicotomicas: 

5 En: Meadows, op. cit., p. 93. 
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Canales formales Canales informales 

Auditorio puiblico y grande Auditorio privado y pequeino 

Informacion permanentemente actl- Informacion que tipicamente ni es 
mulable y recuperable acumulable ni recuperable 

Informacion relativamente atrasada lnformacion al dia 

El receptor selecciona la informacion El emisor determina la direccion 
del flujo de la informacion 

Redundancia moderada de la infor- En ocasiones gran redundancia en 
macion la informaci6n 

Escasa retroalimentacion para el Puede liegar a proporcionar al emi- 
emisor sor gran cantidad de informacion 

retroalimentada. 

Especificamente, los canales formales han sido considerados aquellos que 
permiten el flujo de la comunicacion a traves del material escrito (con ex- 
cepcion de la correspondencia que cae dentro de lo que se llama los canales 
Informales), este tipo de materiales puede asumir diferentes modalidades; 
de estas, las mas usuales, en la ciencia, son: el articulo, el libro, el in- 
forme, el sobretiro y la publicacion previa o provisional. De estos tipos 
de publicacion, unos predominan sobre los otros, y estos sobre aquellos 
segun el tipo de disciplina; asi parece ser un hecho comprobado que en 
las ciencias exactas y naturales se exponen los resultados finales de las 
investigaciones a traves de los articulos de las diferentes revistas cien- 
tificas, en tanto que en las ciencias sociales y en las humanidades tales 
resultados se publican sobre todo en forma de libros. Esto parece deberse, 
fundamentalmente, 1) a que las ciencias exactas y naturales por sus 
propios esquemas conceptuales requieren de un tipo de comunicaci6n muy 
dinamico y conciso, a traves del cual los autores puedan estar en estrecha 
comunicacion y puedan asi constatar y evaluar sus propios avances en 
el campo cientifico; 2) a que el lenguaje propio de esas ciencias, per- 
mite la elaboracion de textos cifrados y por ello mas breves en los cuales 
el lenguaje natural no cifrado no solo interviene escasamente sino que 
en ocasiones no se usa. 

Las ciencias de lo humano, precisamente por su objeto de estudio, si 
bien pueden emplear y en realidad usan en forma creciente varios sis- 
temas simb6licos, por lo general, no se pueden satisfacer con ellos y nece- 
sitan complementarlos con otras formas de presentacion textual extensa. 
Esto hace que, en veces, se les acuse indiscriminadamente de retoricismo 
abusivo, lo cual no siempre es exacto -aunque en ocasiones si se pre- 
sentan casos de ellos- si bien este riesgo acecha a los productores que 
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se mueven en este grupo de disciplinas mas que a los de las otras ciencias, 
no todos caen en ese vicio. 

Sabemos, por las investigaciones realizadas en otras comunidades 
cientificas, que los libros no suelen ser un medio de comunicacion formal 
muy abundante en las disciplinas exactas y naturales, que cuando apa- 
recen, generalmente estain dirigidos a cubrir las necesidades de tipo do- 
cente o bien a reunir en unos o varios tomos los escritos que aisladamente 
haya producido un notable cientifico a lo largo de su vida academica. 
Por lo contrario, en las ciencias de lo humano, si bien los autores publi- 
can con cierta frecuencia sus resultados en forma de articulos (y cada 
vez con mayor frecuencia se dan a conocer los resultados iniciales a 
traves de articulos en busca de la critica previa a la version final), la 
produccion cientifica se encauza muy sustancialmente hacia la publica- 
ci6n en forma de libro. A traves de la investigacion que se lleva a cabo 
en Mexico, deseamos poder constatar si en nuestra comunidad cientifica 
se presenta el mismo fenomeno observado y comprobado en otros grupos 
de productores de ciencia pertenecientes a sociedades con un desarrollo 
cientifico mas alto que el nuestro. Por lo pronto, partiendo de lo ya estu- 
diado, precisaremos algunos conceptos acerca del tipo de publicacion 
mayormente utilizado en las ciencias exactas y naturales: 

El arttculo cientifico con sus modalidades de presentacion, ya sea como 
ponencia, contribucion a seminario, publicacion provisional o sobretiro, 
parece ser el medio de publicacion mayormente utilizado por los hombres 
de ciencia del campo de las disciplinas exactas y naturales. La publica- 
cion del trabajo cientifico, a traves de revistas de reconocido prestigio, 
tiene la ventaja de asegurar una mayor y mas rapida difusi6n entre un 
l)ublico especializado que es el que interesa al emisor. La urgencia de 
dar a conocer los avances de una investigacion esta en estrecha relacion 
con la necesidad de fijar las prioridades en los descubrimientos cientificos 
y otorgar los creditos y el reconocimiento social al autor inicial de un 
nuevo enfoque en la ciencia o a quien ha logrado fijar un avance sus- 
tancial en el desarrollo de cierto campo cientifico. La carrera por la 
prioridad la gana no quien primero logra un avance, sino quien lo da 
a conocer primero, de aqui que la prioridad y el avance de la ciencia estan 
en estrecha relacion con el proceso de la comunicacion formal. El sistema 
social en el cual se lleva a cabo Ia tarea de la investigacion cientifica ha 
propiciado, indiscutiblemente, la competencia y la retribucion social: 
los avances cientificos no se producen solamente como un tributo a la 
humanidad y al beneficio colectivo, sus autores son recompensados indivi- 
dualmente a traves del reconocimiento acadenmico de sus colegas y del 
implicito o explicito beneficio material. Los cientificos en realidad poseen 
y desarrollan un sentimiento de propiedad sobre sus descubrimientos y 
sus aportaciones; dificil y excepcionalmente los veran como algo perte- 
neciente a la comunidad o la humanidad; sus resultados les son propios 
como un libro a su autor o una patente a su inventor. El cientifico -dice 
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A. J. Meadows "afiade a su curriculum su lista de publicaciones como el 
cazador de cabezas aniade craneos a su cinturon". 6 

Para las promociones dentro de su institucion las publicaciones son 
desde luego uno de los renglones que cuentan con mayor peso en el 
curriculum de sus miembros ya que una de las finalidades de toda insti- 
tucion dedicada a la investigacion radica en producir resultados, divul- 
garlos entre la comunidad cientlfica y hacerlos extensivos a la sociedad 
para su provecho cultural y material. De aqui que el sistema de comu- 
nicacion del conocimiento cientifico sea de primordial importancia para 
quienes tienen algo que decir, quienes ademas buscan un mnedio que les 
asegure una difusion rapida y ordenada del nuevo conocimiento, en tal 
forma que se sientan respaldados y seguros de que no seran aventajados 
en su prioridad. Desde el inicio de las revistas cientificas, el articulo o 
reporte escrito cumplio estos requisitos y aseguro al hombre de ciencia 
su necesidad de reconocimiento academico y de establecimiento de prio- 
ridades, no solo presentes sino tambien futuras; los impresos pueden ser 
conservados y consultados cuantas veces se desee y cualquier tipo de duda 
acerca del desarrollo de una idea nueva, de un descubrimiento o invento 
o de un giro en determinada disciplina, puede ser facilmente determinado 
a traves de los informes, reportes y articulos producidos por los cientifi- 
cos y consignados en las revistas especializadas. 

