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Su m m a ry: This pa per co n s i d ers the nece s s i ty for the re exa m i n a tion of the classic mod el

of s pe ci a l i zed co m mu n i c a ti o n , in wh i ch the pri n ci ples of the bi pol a ri ty, h i era rchy,

l i n e a ri ty, and uni-dire cti o n a l i ty pred o m i n a te . Along the lines alre a dy open ed by ot h er

s tu d i e s , we put fo rwa rd some proposals for the co n s tru ction of a new mod el wh i ch pl a ce s

gre a ter emphasis on co n text and the ci rc u l a ri ty of the spe ci a l i zed info rm a ti o n . T h e

pa per analyses some cases of l i tera ry texts ba sed on sci en ce or with sci en tific pu rpo ses as

exa m ples of the intera ction betwe en sci en tific discou rse and sci en tific div u l ga ti o n

Resumen: Este artículo plantea la necesidad de profundizar en la revisión del modelo

cl á s i co de co mu n i c a ción espe ci a l i z a d a , en la que predominan los pri n cipios de bi pol a ri d a d ,

jera rq u í a , l i n e a ridad y unidire cci o n a l i d a d . En la línea abi erta por otros auto re s , se

realizan algunas propuestas encaminadas a co n s truir un mod el o, en que se pre s te mayo r

a ten ción al co n texto y a la ci rc u l a ridad de la info rm a ción espe ci a l i z a d a . El tra ba jo

analiza algunos casos de textos litera rios basados en la ci en cia o con fines ci en t í f i co s ,

como ejem plos de la intera cción en tre disc u rso ci en t í f i co y div u l ga ción ci en t í f i c a .

Pa l a b ras  c l ave : CO M U N I C ACION ESPECIALIZA DA , E CO LOG I A

LINGÜISTICA, DISCURSO DIVULGATIVO, TERMINOLOGIA CIENTIFICA

Introducción

Uno de los aspectos centrales de la terminología y del estudio de las lenguas para fines
e s pec í f i cos (LFE) es el modelo de comu n i c ación espec i a l i z ad a , es dec i r, el marco
teórico explicativo del proceso de transmisión de información entre diversos agentes o
p a rti c i p a n te s . E s te modelo ha de ex p l i c a r, por una parte , los com pon en tes de la
comunicación y las relaciones entre ellos, y, por otra, los tipos de registros y géneros
comunicativos, así como sus conexiones, dentro del marco de las ciencias del lenguaje.
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Una teoría adec u ada de la comu n i c ación espec i a l i z ada es import a n te para la metodo l og í a
de la enseñanza de las lenguas para fines espec í f i co s , p a ra la tradu cción de tex tos de
e s pec i a l i d ad o para la term i n o l og í a . Actu a l m en te , esta última disciplina se halla en un
m om en to de crisis y de ren ovación te ó rica y metodo l ó gi c a , la cual se está ll eva n do a cabo
en el marco de nu evas propuestas sobre la teoría de la comu n i c ación espec i a l i z ad a .

Den tro del campo de la comu n i c ación didáctica o edu c a tiva , t a n to por parte de los
a gen tes implicados en la difusión de con oc i m i en tos espec i a l i z ados como de los
e s tudiosos del tem a , goza de en orme arra i go el uso del con cepto de nivel para
d i s tinguir dos gra n des áreas de comu n i c ación cien t í f i c a , la inve s ti gación y la
divulgación.El concepto de nivel se aplica a los distintos planos o estratos superpuestos
de información científica, cada uno de los cuales representa un grado de complejidad
conceptual y expresiva de la información. Esta visión se recoge, por ejemplo, en López
P i ñ ero, Nava rro Bro tons y Portela (1989) y en Ben s a u de Vi n cent (1997). En este
a rtículo preten demos con tri buir al estudio del probl ema de los niveles de la
comunicación especializada, examinando las características generales, las deficiencias y
las limitaciones del modelo dominante sobre el problema, y proponiendo las bases de
un nuevo modelo alternativo que establezca una visión renovada de las relaciones entre
investigación y divulgación, y que sea además susceptible de desarrollos posteriores.

Am bos campos no con s ti tuyen estri ct a m en te un género o regi s tro en sí mismos, s i n o
más bi en son dos eti qu etas para de s i gn a r, de forma gen é ri c a , un amplio y va ri ado
con ju n to de géneros y regi s tro s . Ni una ni otra son patrones estru ctu rales y esti l í ti cos o
s i tu ac i ones lingüísticas con c ret a s , sino que son , en re a l i d ad , formas de comu n i c ación qu e
se difunden a través de géneros diversos y se produ cen en regi s tros va ri ado s . No ob s t a n te ,
estas dos eti qu etas po s een indu d a ble uti l i d ad pr á cti c a , pero, a pesar de con s ti tuir una
d i co tomía muy establ ecida y acept ad a , es conven i en te som eter esta división bi polar a una
análisis críti co que ex p l i que su ori gen , su sign i f i c ado y su conven i en c i a .

Como ya se afirmó, este trabajo pretende ofrecer un nuevo modelo de comunicación
e s pec i a l i z ada que su pere el actual cuad ro ex p l i c a tivo, b a s á n dose en una visión más
p lu ral y dinámica de la transmisión de con oc i m i en tos cien t í f i co s . Pa ra ell o, h em o s
tomado un modelo lingüístico general, que se aplica ya a otros fenómenos específicos
del len g u a j e , como la cuestión de las rel ac i ones en tre el probl ema del con t acto de
lenguas y la identidad nacional.Las conexiones entre lenguas en contacto –y la función
de estas como símbolo de iden ti d ad co l ectiva– han sido analizadas en términos de
relaciones ecológicas. Esta concepción ha dado interesantes frutos en el campo de los
e s tudios sobre el plu ri l i n g ü i s m o, la planificación lingüística o las rel ac i ones en tre
lengua, cultura y sociedad, especialmente en la obra de H. Haarmann y otros autores
que citaremos a continuación.
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La e cología del len g u a je es un área de estudio que ha preten d i do analizar cualqu i er ti po de
i n teracción en tre las lenguas y su en torno soc i a l , c u l tu ral y po l í ti co. Si bi en antes de la
a p a rición explícita de este en foque existía una amplia gama de trabajos que analizaban
estas rel ac i ones de s de la soc i o l i n g ü í s ti c a , esta propuesta arranca de los trabajos de E.
Ha u gen recogi dos en su obra The Ecol o gy of La n g u a ge, p u bl i c ada en 1972. La aplicac i ó n
del modelo de la eco l ogía a las ciencias sociales es incluso anteri or, pues fue Hawl ey qu i en
en 1950 ll evó a cabo por pri m era vez la tra n s ferencia de los principios y métodos de la
eco l ogía a la soc i o l og í a . El término e col o g í a es la tradu cción del voc a blo alemán oe col o gi e,
form ado a partir de las ra í ces gri egas o i k ó s ‘c a s a’ y l o go s ‘ra z ó n , tra t ado, e s tu d i o’ por el
bi ó l ogo alemán Ernst Haeckel , qu i en acuñó el voc a blo en 1866 para de s i gnar la ciencia de
la econ om í a , co s tu m bre s ,m odo de vida y rel ac i ones vitales ex ternas de los or ga n i s m o s .

A partir de los trabajos de Ha u gen , d iversos autores han cultivado este en foqu e
eco l i n g ü í s ti co, en tre los que sobresale Ha rald Ha a rmann (Ha a rm a n n , 1 9 8 6 ) , que ha
a bord ado las más import a n tes cuesti ones de este campo de tra b a j o, como son la función del
l enguaje en las rel ac i ones en tre los gru pos sociales y comu n i d ades nac i on a l e s , la po l í ti c a
l i n g ü í s tica de los estado s , la función simbólica de las len g u a s , el papel de las lenguas en la
fusión soc i a l , el bilingüismo social o la interferencia como ac u l tu rac i ó n . Otros fruto s
i m port a n tes son los trabajos de H.G i l e s ,R . Bo u rhis y D. M . Tayl or (1977) y E.All a rdt (1979).

De la misma manera, el modelo ecológico puede ser también aplicado a otros aspectos
del funcion a m i en to del lenguaje y las len g u a s , s i tu adas al margen de las rel ac i on e s
entre lengua y etnicidad.En este trabajo consideramos la relación entre la investigación
y la divulgación en términos de conexiones ecológicas. Con este modelo pretendemos
representar el conjunto de géneros y registros de la comunicación especializada como
un ecosistema, en que los distintos elementos mantienen una relación equilibrada entre
sí y con el resto de elementos contextuales de carácter extralingüístico. Por esta razón, a
este cuadro teórico lo hemos denominado modelo ecolingüístico.

La analogía en tre la eco l ogía y el lenguaje debe ser en tendida conven i en tem en te . No es
nu evo en los estudios lingüísti cos el rec u rso a las met á foras bi o l ó gicas para explicar el
f u n c i on a m i en to de las len g u a s . Es muy con oc i do el símil en tre las lenguas y los
or ganismos vivo s ,a p l i c ado sobre todo a la evo lución lingüísti c a , que nos perm i tió afirm a r,
por ej em p l o, que el latín era la "lengua mad re" del español, del francés y del re s to de los
i d i omas rom á n i co s . Estas met á foras deben usarse para facilitar la adec u ada com pren s i ó n
de los fen ó m enos y hechos cien t í f i co s , como modelos a partir los cuales podem o s
e s t a bl ecer ciertos para l elismos en tre dos ámbi tos o esferas con ceptuales diferen te s . L a
tra n s ferencia de con ceptos y métodos en tre disciplinas es muy en ri qu ecedora y es un
h echo habi tual en toda la historia de la cien c i a , pues su pone un rec u rso o mec a n i s m o
i n h eren te al pen s a m i en to y a la produ cción de con oc i m i en tos cien t í f i co s .
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Sin em b a r go, e s te modelo eco l i n g ü í s ti co no debe ser en ten d i do como una vu elta a la
c reencia de que las lenguas son seres vivo s . Las lenguas son insti tu c i ones sociales y cre ac i on e s
c u l tu ra l e s , n acidas y de s a rro ll adas para la comu n i c ac i ó n . Como fen ó m eno sem i ó ti co, todo
h echo social del lenguaje se inscri be en el campo de la cultu ra , y no de la natu ra l e z a . Por
t a n to, en la uti l i z ación del modelo de la eco l ogía hemos tom ado el principio de la rel a ci ó n y
del e q u i l i b ri o en tre el em en to s , y no la esencia o sustancia de dichos el em en to s . En la eco l og í a ,
los "seres" son en tes natu ra l e s , que actúan movi dos por determ i n adas rel ac i ones de
c a u s a l i d a d; en las len g u a s , los hechos no son seres natu ra l e s , sino fen ó m enos cultu rales qu e
oc u rren por determ i n ados f i n e s pers eg u i dos por los habl a n te s . E s te modelo nos sirve para
explicar que los el em en tos y factores que intervi en en en la comu n i c ación espec i a l i z ada no
s on en tes aislados o rel ac i on ados solo en una direcc i ó n , sino un com p l ejo de el em en tos cuya
rel ación se basa en la i n tera cci ó n con s t a n te . Así pues, c reemos que podemos tomar el
t é rmino e col ó gi co en un sen ti do amplio, p a ra referi rnos a la rel a ción intera ctiva en tre
el em en to s , sean estos seres natu rales o hechos cultu ra l e s .

El modelo clásico de comunicación especializada

La visión dom i n a n te del proceso de comu n i c ación científica se basa en un modelo muy
j era rqu i z ado que distingue básicamen te dos nivel e s ,i nve s ti gación y divu l gac i ó n , a los qu e
a ñ ade un tercer nivel interm ed i o, la en s e ñ a n z a , que está más próximo a la inve s ti gac i ó n .

Descripción del modelo 

Los postulados básicos del modelo tradicional de comunicación especializada pueden
resumirse del siguiente modo:

a) la transmisión de los resultados de la investigación consiste en la transferencia de los
con oc i m i en tos ori ginales alcanzados por inve s ti gadores profe s i onales med i a n te el
llamado método científico, basado en la experimentación y la observación;este proceso
de diseminación de datos e ideas se realiza por los propios investigadores a través de
canales altamente formalizados y especializados, generalmente escritos, por medio del
regi s tro y los géneros más cultos del len g u a j e ; los de s ti n a t a rios del mensaje son
pri n c i p a l m en te otros inve s ti gadores espec i a l i s t a s , a u n que even tu a l m en te pueda ser
uti l i z ado por inve s ti gadores de otras espec i a l i d ade s , por profe s i onales o públ i co en
gen era l , con los fines más divers o s ; por con s i g u i en te , la finalidad es dar a con ocer
conocimientos originales con el fin de que sean aprovechados por otros especialistas en
su labor investigadora o docente, y, secundariamente, por técnicos y profesionales de la
industria, para su aplicación tecnológica.

b) la divu l gación es en tendida como la difusión de los con oc i m i en tos cien t í f i co s
de s ti n ada a un públ i co gen era l , m ed i a n te una versión simplificad a , a través de canales
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e s c ri tos y audiovi su a l e s , por medio de géneros y regi s tros menos cultos y form a l e s , y con
fines didácti cos y de eva s i ó n , e s to es, p a ra el en ri qu ec i m i en to cultu ral y espiri tual del
h om bre med i o. Una opinión repre s en t a tiva de esta visión de la divu l gación com o
deform ación es la mantenida por M. Ta ra n to (1994: 9 1 ) , qu i en se pregunta "in che modo
è po s s i bile una divu l ga z i one e su pra tut to a quali con d i z i one può essere ri e s presso o
comu n i c a to un sapere che pre su pone una strut tu ra così forte da ri em p i re la
comu n i c a z i one di spazi in cui il “n on det to” [...] è una delle con d i z i one alle quali qu e s to
gi oco non può ri nu n c i a re " . As i m i s m o, el físico italiano C. Bern a rdini (1990: 23) con c i be
la divu l gación como una vi o l ación del saber cien t í f i co, al afirmar que se corre el pel i gro
de "vi o l a re i principi sem a n tici che stanno a guardia dell’uso del linguaggi scien tifici" 

E s te modelo distingue dos categorías no solo diferen te s , sino también su ce s iva s
temporalmente. Los dos niveles de comunicación corresponden a dos fases del proceso
de transferencia del conocimiento científico. Tras una primera etapa de transmisión o
publicación del saber original en los círculos de especialistas,sigue una segunda fase de
popularización que supuestamente no ejerce ninguna influencia en la fase anterior, y
en la que finaliza el proceso de difusión científica.