Desde el punto de vista sociologico surge un plantearniento de interes 
general relacionado con esta necesidad de prelacion cientifica y de ur- 
gencia publicitaria que, volvemos a insistir, se presenta primordialmente 
entre los cientificos de las ciencias exactas y naturales y se da en menor 
escala, entre sus colegas de las ciencias de lo humano -aunque ya hay 
claros indicios de una agudizacion del problema tambien entre este 
grupo-. A lo que deseamos liamar la atencion es hacia el problema que 
puede significar para el joven investigador la aparicion del llamado sin- 
drome de "publicar o perecer" que puede ocasionar en sus victimas un 
(la-no irreparable al empujarlos a lo que un distinguido colega ha llamado 
"la carrera de caballos en la investigacion": Investigar, terminar, publi- 
car sin tiempo para meditar, discutir, enmendar y mejorar cada fase de 
la investigacion, en una desenfrenada carrera por a-nadir puntos al curri- 
culum, justificar su actuacion institucional y lograr ascensos en la escala 
academica y economica, sin realmente contribuir al avance cientifico de 
su especialidad. La trampa que este sistema de recompensas encierra 
puede conducir a quienes caen en ella, no solo a la frustracion personal, 
sino a lo que es a'un m'as grave: la simulaci6n y el deterioro cientificos. 
Si contemplamos el otro lado del problemna es necesario sefialar tambien 
que un cientifico debe tener el suficiente sentido de responsabilidad social 
como para producir y terminar su trabajo sin que sea necesaria una vi- 
gilancia institucional que supone la posibilidad de una incompetencia para 

6 Meadows; op. cit., p. 55. 
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la investigacion o una conducta deshonesta en el desempefno de su activi- 
dad cientifica. Sociologicamente la presion hacia la publicacion puede 
desencadenar problemas no simples de resolver -algunos ya apuntados 
renglones arriba- otros mas en estrecha relacion con el tema que nos 
ocupa como podrian ser los siguientes: i como afecta al proceso de pu- 
Llicacion de revistas la urgencia de publicar rapida y frecuentemente por 
parte de los hombres de ciencia? o bien i debe y puede el cientifico recu- 
rrir a los niedios masivos de comunicacion para dar a conocer -en una 
primera instancia- sus result-ados cientificos? o deberan crearse o in- 
tensificarse las revistas de divulgacion cientifica que permiten traducir 
las aportaciones cieintificas o un lenguaje comprensible? otro mas: e el sis- 
tema cientifico prevaleciente deber'a procurar un cambio en su sistema de 
recompensas que disminuya la imperiosa urgencia publicitaria? Algunas 
de ellas ya han sido tratadas en este trabajo, otras mnas son parte de los 
temas que pretendemos cubrir a traves de la investigacion en curso en el 
grupo "Alfa" de Culturologia del Instituto de Investigaciones Sociales. 

La comunicacion formal cientifica entre los nmiembros de la comunidad 
-primer circulo- se realiza, como ya se ha apuntado, fundamentalmen- 
te a traves de la publicacion de articulos en revistas especializadas. Sin 
embargo, la relativa lentitud o la no tan rapida aparicion de este canal 
ha dado lugar, en los tultimos a-nos, a un nuevo tipo de comunicaci6n: la 
publicacion previa o provisional, la cual, desde luego no sustituye al ar- 
ticulo cientifico, pero si permite, particularmente en ciertas disciplinas un 
proceso mas rapido de comunicacion, necesario para el avance de la ma- 
teria. La publicacion previa, si bien de distribucion limitada, ya que por 
lo general es un producto mimeografiado y de circulacion entre los n(ucleos 
de cientificos que desarrollan un tema especifico, ha permitido a sus usua- 
rios intensificar la comunicacion necesaria en cierta etapa del trabajo 
cientifico en la cual las criticas y comentarios son indispensables para con- 
tinuar o modificar el proceso del conocimiento cientifico. En cierta forma 
es un canal previo al articulo ya que con frecuencia este trabajo provi- 
sional se transforma en articulo y, ademnas, guarda similitud con el reporte 
o informe. Meadows sefnala que el informe se diferencia del "provisional" 
en que el primero tiene una circulacion mas restringida, generalmente se 
distribuye y utiliza en el seno de las instituciones mismas para discusion 
interna o bien como resultado de un trabajo cuyos objetivos iniciales 
estaban limitados al uso interno de la institucion en que se elaborail. 
Tanto el "provisional" como el informe constituyen elementos menos 
elaborados que el articulo y pretenden abreviar el tiempo entre la pro- 
duccion por el emisor y el consumo por parte del receptor; el primero 
pretende, ademas, completar el canal comunicativo, al proporcionar al 
emisor respuestas valorativas y rapidas por parte de sus receptores. Su 
eficacia ha sido especialmente evaluada en algunos de los ramos cieniti- 
ficos de rapido desarrollo, en los cuales el lento proceso de la publicacio'n 
de los articulos puede dar lugar a serios problemas de prelacion y de 
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retraso en los avances de la disciplina. Sabemos que en este tipo de caiim- 
pos cientificos trabajan, por lo general, pequeflos nuicleos de hombres de 
ciencia, los cuales pueden estar ubicados en paises bien apartados entre 
si, para quienes la comunicacion rapida es de vital importancia en la 
continuacion de sus trabajos; es claro que este tipo de canal ha venido 
- resolver satisfactoriamente el proceso de comunicaci6ni. 

Finalmente debemos dedicar, dentro de este apartado de comunica- 
ci6n formal, algunos parrafos al libro cientifico, precisamente lo hemos 
dejado para el final, ya que, dentro del marco de la comunicacion (lel 
conocimiento cientifico ocupa este tipo de publicacion un papel diferente 
segun se refiera a trabajos de las ciencias de la naturaleza y las exactas 
o bien de las que se ocupan fundamentalmente de lo humano. Las nece- 
sidades de registro de prioridad cientifica, de avance rapido de ciertas dis- 
ciplinas y de la existencia de esquemas conceptuales ma's rigurosos para 
las ciencias exactas y naturales, han inclinado la comunicacion formal a 
traves de los documentos cortos, sinteticos, simb6licos qcue se reproducei 
eln revistas especializadas. Los libros empezaron a perder predominio eni 
estas ciencias durante el siglo presente, seg(un diferentes estudios citados 
por Meadows, el promedio de citas de libros en los trabajos de investi- 
gacion en las ciencias exactas es del 10%. "La proporcion de citas de 
libros es mias alta en las ciencias biologicas acercandose casi al 20% del 
total, en las matemiticas sobrepasa ligeramente este 20%". 7 Frente a 
estas cifras las que corresponden a las citas de libros en los trabajos sobre 
ciencias sociales o humanidades son mucho muy superiores -de acuerdo 
a estudios especiales-, 8 ya que representan, por lo general, ma's de la 
mitad de las referencias utilizadas por los autores de estos trabajos. Si 
bien estas cifras corresponden a trabajos realizados en sociedades con alto 
desarrollo cientifico, los resultados preliminares de nuestra investigacion 
en Mexico, indican una situacion muy semejante. Estas coincidencias re- 
quieren la biisqueda de una explicacion mias profunda que las enunciadas 
con anterioridad, si bien ello constituye un tema sugerente, no deseamos 
profundizar auin, ya que nuestros resultados definitivos podrian divergir; 
preferimos enunciar aqui solamente una idea general sobre esta dife- 
rencia caracteristica entre los dos grandes grupos de ciencias. De acuerdo 
con el propio Meadows, la distincion basica puede encontrarse en la rela- 
tiva debilidad de los esquemas con,ceptuales de las ciencias sociales frente 
a las exactas y naturales "lo que puede llevar a una conicentracion en 
aquellos problemas relativos a la metodologia los cuales para su trata- 
miento requieren, por lo general, una publicacion mucho mfas extensa, 
que se traduce en forma de libro". 9 Podriamos aniadir que la tradicio'n 
en las ciencias de lo humano ha fijado el requisito de analizar y profun- 