Trad i c i on a l m en te se ha con s i derado que la divu l gación es un con ju n to de género s
m en ore s , b a s ados en la distors i ó n , degrad ación o con t a m i n ación del saber obj etivo,
p u ro, genuino y su peri or de s a rro ll ado por los ex perto s . Ex i s ten vers i ones ex tremas de
esta visión redu cc i on i s t a , como la mantenida por el matem á ti co Luis Puig y el te ó ri co
del lenguaje Jen a ro Ta l ens (Pu i g, 1 9 9 5 : 2 1 ) . Pa ra estos autore s , solo la term i n o l og í a
c i entífica limita la imprecisión y ambi g ü ed ad del lenguaje gen era l . Tras dudar de que el
d i s c u rso espec i a l i z ado pueda ser direct a m en te útil y com pren s i ble para el no ex perto,
n i egan la po s i bi l i d ad de "traduir a un ll en g u a t ge comú un discurs espec i a l i z a t " , ya qu e
la "tradu cció no seria "fidel " , en sen tit vu l ga r, atès que [...] la precisió i la com p l exitat del
ll en g u a t ge [...] són part con substancial del treb a ll cien t í f i c " .

Características del modelo 

Este modelo teórico explicativo del proceso de comunicación científica se caracteriza
por los siguientes rasgos:

1. bipolaridad: introduce una distinción entre dos polos antitéticos y nítidos:
– distingue dos categorías de conocimientos: investigación vs. divulgación.
– diferencia dos grupos de participantes: expertos vs. no expertos.
– establece una distinción entre dos tipos de conocimiento: genuino y objetivo vs.

distorsionado y contaminado.

2. linearidad: concibe el flujo de información de forma lineal, desde un punto anterior
a otro posterior, en un proceso no retroalimentable.
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3. u n i d i re cci o n a l i d a d: con c i be el flujo de con oc i m i en tos en un solo sen ti do, de s de el
nivel de investigación al nivel de divulgación, pero no a la inversa.

4. jerarquicidad: considera la existencia de dos tipos de conocimiento, dos grandes tipos
de géneros y dos clases de parti c i p a n te s , d i s tri bu i dos jer á rqu i c a m en te en do s
categorías, una superior y otra inferior.

5. acontextualidad: este modelo prescinde frecuentemente de los factores situacionales
y contextuales, que son los elementos que determinan toda comunicación.

Fundamentos filosóficos e ideológicos del modelo 

Esta con cepción está impregn ada de la ideo l ogía obj etivista actu a l m en te dom i n a n te
entre buena parte de los científicos naturales y sociales,la cual se basa en dos principios
propios de una filosofía de la ciencia de carácter positivista: el empirismo lógico y el
idealismo platónico. Para el primero, la ciencia es una construcción objetiva y racional,
sujeta a leyes y reglas lógico-formales que la aíslan de la influencia de factores externos.
Del idealismo platónico, esta con cepción po s i tivista y obj etivista de la produ cción y
comu n i c ación científica tom a , a u n que sea va ga m en te , la idea fra gm en t a ria y
jerarquizada del saber. Platón, en el mito de la caverna, desarrolla una bella alegoría en
la que distingue dos grados de conocimiento:la mera opinión (doxa), adquirida por los
sentidos, y el conocimiento verdadero (episteme), alcanzado por la razón. En general,
e s te plante a m i en to procede de los pri m eros pen s adores hel enos anteri ores a Platón,
que desarrollaron la distinción entre mito (saber poético) y logos (saber racional).

Ta m bién Ari s t ó tel e s , al ref l ex i onar sobre las diferencias en tre el sen ti do literal y el sen ti do
m et a f ó ri co del len g u a j e , e s t a bl eció de manera explícita dos vías de com prensión y
ex presión de la re a l i d ad : una su peri or y verd adera con tenida en el sign i f i c ado literal de las
p a l a bra s ; y otra inferi or y deform ad a , ex pre s ada por medio del sign i f i c ado met a f ó ri co. E s ,
por tanto, en el con tex to soc i a l , po l í ti co y cultu ral de la filosofía gri ega cuando su r ge una
ref l exión met ac i entífica sobre la división del con oc i m i en to y su tra n s m i s i ó n , de la que no
es ajeno el inten to de ciertos filósofos de ju s tificar soc i a l m en te su propio estilo de
pen s a m i en to, p a ra disti n g u i rlo de otros pen s adore s , como los sof i s t a s . Esta diferen c i ac i ó n
i deo l ó gica y fra gm en t ación social del con oc i m i en to se ha manten i do en nu e s tra
tradición filosófica, y, por su p u e s to, ha sido recogida por la lingüísti c a , como verem o s
más adel a n te ,i n cluso después de que se sep a ra ra como disciplina aut ó n oma de la mad re
f i l o s of í a . Las ideas fundamentales de s a rro ll adas por los gri egos nos han pers eg u i do
perm a n en tem en te , y med i a n te reel a borac i ones ad a pt adas a los probl emas con c retos de
c ada mom en to, s i em pre han estado en la base de toda con cepción filosófica.

Ju n to a estas ideas ep i s tem o l ó gi c a s , en sus escri tos po l í ti cos Platón propuso una divi s i ó n
tri p a rtita de las clases soc i a l e s : la clase inferi or, form ada por produ ctores (tra b a jadores o
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t é c n i co s ) ; la clase med i a , con s ti tuida por guardianes (ded i c ados al bi en públ i co ) ; y la
clase su peri or, form ada por los sabios (pen s adores ded i c ados a la gobern ac i ó n ) , qu e
de s a rro llan su función social tras alcanzar el verd adero con oc i m i en to.

Es cierto que no existe un paralelismo total entre el esquema platónico y la bipolaridad
del modelo linear y estra ti f i c ado de comu n i c ación cien t í f i c a , pues el con oc i m i en to
divulgativo no es exactamente un conocimiento popular producto de los sentidos y del
m ero em p i ri s m o, sino con oc i m i en to cien t í f i co pop u l a ri z ado. Más prox i m i d ad se
aprecia entre la episteme griega y el saber superior del modelo analizado; no obstante,
convi ene matizar  que el con oc i m i en to cien t í f i co moderno se basa en unos
presupuestos gnoseológicos diferentes de los principios que regían la ciencia clásica.