Meadows, op. cit., p. 89. 
8 Broadus, R. N.-Amierlcan Sociological Review. No. 17, 1959. 
9 Meadow+ s, op. cit., ). 89. 
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dizar en los problemas en estudio, describirlos detalladamente y exponer- 
los en trabajos monograficos que permitan conocer el tema de interes. 
El lenguaje que empleamos los estudiosos de las ciencias sociales y las 
humanidades, -si bien se ha transformado durante las (ultimas decadas- 
aun continua adoptando una retorica grandilocuente que permite que 
los trabajos de estos cientificos se extiendan y ameriten publicacio6n en 
forma de libro. Muy en especial los trabajos en las ciencias sociales cuyo 
tema principal no procede de la investigacion empirica son los que recu- 
rren al empleo de publicaciones de mayor extension. Los trabajos de 
sociologia empirica, de psicologia clinica o de economnetria, por citar solo 
algunas ramas en las cuales la metodologia prevaleciente se acerca mas a 
la de las llamadas ciencias puras sin duda alguna son mucho mas breves 
y sus resultados pueden quedar expuestos en forma de articulos. Quienes 
hemos elaborado material estadistico sabemos bien que la exposicion de 
resultados que requirieron semanas de intenso trabajo matemaico pue- 
den quedar expresados en pocos renglones o bien en una sola frase gra- 
matical, de aqui que ese tipo de investigaciones, por lo general, se tra- 
duzcan en, publicaciones breves. 

No hay duda de que el cientifico determina el tipo de publicacion que 
requiere cada proyecto que realiza y cada fase del mismo; sin embargo, 
hay datos que permiten determinar la preferencia de ciertas disciplinas 
p-or las comunicaciones de tal o cual tipo. Como ya hemos indicado, los 
cientificos que se dedican a las ciencias exactas hacen mayor uso de los 
documentos breves; los tecnA5logos y los cientificos del area de la inves- 
tigacion aplicada, por lo general, producen mayor' nu'mero de patentes y 
de informes que sus colegas que se ocupan de investigaciones biasicas; 
los jovenes cientificos quienes se localizan predominantemente en los tra- 
bajos del primer tipo y las personas de mayor edad producen publicacio- 
nes sobre temas teoricos. Al parecer, aun dentro de una misma disciplina 
hay ramas en las cuales se localiza una mucho mas alta comunicacion en 
iorma de articulos cientificos, publicaciones preliminares y articulos de 
,divulgacion que en otras, asi el caso de la fisica experimental frente a la 
fisica te6rica o de la geografia social frente a la geografia fisica, por citar 
algunas de las cuales ya se conocen resultados empiricos. Si bien las dife- 
rencias son numerosas y este trabajo -del cual solamente estamos pre- 
sentando su primera parte- pretende estudiar e interpretar precisamente 
las caracteristicas diferenciales de los canales de comunicacion, un hecho 
parece ser ya bastante claro: la investigacion valiosa y significativa, por 
lo general, se da a conocer inicialmente en forma de articulo o documento 
breve el cual sale a la luz en la revista cientifica especializada. Este tipo 
de publicacion ha adquirido decada por decada mayor importancia como 
vehiculo eficaz y rapido de comunicacion entre el nu'cleo de cientificos 
que desan estar enterados y enterar de los avances de sus respectivas dis- 
ciplinas. 

Dentro del tema de la comunilcacio6n formnal hemnos hecho referencia 
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hasta aqui a la que se da en el n(ucleo de la comunidad cientifica, o sea 
en el primer nivel en que hemos dividido nuestra investigacion. Consi- 
deramos tambien necesario precisar algunos conceptos acerca de lo que 
acontece en el segundo nivel, aquel en el cual el hombre de ciencia comU- 
nica a un puiblico no especializado los resultados de sus trabajos, co- 
municacion que el especialista mismo elabora y destina a difundir su 
conocimiento en la bu'squeda de un acercamiento con la sociedad a la 
que pertenece y la cual -en u'ltima instancia- es la que hace posible 
que el cientifico pueda realizar sus trabajos de investigacion. Este nivel 
esta en estrecha relacion con la docencia, sin embargo, la elaboracion de 
libros y material did'actico no constituye parte de este trabajo, el cual 
esta ubicado exclusivamente en la tematica de la investigacion cientifica. 

Dentro de este campo si interesa cubrir el canal que constituyen las 
rezistas de divulgacion cientifica, que se corresponden, en el primer nivel, 
con las revistas cientificas o especializadas a las que hemos dedicado un 
amplio analisis a trave's del articulo cientifico. Las principales diferen- 
cias entre ellas pueden resumirse en dos puntos principales: los lectores 
o receptores a los que estan dirigidas y que constituyen el grupo de 
referencia y el lenguaje que utilizan como instrumento de comunicacion. 
En tanto que las revistas especializadas o cientificas se consumen en un 
reducido grupo de personas interesadas en una misma disciplina ya sea 
que sean especialistas en ella o estudiantes, pero en cualquier caso con 
conocimientos sobre la materia que les permitan comprender el lenguaje 
que utilizan los articulistas, el cual por su especializacion no esta al alcance 
del lego y en algunas disciplinas puede llegar a constituir un metalenguaje 
cientifico con todo un sistema semi6tico diferente. 

Es precisamente la revista cientifica la que representa, en toda su ampli- 
tud, el empleo del texto cientifico el cual, segun la disciplina a que se refiera 
puede incluir mayor nuimero de terminos que de palabras del lenguaje 
cotidiano y puede, inclusive, como ya mencionamos, pasar del uso de ter- 
mmos al empleo de un sistema semiotico completamente diferente del sis- 
tema semiotico idiomatico. Casos ejemplos de esto lo son los textos de 
revistas de matemitica, de quimica o de fisica, los cuales representan 
para el lego el uso de un lenguaje casi esoterico y por lo tanto, limitado 
al consumo de los iniciados. 

Es preciso referirnos aqui a lo que se entiende por "termino" desde el 
punto de vista lingiistico ya que sera uno de los criterios que harin m"s 
flacil, en nuestro trabajo de investigacion, distinguir entre los textos cien- 
tificos y los de divulgacion y consecuentemente entre las revistas especia- 
lizadas y aquellas que tienen como objetivo la difusion. Recurrimos a un 
texto de Uribe Villegas que dice: "para resolver el problema, el linguiista 
comienza por separar a la terminologia del vocabulario general (coti- 
diano), valiendose del criterio basico de la definibilidad, gracias a la 
cual se trata de lograr que quienes usan ordinariamente los terminos 
puedan establecer siempre una correspondencia semantica biunivoca entre 
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la denotacion mas compacta -del objeto y su definicion nmas desarrollada 
o extendida (especialmente, cuando los terminos alcanzan la categoria 
de tales a partir de formas lingijisticas que originalmente pertenecianl al 
lenguaje cotidiano). En este sentido, la terminologia es un subsistema 
dentro del vocabulario general. Las palabras y las combinaciones de pa- 
labras, al coordinarse estrictamente con objetos y conceptos de un deter- 
minado campo, llegan a constituir un conjunto que, traspuesto a un sis- 
tema semi6tico distinto, se convierte en el metalenguaje de la ciencia 
(cuyos elementos son las unidades terminologicas). Existen, asi, termi- 
nos que lo son en sentido plenario, en cuanto estain indisolublemente 
ligados a su definicion (como ocurre con la palabra poliedro) pero, no 
todos los que emplea el cientifico corresponden a esa categoria. Efecti- 
vamente, en un texto cientifico existen tres categorias de palabras: 1I) 
la de las palabras del lenguaje cotidiano; 24) la de las palabras del regis- 
tro cientifico y 3a) la de los terrminos propiamente dichos". 10 

Entre estas tres diferentes categorias de palabras siempre se dan ele- 
mentos de transicion y al parecer es algo comprobado que a medida que 
avance la ciencia esos elementos tienden a desaparecer y en igual forma 
el metalenguaje cientifico tiende a reducir el niumero y la importancia de 
las palabras con registro cientifico y cotidiano sustituyendolas por los 
`termninos" en primera instancia y por todo un sistema semi6tico diferente 
en el extremo. Si bien la aparicion de un metalenguaje cientifico en tal 
o cual disciplina parece asegurarle rigor y precision, la aleja cada vez 
mas de la posibilidad comunicativa, le resta difusion. "En efecto, dice 
Uribe Villegas, la ciencia se vuelve cada vez m'as -por este camino (del 
metalenguaje)- una disciplina esoterica, que corre el peligro de llegar 
a ser asequible s6lo a los iniciados, con todos los riesgos sociopoliticos 
que esto representa"." 

Si bien esto ya es observable en la lectura de los textos de las revistas 
dedicadas a las ciencias exactas (quimica, fisica, matematicas) en nuestro 
pais, parece ser que aun en ellas se aplica otra de las indicaciones locali- 
zadas en el libro editado por las lingiiistas rusas quienes afirman: "por 
perfectos que sean los sistemas de los nombres quimicos y de sus formu- 
las, o el de los signos mnatem'aticos, ningtun cientifico puede expresar ade- 
cuadamente sus pensamientos sin recurrir a las unidades idiomaticas (o 
del lenguaje "natural" humano) y a las reglas de la combinacion". 12 

Como ya habiamos indicado en p'aginas anteriores, el problemna del 
lenguaje que se emplea en los textos cientificos, se plantea en terminos 
bien diferentes segtun se analicen trabajos en revistas dedicadas a las 
ciencias exactas o a las ciencias de lo htxmano. En el segundo caso resulta 

10 Resenia bibliografica de: Olga Akhmanova and Galina Agaijova: "Terminology 
Theory and Method". Moscow State University, MGU, 1974. En Revista Mexicana 
de Sociologia. Vol. XXXVIII, Num. 1, Enero-Marzo, 1976. 

11 Ibidem, p. 1096. 
12 Ibidem, p. 1096. 
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mas complicado distinguir entre los textos cientificos y aquellos de difu- 
sion, ya que en las ciencias de lo humano impera una mezcla de eempleo 
de palabras -del lenguaje cotidiano con palabras del registro cientifico, 
sin poder localizarse, salvo excepciones muy particulares, el uso de un 
nietalenguaje con sistema semiotico propio como es comu'n en los textos 
de las revistas cientificas de las ciencias exactas. 

En este sentido el poder diferenciar, a base del lenguaje y el estilo 
cmpleados, las revistas cientificas de aquellas de divulgacion, resulta un 
aspecto relativamente simple para las que se publican en el campo de las 
ciencias exactas, la tecnologia y las ciencias naturales y mas complicado 
Para las que se refieren a los problemas y asuntos sociales y humanos. 
Las diferencias que se dan en estos dos grandes grupos de disciplinas 
-para cuya determinacion se haria neesario un cuidadosoestudio lin- 
gi-istico de textos de cada disciplina al estilo del resefado por Uribe 
Villegas- nos Ileva a considerar que el criterio inicial que pueda facilitar 
la distincion entre los dos tipos de revistas y los dos grupos de ciencias 
debe estar basado en un enfoque de adecuacion o inadecuacion del len- 
guaje empleado al publico buscado. El empleo del criterio mas lingiilstico 
que considera como coordenadas principalmente al grupo de referencias y 
al estilo (tnas que simplemente al vocabulario con terninologia predo- 
minante) requeriria para poder servirse de el dos textos tipicos o pie- 
dras de toque: uno para naturales otro para humanas y el porcentaje de 
terminos y no terminos de cada tipo; si no, con este criterio la mayoria 
de los textos autenticamente cientificos de lo humano serian clasificados 
como de "divulgacion". Sin descartar totalmente este enfoque,. por el 
nomento y en beneficio de un inventario inicial, se buscara clasificar a 
una publicacion por su valor facial: por lo que dice ser: si se presenta 
como divulgadora se le maneja conio tal; si academica, como esto otro. 
Posteriormente se determina, a base de un examen de su lenguaie (voca- 
bulario, sintaxis, estructura de frase, estructura de texto y hasta tipo- 
grafia) si el lenguaje es divulgatorio o academico y, por tanto, si es con- 
gruente o incongruente con su proposito manifiesto o su grupo de refe- 
rencias. Para ello se propone la siguiente matriz cuadrada: 

GRUPO DE RPE'ERRTN CIA 

Anzplio. "de Estrecho. 
divulgacion" "UniversitarwI" 

bieiguaje 
Instrumento (livulgatorio 1.1 1.2 

de Lenguaje 
Comunicacion academi..i.co 2.1 22 
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En dicha matriz la casilla 1.2 corresponde a aquella en! la cual el piublico 
lector se irrita al ser tratado como inculto, en la casilla 2.1 el puiblico no 
comprende lo dicho por el autor; en cambio en 1.1 y en 2.2 se presenta 
t'na situacion de adecuacion entre organo de publicacion y grupo de refe- 
rencia cerrandose el circulo del lenguaje como instrumento de comiunica- 
cion con el puiblico lector. 

Ademias de los dos ejes que constituyen la matriz, debe ser considerado 
un factor nias de relativizacion en el proceso: de distincion entre la revista 
cientifica y la de divulgacion, el cual se refiere al "grado de- cultura general 
de la poblacion". Aqui, independientemente de la disciplina que se ana- 
lice, deber'a considerarse con sumo cuidado el hecho de que una publica- 
cion de cultura general o de difusion en una sociedad con un alto grado 
de avance cientifico, auin con su predominio no terminologico, tendria 
un nivel muy proximo del academico en una sociedad con un nivel inter- 
medio o bien seria considerada como totalmente academico en aquel pais 
cuyo desarrollo cientifico se encontrara en su etapa de inicio. Pero, sin 
irse a los extremos de diferentes sociedades, auin en un tnismo pais, las 
regiones centralizadoras de cultura superior, por lo general producen 
organos academicos que pueden no ser comprendidos en las zonas del 
pals en lag cuales la vida academica tiene unos cuantos a-nos de inicio, 
en dichos lugares, las revista de difusion pueden ser consideradas como 
cientificas. Debido a este factor es que nuestro trabajo de investigacion 
-i ha iniciado en el centro hegem6nico del saber cientifico en Mexico: 
su zona capitalina, el Distrito Federal; posteriormente se cubriran los 
restantes centros productores del saber cientifico y se intentara una com- 
paracion entre todos ellos (no s6lo en lo relativo a la publicacion de revis- 
tas cientificas y de difusion, sino que se pondnran en. contraste los canales 
y medios de comunicacion que utilizan los productores de ciencia, asi 
como sus propias caracteristicas en cuanto al niumero de publicaciones, 
lugar de edicion, idioma utilizado y demas indicadores que permitan ubi- 
carlos en el contexto de la comunicacion). 