Sin em b a r go, c reemos que puede establ ecerse cierta analogía en tre ambas con cepc i on e s ,
si con s i deramos la coi n c i den te visión jer á rquica del con oc i m i en to. Adem á s , a este
re s pecto, convi ene ten er en cuenta qu e , s egún el modelo trad i c i on a l , la divu l gac i ó n , a
m edida que de s c i en de en el nivel de abstracción y en el regi s tro lingüísti co, tra n s m i te un
s a ber ad a pt ado y degrad ado, en que el carácter rac i onal del discurso ha sido atenu ado
m ed i a n te rec u rsos ret ó ri cos más diri gi dos a la intel i gencia em o tiva y sen s i tiva que a la
i n tel i gencia intel ectiva ; a s í , por ej em p l o, en un tex to diri gi do al gran públ i co sobre los
per juicios del tabaco para la salud o la prevención del sida se usan determ i n ad a s
m et á foras o ex h ort ac i ones cargadas de gran impacto em o tivo ; c i ert a m en te este hech o
a proximaría el con oc i m i en to divu l ga tivo al saber sen s i bl e , y, devo lvería a este ti po de
d i s c u rso cien t í f i co cierto tono prerrac i on a l , propio de formas de con oc i m i en to míti co,
su p u e s t a m en te su peradas por el método lógi co, pero que aún hoy pueden ra s tre a rse en
mu chas etn o teor í a s , y va ga m en te en doctrinas y teorías cien t í f i c a s .

Por su parte , la jera rqu i z ación social de los parti c i p a n tes del modelo dom i n a n te parece
i n s p i rad a ,a u n que sea leja n a m en te , en la división platónica de la soc i ed ad .A la clase inferi or
s e ñ a l ada por Platón, le podría corre s pon der el gru po de los no ex perto s , y la clase su peri or
de los sabios equ ivaldría a la categoría social y profe s i onal de los ex pertos o espec i a l i s t a s .
Por estas coi n c i den c i a s , c reemos que el modelo cl á s i co de comu n i c ación científica hu n de
sus más profundas ra í ces filosóficas en la ep i s tem o l ogía y el pen s a m i en to social platónico.
De Platón toma el esqu ema estru ctu ral y los fundamen to s , a u n que reel a bore y mod i f i qu e
los plante a m i en tos del filósofo gri ego con obj eto de ad a pt a rlos a la com prensión de un
fen ó m eno de s con oc i do en la anti g ü ed ad , como es la dico tomía inve s ti gac i ó n – d ivu l gac i ó n .

Finalmente, conviene señalar un rasgo importante sobre la ideología de esta teoría.Esta
concepción es un instrumento político utilizado por los especialistas para reforzar su
e s t a tus profe s i on a l , su autori d ad y su poder soc i a l . Por con s i g u i en te , esta vi s i ó n
implicaría una concepción ideológicamente tendenciosa y políticamente interesada.
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Limitaciones y deficiencias del modelo clásico

E s te esqu ema te ó ri co ti ene import a n tes limitac i ones y def i c i en c i a s . Con c i be las disti n t a s
c a tegorías de parti c i p a n te s , ti pos de con oc i m i en to y géneros como clases cerrad a s ,
a ut ó n omas y de límites prec i s o s ; sin em b a r go, la divers i d ad de estos el em en to s
dificultan la tarea de trazar fron teras níti d a s . Re sulta difícil, por ej em p l o, f ijar los limite s
p a rea establ ecer categorías en la ex tra ord i n a ria va ri ed ad de ti pos de revi s t a s
e s pec i a l i z adas y debemos preg u n t a rnos además si ex i s ten cri terios comunes aplicables a
todas las cien c i a s . Por ej em p l o, en el campo de la mu s eo l ogía científica y la en s e ñ a n z a
rec re a tiva , don de se incluyen a los parques tem á ti co s , la revista espec i a l i z ada más
i m port a n te , Mu seums Jou rn a l, a pesar de publ i c a rse bajo el título de jou rn a l, no se
acom oda a las con d i c i ones conven c i onales de este género de publ i c ación peri ó d i c a ,
acerc á n dose al ti po del m a ga z i n e.

Por otra parte,esta teoría sostiene que la comunicación especializada se mantiene entre
expertos. El intento de definir la comunicación tomando como criterio el carácter de
los parti c p a n tes re sulta difícil, pues no está cl a ro si para con s i derar a una
comunicación como especializada se debe exigir que sean expertos en la materia tanto
el emidor como el receptor, solo uno de los dos, o ninguno de ellos.

Por ej em p l o, en un con greso o reunión sobre alimen t ación de niños diabéti co s , el
i n terc a m bio de op i n i ones en tre un ped i a tra , un diabet ó l ogo y un especialista en nutri c i ó n ,
daría lu gar a una comu n i c ación espec i a l i z ad a , pues los tres perten ecen al campo de la
m ed i c i n a . Sin em b a r go, además de términos comu n e s , c ada disciplina de las tre s
m en c i on adas ti ene su propia term i n o l ogía y su propio len g u a j e . Por otro lado, conven d r í a
t a m bién analizar si el discurso de una pers ona afect ada por la diabetes infantil –un pad re ,
por ej emplo– no ex perta pero bi en inform ad a , es espec i a l i z ado o no lo es. A pesar de no
s er un inve s ti gador en el tem a , p u ede utilizar el lenguaje propio de la materia con
precisión y ri gor, y, por tanto, s er un usu a rio que domina adec u ad a m en te la term i n o l og í a
e s pec í f i c a . Y si aceptamos que su discurso es espec i a l i z ado, h a brá que con s i derar si
n ece s a ri a m en te debemos con s i dera rlo como un ti po de comu n i c ación de nivel inferi or, e s
dec i r, una simple vu l ga ri z ación por el hecho de que el em i s or no es profe s i onal de la
m ed i c i n a ,a u n que el grado de cien ti f i c i d ad de su lenguaje sea equ iva l en te al de un médico.