No debeemos dejar de nencionar una caracteristica que identifica entre 
Si a lg revista cientifi,a con la de difusion, pero que la distingue de las 
publicaciones masivas: en las revistas de difusion es el propio autor el 
que redacta el texto de su comunicaci6n y no quleda a cargo de reporteros 
o relatores el confeccionar el trabajo como es costumbre entre las publi- 
oaciones de informaci6n (peri6dicos y revistas populares) en las cuales 
se requiere de un "traductor" de entrevistas o de articulos que se encarga 
de vertirlos al lenguaje cotidiano. 

En el ambito de las revistas de divulgacion cientifica nuestro trabajo 
de investigacion ha contemplado su estudio a travis de un inciso especial 
en el cual se analiza, en primer termino, la revista "Naturaleza", priniera 
en crearse en su campo y en nuestro pals; la cual ha conservado su acti- 
vidad de difusion de una airea de la ciencia -la fisica- durante varios 
anos con aportaciones personales de destacados cientificos mexicanos, 
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quienes "conscientes de la importancia de la- difusion de la ciencia, fun- 
daron, en el a-no de 1968, lo que entonces se llamo Fisica, con la cuat 
pretenden establecer comunicacion entre sus colegas y entre investiga- 
dores de otras 'areas. A traves de siete a-nos de existencia de su revista, 
han sentido la necesidad de extender su mensaje al publico que no esta 
vinculado directamente con la investigacion cientifica y que resulta un 
potencial importante para el desarrollo de la ciencia en Mexico. La tra- 
yectoria de "Naturaleza", mediante el contenido de sus articulos, refleja 
la inquietud relativa a la difusion cientifica de sus autores y el deseo de- 
sus lectores de recibirla. La lograda intencion de utilizar lenguaje acce- 
sible, cotidiano con escasa mezcla de "terminos" y la presentacion atrac- 
tiva y bien lograda le ayudan en su mision de comunicaci6n".'13 

El tiltimo de los n-iveles que hemos presentado para su estudio en esta 
investigacion esta referido a la difusi6n de la actividad cientifica a traves- 
de los medios masivos de informacion, en esta parte del estudio sobre la 
comunicacion formal, corresponderia a los periodicos. 

Se trata, sin duda alguna, del medio informativo escrito de mayor pe- 
netracion a todos los niveles culturales de Ia sociedad y por lo mismo el 
que contribuye a informar al lector acerca de los avances diarios de la 
actividad cientifica. 

No es mucho lo que se ha investigado acerca de la difusion de la ciencia 
a traves de este medio, generalmente considerado como difusor fuera dell 
circulo profesional de los cientificos y por lo tanto de grandes posibili- 
dades en el ambito de informaci6n a la sociedad generadora de los recur- 
sos que hacen posible-la investigacion; cientifica. Conocemos solamente 
el trabajo de Davis y Sklair14 quienes estudiaron la cobertura cientifica 
v tecnol6gca de cuatro diarios ingleses durante los afios de 1949, 1959 y 
1969, llegando a la conclusi6n de que el enorme crecimiento de la inves- 
tigacion cientifica despues de la segunda guerra no se ha visto reflejadok 
por un aumento correspondiente en la cobertura de esos peri6dicos ingle- 
ses. Al parecer en nuestro medio, la importancia que los granaes diarios 
de circulacion nacional han brindado a la actividad cientifica puede ser- 
muy similar a lo encontrado por estos autores, pero, ademas, en nuestro 
caso de un pas en proceso de desarrollo cientifico, las noticias periodis- 
ticas estin preponderantemente orientadas hacia la difusio6n de avances 
cientificos extranjeros y en muy baja proporci6n se difunde la actividad 
que se desarrolla en nuestra comunidad cientifica. Los anfiisis del mate- 
rial hemerogrifico en forma dinamica permitiran interesantes conclusio- 
nes, no s6lo en relaci6n a la cobertura, sino tambien por lo que se refiere 
a la inportancia que se da a cada una de las diferentes disciplinas cien- 

is Aurora Tovar R: "Una aproximacdon social a la difusion de la ciencia" (in6dito} 
Mexico, 1976. 

14 Davis, R. and Sklair, L. 1972. Science and technology coverage in four Britissi 
newspapers 1949-1969. London School of Economics 
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tificas, a los eventos relacionados con la ciencia, a la institucionalizacion 
de la investigaci6n cientifica y al papel del cientifico en la sociedad mexi- 
cana, por solo mencionar algunos de los temas que ser6an susceptibles de 
estudio mediante la consulta de los materiales procedentes de los perio- 
dicos de circulacion nacional. 

Este tipo de trabajo, por lo dem'as sumamente laborioso y poco alen- 
tador por- su imprescindible etapa rutinaria de lectura, recorte y analisis 
diario, contribuye eficazmente al conocimiento del proceso de la difusion 
cientifica en su nivel meas estrechamente ligado al gran p(iblko y en el 
cual el hombre de ciencia solamente contribuye con sus declaraciones y en 
muy pocas ocasiones es el autor de la informacion que se publica. 

Por lo general el reportero actu'a como traductor, ya sea de trabajos 
previamente publicados en los canales especializados o bien de las inves- 
tigaciones en proceso de realizacion. En ciertas ramas de la ciencia en 
donde los avances se presentan muy rapidamente y en las que el retraso 
en darlos a conocer puede significar la perdida del reconocimiento cien- 
tifico, se ha dado el caso de. que los autores recurran a los peri6dicos 
para anunciar ese avance importante a sus colegas en una necesidad de 
establecer prioridad cientifica y no en un autentico deseo de difusion en 
beneficio de su sociedad. Se trata de casos aislados y esporadicos en los 
cuales el acceso a este tipo de medios de informacion esta limitado a un 
reducido nu'mero de miembros de la elite cientifica, quienes con el afan 
de asegurar la prioridad cientifica y con ello la recompensa academica y 
en muchos casos tambien la economica, pasan por alto, tanto el uso de los 
canales formales de comunicacion, como la finalidad principal de los 
periodicos: la difusion masiva de su material. Ha sido por estas razones 
que -tanto la comunidad cientifica como los editores de las revistas espe- 
cializadas han criticado este tipo de empleo de la prensa. Al respecto 
tin editorial de la prestigiada "Physical Review Letters" dice: "Los des- 
cubrimientos cientificos no constituyen el objeto propio de los mate- 
riales periodisticos, y todos los medios de comunicacion masiva deberian 
tener el mismo tipo de oportunidades. en el acceso simultaneo a la infor- 
macion. En el futuro tendremos que rechazar aquellos articulos cuyo 
contenido basico haya sido publicado previamente en algu'in periodico". '5 
Si bien este uso de la prensa es criticable, tambien es criticable el que el 
hombre de ciencia no recurra a, ni exija de los medios informativos una 
mayor y mejor colaboracion con el fin de educar primero e informar 
despues al gran puiblico acerca de sus actividades y sus logros academicos 
cuyo uiltimo fin deberia ser el contribuir al desarrollo y avance de la 
sociedad. Por otro lado, en tanto la estructura de los tnedios masivos 
responda a la de un pais dependiente y el sistema politico no pueda o 
desee ejercer control de las agencias noticiosas que permita un autentico 
xpoyo a la nacionalizacion cultural y frene la influencia extranjerizante, 

15 En: A. J. Meadows, op. cit., p. 63. 
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los diarios y dem'as medios informativos continuar'an favoreciendo todo 
aquello que proceda de fuera de nuestra comunidad cientifica y dara 
franca preferencia a los aspectos negativos de esa comunidad minimizando 
sus avances y logros. Es digno de recordar como, durante la crisis estu- 
dJiantil de 1968, durante la triste epoca de la posesion de la Rectoria de 
la Universidad Nacional de Mexico por una pareja de enfermos mentales 
-titeres de oscuras fuerzas politicas- y, durante los mas recientes su- 
(esos de las huelgas de personal administrativo y academico, la prensa 
nacional dedico diariamente encabezados de ocho columnas a este tipo de 
sucesos, otnitiendo en sus textos que, aun en las epocas de clausura 
definitiva de los recintos universitarios, hubo grupos de investigadores 
(ue no interrumpieron sus trabajos, para lo cual, o bien buscaron refugio 
en instituciones amigas cuando la indole de sus experimentos requeria 
conitar con materiales y equipo especial, o continuaron sus estudios y la 
docencia en sus propios hogares. 

Como ya se anticipo en la segunda parte de este trabajo, interesa pri- 
mordialmente a sus fines el describir y analizar el flujo de la comunica- 
cion escrita a traves de los canales formales; sin embargo, tal anarlisis 
rio seria completo sin una breve mencion de los apartados que integran 
los canales informales. Por ello dedicaremos algunos parrafos a esta red 
de comunicacion, la cual representa para el cientifico un tipo de relacion 
-en ciertos momentos- mucho mnas elastica que la relacion escrita, ya 
que le permite funcionar en un autentico canal abierto: emisor, receptor; 
imisor en el cual el circuito de la comunicacibn se completa al establecerse 
la relacion de alocucion respuesta entre los interlocutores. 

Recordemos que la primera forma de comunicaci6n cientifica se pro- 
(lujo a traves de las cartas personales, las cuales suplieron, en la etapa 
inicial del desarrollo cientifico, cualquier otro tipo de comunicacion. Si 
bien este canal autn persiste, hoy en dia ha perdido importancia cono via 
de informacion cientifica y ha dejado su lugar a las reuniones y discu- 
s:ones. Lo anterior no significa que los hombres de ciencia hayan des- 
cartado esta via, su utilizacion simplemente se ha limitado y queda ubi- 
cada principalmente durante la fase de iniciacion de la informacion o 
(le la relacion personal, la cual contribuira al logro de las subsecuentes 
ctapas: envio de trabajos v recepcion de la informacion escrita. Los 
cstudios que se han realizado parecen indicar que la correspondencia, 
tanto a nivel nacional como internacional, la cubren particularmente los 
cientificos de mayor experiencia, en tanto que los colaboradores jovenes 
cque se inician en el proceso de la investigacion tienen poco acceso a este 
canal. El liombre de ciencia que ha publicado algu'n trabajo importante 
en revista de circulacion amplia, recibe, en el transcurso de un lapso de- 
terminado, cartas de colegas interesados en el tema, quienes generalmente 
desean obtener o bien una copia del trabajo, o bien mayor informacion al 
respecto. La porrespondencia queda iniciada y el contacto personal esta- 
blecido, sti incremento o decreniento esta en ftincion de la informacion 
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que los interlocutores puedan y deseen trasmitir a traves de este canal, 
el cual en ocasiones puede ser mucho m'as rapido y efectivo que los ca- 
nales impresos o formales. 

Si bien actualmene la correspondencia privada constituye una parte 
relativamente pequenia de la red de comunicacion informal, las reuniones 
y las discusiones han venido a completar y a ocupar el lugar principal 
en esta red. No hay duda de que la facilidad creciente para el traslado 
mnasivo y rapido desempeio6 y continu'a haciendolo tun papel importante 
en el proceso del contacto interpersonal, el cual, junto con la publicacion 
de articulos en revistas cientificas, constituyen las dos vias mas impor- 
tantes en la adquisicion y trasmision de la informacion cientifica. Cada 
una de ellas tiene ventajas y desventajas frente a la otra y deben ser 
consideradas mas que como opuestas, como dos fuentes complementarias. 
Hay evidencia de que los cientificos necesitan con mucha frecuencia ha- 
cer uso, tanto de la comunicacion verbal como de la escrita y que se 
puede hablar de una regla general segiun la cual, el cientifico -Como eI 
consumidor comercial- requiere de repetidas exposiciones de la infor- 
macion, tanto por via verbal como por la escrita, antes de que se pro- 
duzca el impacto decisivo en su pensamiento que le induzca a utilizar dicha 
informacion. 

Por otra parte, no todos los productores de ciencia utilizan en igual 
forma los canales informales, a mayor produccion y consecuentemente a 
mayor experiencia en los procesos de investigacion, si bien se emplea mas 
tiempo y se actu'a mas como informante verbal, el provecho de las dis- 
cusiones esta orientado mayormente hacia el interlocutor que hacia el 
mismo cientifico; en tanto que los cientificos jovenes parecen ser quienes 
obtienen mayores beneficios de las discusiones e intercambios de ideas 
por la via oral. Generalmente los colaboradores y los investigadores jo- 
venes, si bien tienen menos acceso a las reuniones de tipo cientifico, 
cuando asisten a ellas obtienen casi dos veces mas ideas a traves de este 
tipo de cornunicacion que a traves de la informacion escrita; en tanto que 
para los cientificos mayores, esta relacion se invierte casi totalmente. 
Desde luego que el beneficio y los resultados que se logren del inter- 
cambio de ideas, depende de una serie de factores personales, pero inter- 
vienen tambien otros elementos como el nu'mero de los participantes y la 
fase en que se encuentre el trabajo de cada investigador. Se ha tratado 
de demostrar que el maximo provecho para el intercambio de ideas me- 
diante la discusion, se produce en un n'umero de seis a ocho individuos 
de un nivel cientifico similar. Para los investigadores de mayor expe- 
riencia este numero tiende a reducirse, generalmente procuran Ilevar a 
cabo este tipo de comunicacion de persona a persona y se fomenta entre 
ellos la visita de investigadores afines en preparacion con quienes pueden 
discutir los diferentes procesos de su trabajo precisamente durante la 
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realizacion de los mismos. Meadows "I sefnala que, en las sociedades cien- 
-tificas de alto desarrollo, las cientificas (mujeres) au'n las de alto nivel 
cientifico, por lo general observan una conducta mas parecida a la de los 
cientificos jovenes que a la de los maduros. Las causas de ello no han sido 
,estudiadas, probablemente pueda esbozarse alguna hip6tesis basada en una 
,cierta discriminacion sextual que limita a la mujer que se dedica a la cien- 
cia, tanto en el aspecto de asistencia a reu-iiones cientificas como en el 
cr&lito que se le otorga en el desarrollo de los trabajos, y en el desempeno 
de puestos directivos dentro de la organizaciou acadeSmica. Sabido es 
Zque la situacion de la mujer en la sociedad occidental, en la cual debe 
,desempefiar y cumplir funciones y papeles mutltiples, frenan indiscutible- 
-mente, su capacidad comno productora de ciencia -y en cualquier otra 
-ama de la actividad productora- y, consecuentemente retrasan su ca- 
rrera de investigadora, situandola en un plano ma's cercano al de los in- 
vestigadores jovenes que al de sus colegas contemporaneos, aunque haya 
logrado ya un nivel academico y profesional alto que la autorice a figurar 
como cientifica "madura". Son contados los casas, tanto en las socieda- 
des altamente desarrolladas como en aquellas en proceso de desenvolvi- 
miento, en los cuales las mujeres hayan logrado escalar los mas altos 
niveles directivos o hayan sido objeto de distinciones academicas impor- 
tantes. Por lo general, se mantienen en un segundo plano, tanto en su 
participacio6n, en discusiones y reuniones, como en el desempeno de puestos 
directivos. Al parecer la posicion en la cual han destacado con mayor 
exito dentro de la vida academica ha sido la docente, en especial en 
aquellos paises en los cuales la docencia academica puede ser llevada a 
cabo mediante horas sucltas de clase y no requiere dedicacion a tiempo 
completo, cuando menos en lo que se refiere a la presencia fisica dentro 
de los locales universitarios. La situacion de la mujer que pretende de- 
dicarse a Ia ciencia, se manifiesta claramente en la respuesta de una 
destacada cientifica europea, quien a la pregunta de '"cuantos hijos tiene 
usted?", respondio enfaticamente: "no tengo hijos, yo me dedique a la 
ciencia". 