En con s ec u en c i a , deben rep l a n terse los cri terios determ i n a n tes de la comu n i c ac i ó n
e s pec i a l i z ad a , pues el regi s tro –en ten d i do como la com bi n ación de tres el em en tos (la
condición social y profe s i onal de los parti c i p a n te s , el canal y tema espec i a l i z ado ) – ,u n i do a
determ i n adas con d i c i ones pra gm á ticas (inten c i ó n , s i tu ación y con tex to ) ,s on factores qu e
re sultan inadec u ado s . A nu e s tro ju i c i o, toda comu n i c ación es un probl ema de co m peten ci a
co mu n i c a tiva, y no de com petencia profe s i on a l , ni em p l eo de unos determ i n ados canales.
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El probl ema se complica además cuando tratamos de señalar los cri terios para definir el perf i l
del ex perto como profe s i on a l . La aplicación de requ i s i tos mera m en te formales o ex tern o s ,
como ocupar un puesto de trabajo docen te o inve s ti gador con una determ i n ad a
den om i n ación es un cri terio bu roc r á ti co escasamen te útil para iden tificar a los cultivadore s
reales de una disciplina. La interd i s c i p l i n a ri ed ad , el estudio hori zontal de los temas de estu d i o,
la com p l ej i d ad social de la or ga n i z ación insti tu c i onal de la activi d ad científica y el carácter
m era m en te conven c i onal de la división del saber, i m p i den trazar con precisión los límites de
las distintas disciplinas, su b d i s c i p l i n a s , ramas del saber, á reas de con oc i m i en to, c a m po s
tem á ti co s , m a teri a s , y, en con s ec u en c i a , delimitar el perfil del ex perto en una determ i n ad a
c i en c i a . ¿Qué caracter í s ti c a , en ton ce s , predomina para determinar el carácter de espec i a l i z ado
y el grado de espec i a l i z ación de una comu n i c ac i ó n : los habl a n te s , el tem a , el regi s tro? 

Por otro lado, la condición de original que se atribuye al contenido de los artículos de
i nve s ti gación para disti n g u i rlo del con ten i do a d a pt a d o de las reel a borac i on e s
vu l ga ri z adoras es altamen te du do s a , pues las reformu l ac i ones de ideas anteri ores en
nu evos trabajos de inve s ti gación son muy frec u en te s . Ta m poco podemos olvidar el
hecho de que el artículo de revisión, publicado en revistas esp ecialidadas junto a los
artículos originales, constituye un género híbrido en muchos sentidos,difícil de definir
y catalogar en un esquema tan simplista como el descrito hasta ahora.

Por todo ello, esta visión resulta insuficiente para explicar la complejidad social que ha
a l c a n z ado actu a l m en te la comu n i c ación espec i a l i z ad a . El de s a rro llo de disciplinas
como el análisis del discurso, la pragmática y la sociología de la ciencia no puede ser
ignorado en un estudio más completo y profundo del tema.

Necesidad de un modelo ecolingüístico

Teniendo en cuenta las ideas expuestas, parece necesario elaborar un modelo teórico
alternativo basado en estos principios:

1. gradualidad: frente a la fuerte jerarquicidad del otro modelo, que intenta delimitar
las categorías de forma rígida, es preferible considerar que los participantes, géneros y
conocimientos forman un continuum de categorías borrosas y prototípicas, según los
presupuestos de categorización gramatical del cognitivismo actual. Desde el artículo de
revista hasta la carta electrónica, existe una compleja tipología de géneros difíciles de
delimitar con fronteras precisas.

2 . reti c u l a ri d a d: los disti n tos el em en tos que intervi en en forman una red , en la qu e
todos ellos sufren mutua influencia. Se supera así la idea de que solo la divulgación está
influida por la investigación, y no a la inversa.
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3 . no jera rq u i ci d a d: la idea un tanto el i tista de géneros mayores y men ores re s pon de a
i n tereses po l í ti cos propios de los cien t í f i co s ; de s de el punto de vista ep i s tem o l ó gi co y
s oc i o l ó gi co, en el modelo altern a tivo, la divu l gación no debe con s i derada como una mera
exten s i ó n degrad ada de la inve s ti gac i ó n , sino como un género con caracter í s ticas prop i a s ,
con s ti tu i do por sí mismo y determ i n ado por con d i c i ones comu n i c a tivas espec í f i c a s . Por
o tro lado, algunos ra sgos atri bu i dos solo a los niveles inferi ore s , como la simplificac i ó n ,
ti en en gran importancia en las situ ac i ones comu n i c a tivas más formales en tre ex perto s .

4 . mu l ti d i re cci o n a l i d a d: la influ encia en tre el em en tos se produ ce en todas las direcc i on e s ,
no solo de la inve s ti gación a la pop u l a ri z ac i ó n . Algunos estudios soc i o l ó gi cos (Wh i t l ey,
1985) han puesto de manifiesto que el con oc i m i en to pop u l a ri z ado influye sobre la
i nve s ti gac i ó n . Se con oce hoy con más presición que los cien t í f i cos apren den de campo s
a j enos al suyo, i n cluidas las vers i ones más pop u l a res del saber.

5 . co n textu a l i d a d: un com prensión integral de la comu n i c ación espec i a l i z ada ex i ge
con s i derar que cada doc u m en to escri to o intervención oral ti ene las siguien tes caracter í s ti c a s :

– es un acto comunicativo condicionado por el contexto, constituido por el cotexto y
la situ ac i ó n ; el co tex to es el en torno verbal o discurso previ o, y la situ ación es el
en torno ex tra l i n g ü í s ti co espac i o tem pora l , es dec i r, los parti c i p a n te s , el asu n to y el
canal, elementos que determinan el registro.

– emplea un lengua natu ral determ i n ad a , de la que se el i gen un con ju n to de
preferencias esti l í s ticas morfo s i n t á cticas y el su b s i s tema léxico espec í f i co de la
especialidad, o terminología.

– utiliza un género determinado, que proporciona un patrón estructural y estilístico
más o menos rígido.

– expresa una información semántica (contenidos convencionales codificados en las
expresiones lingüísticas) y una información pragmática (contenidos dependientes de la
situación, como inferencias, presuposiciones, implicaturas).

– es un discurso, es decir, la información está organizada según los principios de la
cohesión y la coherencia.

– es un tex to ret ó ri co, e s to es, la manife s t ación o regi s tro verbal de un discurs o
codificado para influir persuasivamente en el receptor.

Esta es una de s c ri pción básica de un nu evo modelo eco l i n g ü í s ti co de comu n i c ac i ó n
e s pec i a l i z ad a , que necesita un tra t a m i en to po s teri or que de s a rro lle los po s tu l ado s
f u n d a m en t a l e s . Sería conven i en te que los ti pos de géneros y regi s tros sean revi s ados con form e
a los principios de categori z ación lingüística y gra m a tical derivados del cogn i tivismo (Tayl or,
1 9 8 9 ) . A este re s pecto, Devitt (1993) ha plante ado con ac i erto una recon ceptu a l i z ación de los
g é n eros como categorías no cerrad a s . En este sen ti do, c ada género no se definiría en térm i n o s
de un con ju n to de ra sgos o con d i c i ones su f i c i en tes y nece s a ri o s , sino más bi en de unos ra sgo s

EL MODELO ECOLINGÜÍSTICO DE COMUNICACIÓN ESPE C I A L I ZA DA :I N V E S T I G ACIÓN Y DIVULG AC I Ó N

78 IBÉRICA  Nº 2



pro to t í p i co s . De esta manera , la perten encia de un el em en to a una categoría se establ ece a
p a rtir del grado de similitud con el pro to ti po, sin nece s i d ad de que todos los miem bros de la
clase posean todas las caracter í s ticas de aqu el .E s te hecho se ha puesto de manifiesto en algunos
ej emplos adu c i dos anteri orm en te . Los géneros y regi s tros a través de los cuales se difunde el
s a ber espec i a l i z ado forman una red en la que las rel ac i ones van en todas las direcc i on e s , de
m a n era que manti en en en tre sí unas rel ac i ones eco l ó gi c a s , en el sen ti do de que se de s a rro ll a n
m ed i a n te una interacción y un equ i l i brio con s t a n te s , sin establ ecer una jera rquía rígi d a .