Otro de los elementos que influyen en la diversificacion de la cotnuni- 
cacion informal, como sucede en todo el proceso comunicativo de la 
ciencia, lo constituye el tipo de disciplina en la cual se estudie este feno- 
meno. Aquellas areas en continuo y rapido periodo de desenvolvimiento 
atraen un mayor niimero de estudiosos que compiten en el mismo terreno 
y tienen poca posibilidad de intercomunicacion verbal; por lo contrario, 
en las disciplinas o en los ramos cientificos mas restringidos, mas estables 
o de inenor atractivo, se concentra un reducido nu'mero de cientificos, 
quienes por constituir un grupo limitado, tienen mayor probabilidad de 
mantener y acrecentar la comunicacion informal via epistolar o verbal. 

16 Meadows, op. cit., p. 120. - 
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Si bien las discusiones o intercambio de opiniones fructifica principal- 
mente entre un numero reducido de expositores o interlocutores, las reu- 
niones nmasivas tambien contribuyen a la comunicacion informal, al cubrir 
diferente tipo de necesidades de los hombres de ciencia: obtenci6n de in- 
formacion tanto escrita como oral, posibilidad de participacion en discu- 
siones sobre temnas especlficos, adquisicion de aquellos aspectos del pro- 
ceso de la investigacion que generalmente se omiten en los trabajos ya 
publicados, facilidad para establecer nuevos contactos personales y/o 
reforzar los ya existentes, evaluacion de ideas, sugerencias y criticas en 
relacion a los trabajos que el interesado presenta a sus colegas. Estos 
son algunos ejemplos de los beneficios que la asistencia a las reuniones 
de especialistas pueden reportar; sin embargo, estos logros positivos pre- 
valecen fundamentalmente para quienes proceden de los paises con un 
alto nivel cientifico; quienes provienen de sociedades con incipiente c* 
intermedio desarrollo cien.tifico y que, ademas, generalmente se locali- 
zan en zonas lingiiisticas cuyos idiomas no son los aceptados internacio- 
nalmente, deben efectuar un arduo esfuerzo para poder conquistar los 
mismos beneficios que sus colegas cuyo pals e idioma figuran entre los 
de primera magnitud cientifica y se expresan en un idioma de uso inter- 
nacional. Por propia experiencia y por la de investigadores procedentes 
de paises en proceso de desarrollo economico y cientifico, sabemos que 
en las reuniones internacionales, los productores de ciencia que proceden 
de ese tipo de comunidades cientificas, son pocos en nuimero y su parti- 
cipacion, por lo general, es limitada; quienes entre ellos logran figurar y 
ser considerados en el mismo nivel academico, han tenido que realizar 
esfuerzos considerables, tanto academicos como lingiiisticos. Es por esto 
que afio con a-no son mas frecuentes las reuniones regionales, en las 
cuales se dan cita cientificos pertenecientes a paises de desarrollo eco- 
nomico y cientifico similares, y de preferencia con un mismo idioma. En 
cllas, en primer termino se parte de un trasfondo cultural similar que 
permite la discusion -de problemas afines, y, en segundo, pero no de menor 
importancia, se dispone de un instrumento de comunicacion facil de ma- 
nejar y equitativo: el mismo idioma. Los problemas lingiilsticos y con- 
ceptuales que presenta el uso de un idiomna extranjero para la exposicion 
de trabajos cientificos ha sido un tema poco estudiado, pero que presupone, 
indudablemente, un factor negativo y desenventajoso para quienes tienen 
que exponer ante un auditorio que desconoce su idioma, o bien para el 
cientifico que desea intercambiar conceptos y discutir problemas con sus 
colegas, debiendo emplear para ello un idioma que no es el propio. Hay 
(Iue recordar que los estudios sobre el empleo de idiomas extranjeros, 
han probado que, son raros los casos de quienes pueden asegurar, col 
absoluta honestidad, que pueden expresarse con la misma facilidad en su 
idioma materno que en uno extranjero, los casos de bilingiiismo absoluto 
son poco comunes. Frente a este argutnento puede esgrimirse el hecho 
de que en la cienacia el lenguaje puede ser considerado universal, sin 
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embargo esto solo se aplica a las disciplinas que han alcatizado la utili- 
zacion completa de un metalenguaje, y como se ha expuiesto ya con ante- 
rioridad, auin en esos casos, es necesario el emnpleo de tin vocabulario 
auxiliar formado por conceptos cotidianos. 

Para el cientifico medio (aquel que no ocupa puestos directivos ell 
las instituciones academicas y/o tiene un prestigio academico interna- 
cional) la asistencia a reuniones cientificas de su especialidad, constituye 
parte de su labor como hombre de ciencia, y, pese al sacrificio econromicO 
clue puede implicar el trasladarse a regiones remotas, o el esfucrzo liEn- 
gii'stico que le es necesario llevar a cabo para lograr la comunicacion coin 

sus colegas, busca insistentemente asistir a cuanta reunio'n considere im- 
portante para el desarrollo de su proyecto de investigacion, ya que los 
heneficios que logra con ello, le son altamente provechosos. La estructura 
social de la ciencia ha fomentado este tipo de comunicaciones, ya que es 
. traves de ellas, junto con los otros canales informales y formales que 
el cientlfico cubre su necesidad de comunicacion. Coser ha argumentado 
que "todos los diferentes tipos de intelectuales requieren de contactos 
regulares entre ellos, cuyos resultados les permiten desarrollar pautas 
comunes de trabajo y normas afines para establecer este tipo de rela- 
ciones. la mayor parte de los intelectuales no pueden producir en aisla- 
miento, la interaccion con sus iguales les es necesaria para el desarrollo 
de sus ideas". 17 Al referirnos a los intelectuales, utilizamos el terminco 
que corresponde a la acepci6n conceptual de pertenencia a un circulo 
social, en este caso, el cultural integrado por las categorias: cognitiva, 
valorativa y expresiva que representan los distintos objetivos hacia los 
cuales tiende el circulo social de la cultura. 18 

La necesidad de comunicacion, tanto la verbal como la escrita, consti- 
tuye uno de los patrones de interaccion social que identifican a las tres 
categorias culturales. Los diferentes trabajos que se han realizado, tanto 
entre hombres de ciencia como entre artistas y entre quienes cultivan las 
disciplinas de tipo valorativo muestran que en todos esos grupos se 
puede distinguir la existencia de personalidades destacadas alrededor 
de las cuales se agrupan, colegas y discipulos que mantienen entre si 
fuertes lazos que les proporcionan cohesion y solidaridad, cualidades (le 
gran utilidad para continuar en el desarrollo de su area de estudios o de 
trabajo. Tales lazos de union se refuerzan y acrecientan mediante los 
contactos personales, las platicas y discusiones, las reuniones cientifica;s 
y la correspondencia particular. Estas relaciones que pueden llegar a 

17 Coser, L. Men of ideas, New York, Free Press of Glencoe, 1965. Citado )orf 
Dianne Crane: Invisible Colleges, The University of Chicago Press, 1972, p. lUl.. 