El principio de contextualidad ha sido puesto de manifiesto por las diversas teorías del
uso del lenguaje.El análisis del discurso, la lingüística del texto, el paradigma sistémico-
f u n c i on a l , la soc i o l i n g ü í s ti c a , la pra gm á tica y la ret ó rica son disciplinas que han
con tri bu i do a con ocer no la lengua ideal o vi rtu a l , sino la lengua en su uso. Ser í a
i n tere s a n te realizar trabajos qu e , cen trados en la rel ación eco l ó gica en tre género s ,
pusieran de manifiesto las semejanzas estructurales, de carácter semántico, retórico y
pragmático, entre ellos,pues a menudo, desde el modelo clásico, se ha insistido más en
las diferencias que en las similitudes, de acuerdo con los principios propios del modelo,
basado en la jerarquía y en el establecimiento de límites precisos entre las categorías.

Un caso de relaciones ecolingüísticas en la comunicación
especializada: discurso científico y divulgación literaria.

Uno de los campos en que podemos analizar la rel ación eco l i n g ü í s tica en tre los disti n to s
el em en tos de la comu n i c ación espec i a l i z ada es la con exión en tre la divu l gación litera ria de
la ciencia y los géneros propios de la inve s ti gación cien t í f i c a . A este re s pecto, h emos ll evado
a cabo un estudio de dos novelas de divu l gación médica, La familia de los On ko s (1888) y
Mi s terios de la locura ( 1 8 9 0 ) , e s c ritas por el psiqu i a tra y cated r á ti co catalán Juan Giné y
Pa rtagás (Giné y Pa rt a g á s , 1 8 8 8 ; Giné y Pa rt a g á s , 1 8 9 0 ) , en el que se han analizado las
m et á foras em p l e adas para de s c ri bir la loc u ra y las en ferm ed ades tu m ora l e s ,
re s pectiva m en te . En los rel a tos hemos hall ado el mismo sistema met a f ó ri co que el uti l i z ado
por los géneros propios de la "alta" inve s ti gación bi omédica (Díaz Roj o, en pren s a ) .

As í , por ej em p l o, se produ ce una coi n c i dencia en tre las met á foras lex i c a l i z adas de carácter
po l í ti co - b é l i co propias del discurso bi om é d i cos y las analogías litera rias de estos rel a to s .L a
visión del mu n do que su byace en términos y ex pre s i ones del ti po m ed i c a m en to s
a n t a go n i s t a s , l u cha co n tra la en ferm ed a d , tra t a m i en to agre s ivo, re a cción alérgica o defen s a s
d el orga n i s m o es la misma que aparece en La familia de los On ko s, que com i enza con una
discusión sobre la ciu d adanía del reino de Itis –met á fora soc i opo l í tica de la inflamac i ó n – ,
que otroga los derechos de Tu m or, Co l or, Do l or y Ardor. En el capítulo siguien te , el
pers onaje de Flem ó n , una vez converti do en Ab s ce s o, en c a beza una revo lución para
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proclamar la rep ú blica y derrocar a Proceso In f l a m a tori o. La en ferm ed ad es vista por Giné
como una revu elta po l í ti c a , tal como se con ceptualiza en los tex tos médicos didácti co s .

Este dato revela que existen unas bases semánticas comunes a toda la comunicación
especializada, y que no solo el uso de las imágenes y metáforas no es exclusivo de la
divulgación, sino que los textos de investigación usan las mismas analogías científicas
que el lenguaje literario. Así pues,un nuevo modelo de comunicación especializada nos
p u ede servir para en c u ad rar una ren ovada visión de la rec í proca tra n s ferencia de
mecanismos y estrategias verbales utilizados por el conjunto de géneros especializados.

Hasta el mom en to se ha pre s t ado escasa atención a las rel ac i ones en tre los género s
c i en t í f i co - l i tera rios y los géneros cien t í f i cos-no litera ri o s , pues los estudios se han
cen trado sobre todo en otros ti pos tex tu a l e s , como la noticia o el report a j e .E s tos tra b a j o s
s obre el discurso de la divu l gación se han oc u p ado frec u en tem en te de analizar los rec u rs o s
y estra tegias de tra n s form ac i ó n , ad a pt ación y reel a boración por medio de los cuales el
s a ber con ten i do en los tex tos perten ec i en tes a los géneros altos pasa a los discurs o s
vu l ga ri z adore s . E s te hecho está ínti m a m en te rel ac i on ado con el fen ó m eno anteri orm en te
de s c ri to de la fra gm en t ación jer á rquica del saber en dos estra to s , uno su peri or y genu i n o,
y otro inferi or y distors i on ado. El modelo unidirecc i onal de difusión científica –basado en
la transmisión del nivel su peri or al inferi or– qu eda paten te en estos estu d i o s , en los qu e
predomina el en foque que parte del saber cien t í f i co –con s i derado su peri or– para hallar los
con oc i m i en tos cultos en la produ cción divu l ga tiva –tenida por inferi or– .

Sin em b a r go, la dirección invers a , e s to es, analizar la influ encia y la pre s encia de ra sgo s
s em á n ti cos o discurs ivos de la divu l gación o el saber popular en tex tos cien t í f i cos of rece un
c a m po muy intere s a n te y su ge s tivo. As í , por ej em p l o, en la con s tru cción del discurs o
m é d i co cien t í f i co sobre la en ferm ed ad como hecho cultu ral influyen nu m erosos factore s ,
i n clu i dos los litera ri o s . A este re s pecto, es muy con oc i do el caso históri co de la tu berc u l o s i s
du ra n te el siglo XIX, qu e , convertida en "en ferm ed ad litera ri a " , tuvo una vivencia pec u l i a r
teñida de los ideales rom á n ti cos de la époc a .E s te hecho su pone ad m i tir que en cada époc a
las en ferm ed ades son vistas y met a fori z adas de forma diferen te , y, qu e , por tanto, la visión y
com prensión de las actuales en ferm ed ades (cáncer, s i d a , acc i den te s , en ferm ed ade s
c a rd i ova s c u l a re s , por citar las más frec u en tes y temidas) son también produ cto, en tre otro s
f actore s , de la imagen litera ria difundida por las obras escritas y, s obre todo, a u d i ovi su a l e s
– que con s ti tuyen la forma de cre ación de ficción litera ria de mayor influ encia en la
s oc i ed ad actu a l – . La imagen del cuerpo, que determina los tabús sex u a l e s , los ideales de
belleza y las formas de cuidado corpora l , depen de , en gran med i d a , de las repre s en t ac i on e s
l i tera rias vi gen tes en un mom en to dado. La visión del médico y del re s to de las profe s i on e s
y oc u p ac i ones sanitarias (inclu i dos las ll a m adas medicinas altern a tiva s ) , de las insti tu c i on e s
h o s p i t a l a ri a s , de los métodos cura tivos y de su ef i c ac i a , ref l ejadas en los tex tos cien t í f i cos a
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través met á foras y analogías y de otros mecanismos pra gm á ti cos y ret ó ri co s , depen den , en
c i erta med i d a , de las imágenes litera rias tra n s m i tidas por la litera tu ra , la tel evisión y el cine.

La importancia de las manifestaciones folclóricas, como la literatura popular (refranes,
d i ch o s , c a n c i on e s , ad a gi o s , f á bu l a s , l eyendas) y la mito l ogía popular (creen c i a s ,
supersticiones, mitos,cultos religiosos, devociones) en la conformación de la medicina
es un hecho sobradamente conocido por los antropólogos y etnólogos.Es un ejercicio
interesante, por tanto, analizar la presencia de motivos, estereotipos, clichés, temas y
pers onajes litera rios en el discurso cien t í f i co sobre la salud y la en ferm ed ad , p a ra
desarrollar ese estudio que va desde la literatura a la medicina.

En el campo de la tera p é uti c a , la psico terapia –y, en parti c u l a r, la logo terapia– es un ti po de
tra t a m i en to históri c a m en te rel ac i on ado con las ciencias litera ri a s . Como ha señalado Ped ro
Laín Entra l go (Laín Entra l go, 1 9 5 8 ) , en la Grecia cl á s i c a , Ari s t ó tel e s , s eg u i dor de una
tradición filosófico - c i entífica heredera de Hom ero y de Platón, i n tuyó el probl ema de la
p s i co terapia verb a l . En su Ret ó ri c a , el filósofo gri ego perfiló la po s i bi l i d ad de una ora tori a
tera p é uti c a , y en la Po é tica señaló un modo de acción de la palabra , el modo catárti co. " Pa ra
Ari s t ó teles –según Laín– un médico que con su palabra fuese capaz de producir en cierto s
en fermos acc i ones psico l ó gicas sem eja n tes a las del poema tr á gi co, s ería tera p é uti c a m en te
más eficaz y más com p l eto que el que solo ve la pr á ctica médica como ‘a rte mu d a’ " .

La psico terapia modern a ,c uyo punto de partida se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX,
alcanza una cima singular con la obra de Si gmund Freu d . En su doctrina psicoa n a l í tica –en su
triple verti en te de ideo l og í a , de teoría del psiquismo humano y de tera p i a – , indica algunos
m ecanismos men t a l e s , como la met á fora y la meton i m i a , como proced i m i en tos básicos tanto
de la cre ación litera ria y del lenguaje gen eral como de los procesos psíqu i cos incon s c i en te s .
Una inve s ti gación de estos aspectos aportaría luz al con oc i m i en to para l elo del funcion a m i en to
del len g u a j e , de la cre ación litera ria y de los procesos cogn i tivos y psicop a to l ó gi co s .

Es sabi do que es impo s i ble distinguir en tre produ cción y comu n i c ación de la ciencia com o
dos fases su ce s iva s , a ut ó n omas e indepen d i en tes del trabajo cien t í f i co. Trad i c i on a l m en te , s e
ha disti n g u i do en tre la etapa de inve s ti gac i ó n , es dec i r, el a boración de los con ten i do s , y et a p a
de red acción del tex to, en que su p u e s t a m en te se daría simple forma escrita a los
pen s a m i en to s . Un modelo actual del proceso de comu n i c ación científica ha de con s i derar qu e
du ra n te la inve s ti gación sen su stri cto (ob s ervac i ó n , ex peri m en t ac i ó n ,i n du cc i ó n , dedu ccc i ó n )
el estudioso no con forma to t a l m en te los con ten i dos de su tra b a j o, sino que es en el proceso de
con s tru cción del tex to cuando se com p l eta la con s tru cción de los con ten i do s , con ad i c i on e s ,
tra n s form ac i ones y su pre s i on e s . Una simple com p a ración de las notas de labora tori o, l o s
d iversas vers i ones escritas y el tex to def i n i tivo publ i c ado de un tra b a j o, nos mostrarán la
i m portancia de la com posición litera ria en el proceso gl obal de con s tru cción de la cien c i a .
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La ret ó rica clásica –que actu a l m en te está aparen tem en te pasada de mod a , pero que goz a
de ex tra ord i n a rio vi gor, a u n que sea de forma laten te e implícita– puede ser aplicada al
d i s c u rso cien t í f i co con en orme provech o. Una ret ó rica de la ciencia es fundamental para
en ten der la cien c i a , pues la aplicación de los principios de las disciplinas del discurso y
del tex to a los doc u m en tos médico s , p u eden de s c u brir intere s a n tes aspectos sobre el
proceso de produ cción y difusión de las teorías cien t í f i co - m é d i c a s .

Es también intere s a n te señalar el estudio de las con ex i ones en tre la sem i o l ogía médica y la
s em i o l ogía lingüística y litera ri a , que puede ampliarse a otros ámbi to s , como la
m etodo l ogía de la inve s ti gación científica o la inve s ti gación po l i c i a l . Es con ocida la
i n f lu encia que la medicina ej erció en el nac i m i en to de la sem i o l ogía lingüísti c a , p u e s
Ch a rles Pierce ,p ad re de la sem i ó tica ameri c a n a ,l eyó en su juven tud nu m erosos libros de
la bi bl i o teca médica de su tío, e , i n clu s o, analizaba los síntomas que le aqu ejaban y se
a utod i a gn o s ti c a b a . En cuanto a la rel ación en tre inve s ti gación detectivesca e inve s ti gac i ó n
c i en t í f i c a , no podemos dejar de citar a Art hur Conan Doyl e ,c re ador de Sherl ock Ho l m e s ,
que ej erció como médico hasta que pudo vivir de la litera tu ra . El famoso detective fue
c re ado tom a n do como modelo de inspiración a un qu eri do profe s or de Conan Doyl e ,
Jo s eph Bell . El novelista inglés con ocía perfect a m en te su método de trabajo cien t í f i co,
a pren d i do de su etapa como sec ret a rio del doctor Bell , y lo intentó aplicar a la
i nve s ti gación po l i c í aca en sus novelas de detective s . Más modern a m en te , Um berto Eco, en
El nombre de la ro s a, ha plasmado su pen s a m i en to sem i ó ti co a través de una intri ga
po l i c i a l , u n i en do cien c i a , l i tera tu ra e inve s ti gación detectivesca de forma prod i gi o s a . E l
g é n ero policial aplicado a la divu l gación científica –que vemos en rel a tos y bi ografías– es
una mu e s tra del en orme peso del método baconiano en la ciencia actu a l . Por el con tra ri o,
un género como el diálogo soc r á ti co, con una estru ctu ra ep i s tem o l ó gica y unos pri n c i p i o s
f i l o s ó f i cos diferen te s ,a penas si hoy cuenta con cultivadore s .