18 Segu'n Kadushin, en su discusion de los circulos sociales, expone que se dan ci.a- 
tro clases de intereses comunes que conducen a la constitucion de cuatro clrculo.: 
cultural, utilitario, de poder e influencia, e intearativo. (Vease: Kadushin, C.: 
"On social circles in urban life" en AMerican Sociological Review 31, 1966). 
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formar redes completas de comunicacion entre los miembros de un mismo 
grupo de trabajo y entre diferentes niucleos productores de ciencia en 
un area similar de estudio, conducen a la formacion de los "colegios invi- 
sibles" de los cuales se ha ocupado ampliamente Dianne Crane en su cla- 
sica obra sobre el tena. 19 No es intencion de este trabajo analizar los 
conceptos e ideas que han Ilevado a Crane a la formulacion de su teoria 
sobre los "colegios invisibles", para ello remitimos al lector a la obra 
original. Interesaria a nuestra investigacion -si el material obtenido lo 
permite- intentar la bu'squeda de posibles colegios invisibles en alguna de 
las disciplinas cientificas que se estudian en Mexico, o bien la pertenen- 
cia de algunos miembros de nuestra comunidad cientifica a los "colegios" 
que se integran a nivel internacional y que se sustentan primordialmente 
a traves de la comunicacion epistolar. Sin embargo, como ya se aclar6 
al inicio de esta parte de la exposicion, el tema fundamental del trabajo 
esta constituido por los canales de comnunicacion formal, entre otros mo- 
tivos debido d que la metodologia que emplearemos por ahora -la con- 
sulta directa de fuentes documentales- permite determinar todo tipo de 
participacion formal, pero limita el conocimiento de los canales informnales. 
Esta etapa tendra que ser cubierta a trave's de la entrevista directa con 
los hombres de ciencia, la cual no se llevara a cabo en esta fase inicial de 
la investigacion. 

Para concluir esta exposicion acerca del tema de la comunicacion en 
la ciencia se hace necesario recapitular brevemente. La comunicacion 
cientifica se realiza a partir de un nuicleo o circulo primario constituido 
por quienes producen la ciencia, con un 6ambito de cobertura que abarca 
exclusivamente a colegas, iguales o discipulos. A partir de este nuTcleo se 
expande la difusion de la ciencia a un segundo y mas amplio circulo, el 
que se integra por todas aquellas personas, especialistas o legos, interesa- 
das en los avances y logros cientificos, quienes reciben la informacion a 
traves de publicaciones no especializadas; finalmente, el tercero y u'ltimo 
circulo queda formado por la sociedad en su conjunto, la cual recibe la 
informacion cientifica a traves de los medios masivos de comunicacion, 
quienes a su vez actu'an como puente entre quienes producen la ciencia 
y quienes la consumen. 

Los canales a traves de los cuales se distribuye la informacion a los 
tres niveles o circulos son principalmente de dos tipos: escritos y orales. 
A los primeros se les ha denominado, un tanto arbitrariamente, canales 
formales y a los segundos informales, lo cual no presupone menor o mayor 
rigorismo cientifico en el empleo de unos u otros, simplemente se dife- 
rencian en cuanto a sus objetivos y funciones esenciales. El sistema de 
comunicacion formal, a traves de revistas especializadas, libros y material 
impreso en general, pretende, en primer termino, evaluar el conocimien- 

19 Dianne Crane: Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communi- 
ties; The University of Chicago Press, Chicago, 1972. 
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to para difundirlo despues. La comunicacion informal -mediante la 
correspondencia, las discusiones, las reuniones y los "colegios invisibles"- 
se ocupa primordialmente de dar a conocer los adelantos y logros de la 
informacion nueva, aun antes de que sea evaluada, frecuentemente abarca 
etapas no finales del proceso de invetigaci6n; cientifica. 

La mayoria de las ideas y conceptos expuestos en el texto de este tra- 
bajo, han sido formulados y, en muchos casos, comprobados en las co- 
munidades cientificas altamente desarrolladas, por lo general, pertene- 
cientes a los paises con, un elevado nivel econ6mico. Poco es lo que se ha 
estudiado y analizado en las comunidades pertenecientes a los paises en 
vias de desarrollo cientifico y economico. El presente trabajo pretende, 
en primer lugar, contribuir al conocimiento de la comunidad cientifica 
mexicana, en un intento de ampliar y continuar los trabajos previos sobre 
el mismo tema. Simultaneamente se busca constatar los conceptos ex- 
puestos con las caracteristicas de la comunidad cientifica nmexicana, ini- 
cialmente analizada por disciplinas cientificas particulares, posteriormen- 
te agrupando aquellas que por su naturaleza especifica, o bien por los 
resultados obtenidos, sefialen la posibilidad de un tratamiento conjunto, 
para terminar el estudio con la interpretacion global del sistema de co- 
municacion cientifica en Mexico. Se trata de un analisis expandente, el 
cual requerira la seccion de sociologia de la ciencia en el Instituto de In- 
vestigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

1V 


	3539648_-_V39_1977_04_16_circulos_rodriguez.pdf
	Article Contents
	p. 1363
	p. 1364
	p. 1365
	p. 1366
	p. 1367
	p. 1368
	p. 1369
	p. 1370
	p. 1371
	p. 1372
	p. 1373
	p. 1374
	p. 1375
	p. 1376
	p. 1377
	p. 1378
	p. 1379
	p. 1380
	p. 1381
	p. 1382
	p. 1383
	p. 1384
	p. 1385
	p. 1386
	p. 1387
	p. 1388
	p. 1389
	p. 1390
	p. 1391
	p. 1392
	p. 1393
	p. 1394
	p. 1395

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 39, No. 4 (Oct. - Dec., 1977) pp. 1105-1416
	Volume Information
	Front Matter [pp. 1287-1397]
	Marginalidad, Urbanización y empleo en America Latina
	La marginalidad urbana [pp. 1105-1142]
	Escasez, explotación y pobreza en México: conclusiones
[pp. 1143-1160]
	Apuntes para un análisis de clase de la política urbana del Estado mexicano
[pp. 1161-1191]
	El desarrollo dependiente y la división del trabajo por sexo: Venezuela
[pp. 1193-1226]
	Notas teóricas y metodológicas para el estudio del trabajo industrial a domicilio en México
[pp. 1227-1250]
	Organizaciones sindicales obreras de México: 1948-1970. Enfoque estadístico
[pp. 1251-1286]

	Continuidad y ruptura y vacío teórico ideológico. Dos hipótesis sobre el proceso político chileno 1970-1973
[pp. 1289-1308]
	El determinismo histórico
[pp. 1309-1322]
	La transición del feudalismo al capitalismo: otra mirada al debate Sweezy-Dobb
[pp. 1323-1334]
	Evolución financiera de México: 1920-1932
[pp. 1335-1362]
	Círculos y canales de comunicación en el dominio de la ciencia
[pp. 1363-1395]
	Sección Bibliográfica
	Review: untitled [pp. 1399-1401]
	Review: untitled [pp. 1401-1407]
	Review: untitled [pp. 1407-1416]

	Back Matter