Q u i s i é ramos asimismo señalar a dos autores casi coet á n eos qu e ,a u n que más jóvenes qu e
G i n é , años antes que el médico catalán escri bi eron algunos novelas cien t í f i c a s . No s
referimos a Sa n ti a go Ramón y Ca jal (1852-1934) y a Amalio Gimeno (1850-1936).
Sa bemos por decl a ración ex presa del propio autor (Ca ja l , 1947) que el ado l e s cen te Ca ja l
e s c ri bió en 1871 un rel a to de aven tu ra s , actu a l m en te perd i do, en qu e , i n f lu i do por las
n ovelas de Julio Verne a las que el médico ara gonés era muy aficion ado, relata el fantásti co
viaje que un hom bre realiza a Júpiter, don de se en c u en tra con unos seres gi ga n tes de
e s tru ctu ra similar al hom bre . El pro t a gonista logra introdu c i rse en el cuerpo de uno de ell o s
por una gl á n dula cut á n e a , recorri en do el interi or del or ganismo a través de la sangre hasta
ll egar al cerebro, no sin su f rir el pel i gro de ser atac ado por los microor ga n i s m o s . El prop i o
Ca jal confiesa años más tarde qu e , de con s erva rs e , el rel a to hu bi era pod i do converti rse en
una amena obra de vu l ga ri z ación de los con oc i m i en tos de histo l ogía y bacteri o l og í a .
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Po s teri orm en te , en tre 1885 y 1886, du ra n te su estancia en Va l encia como cated r á ti co de
a n a tom í a , e s c ri bió va rias "narrac i ones seu doc i en t í f i c a s " , que no se atrevió a publicar hasta
1905 bajo el título de Cu en tos de va c a ci o n e s, prob a bl em en te cuando el pre s ti gio y el
recon oc i m i en to profe s i onal y social le permitían osadías litera ri a s .E n tre estos rel a tos corto s ,E l
f a bri c a n te de hon radez con ti ene algunos de los ingred i en tes de la novela de anti c i p ac i ó n
a n tiut ó p i c a , pues narra un pel i groso ex peri m en to de su ge s tión hipn ó tica co l ectiva
de s a rro ll ado por un joven médico para eliminar los bajos insti n to s , los vicios y los defectos de
los habi t a n tes de un pequeño puebl o, con obj eto de erradicar el de s orden soc i a l . La apatía
gen era l i z ada en que qu eda sumida la pobl ación obl i ga al cien t í f i co a de s pert a rla del su e ñ o
h i pn ó ti co, devo lvi en do la norm a l i d ad al puebl o. Pa ra Ca ja l , la el i m i n ación de los males
s ociales solo podrá ll eva rse a cabo med i a n te su prevención gracias a la libre edu c ación y
c u l tu ra , y no med i a n te proced i m i en tos de manipulación y con trol men t a l . Como puede vers e ,
el tema denu n c i ado en el cuen to es un anti c i po de algunos rec u rsos actuales también de s c ri to s
y anu n c i ados por otros rel a tos de ficción –piénsese en la novela 1 9 8 4 de G. O rwell – , como la
prop a ganda su bliminal de tel evisión y la prop a ganda de masas de los sistemas to t a l i t a ri o s ,
c re adoras de verd aderos estados sem i h i pn ó ti cos anu l adores de la vo lu n t ad indivi du a l .

Amalio Gimen o, n ac i do en Ca rt a gena (Mu rc i a ) , fue cated r á ti co de medicina de las
Un ivers i d ades de Sa n ti a go de Com po s tel a , Va l encia y Mad ri d ; ocupó va rias cartera s
m i n i s teriales con Al fonso XIII antes de la Di ct adu ra de Primo de Rivera y escri bió do s
i m port a n tes manu a l e s , uno de pato l ogía y otro de materia médica. G i m eno publicó en 1873
en la revista Genio médico un rel a to fantásti co ti tu l ado Un habi t a n te de la sangre (Aven tu ra s
extra o rd i n a rias de un gl ó bulo rojo ), qu e , s orpren den tem en te , g u a rda unas estrech a s
s em ejanzas con la novela perdida de Ca ja l . Nos cuenta en pri m era pers ona la historia de un
gl ó bu l o, Leu coc i to, que realiza un viaje de s de la carótida hasta el cristal de una prep a rac i ó n
m i c ro s c ó p i c a . De s de el lirismo del ep i s odio de amor con Ep i telia hasta el tono épico de las
lu chas en tre Hematíes y la célula Ca n cero s a , la novela se basa en la pers on i f i c ación de los
d i s ti n tos el em en tos anatómicos e histo l ó gi co s , con s ti tuyen do el rel a to un alegoría de la vi d a .

Estas obras de Ca jal y Gimeno puede con s i dera rse como un anteceden te de la pop u l a r
n ovela Vi a je aluci n a n te, de Is s ac As i m ov –basada en un tex to ori ginal de Ot to Kl em ent y J.
L . Bi x by– de la que en 1966, con guión de Larry Kl ei n er, Ri ch a rd Flei s ch er diri gió una
versión cinem a togr á f i c a . El rel a to cuenta la miniatu ri z ación de unos cien t í f i cos con obj eto
de introdu c i rl o s , den tro de un su bm a ri n o, en el cuerpo de una pers ona para salva rle la vi d a .
E s te mismo argumen to se rep i te en la película El chip prod i gi o so (Joe Dante ,1 9 8 7 ) , en qu e
se redu ce a un hom bre y es introdu c i do en el or ganismo de un em p l e ado de su perm erc ado.

Todos estos datos nos con du cen a con s i derar que los géneros litera ri o - c i en t í f i cos no deben
s er ajenos al estudioso de la term i n o l ogía y las lenguas para fines espec í f i co s . Los rel a to s
c i en t í f i cos nos of recen un ex tenso y su ge s tivo campo de trabajo para con ocer el ori gen y el
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de s a rro llo de mu chos de las met á fora s , a n a l og í a s , a r g u m en tos ret ó ri cos y rec u rs o s
pra gm á ti co - d i s c u rs ivos de los tex tos cien t í f i cos propios de la inve s ti gac i ó n . No solo el rel a to
de divu l gación y la novela ex peri m en t a l , sino también la ciencia ficción –con la novela de
a n ti c i p ac i ó n , el rel a to de aven tu ras o la espec u l ación científica– con s ti tuye un con ju n to de
g é n eros litera rios que puede of recer también materiales útiles para el inve s ti gador.

Conclusiones

Ha sido nu e s tra intención mostrar las limitac i ones del modelo trad i c i onal de comu n i c ac i ó n
e s pec i a l i z ad a , qu e , además de of recer una imagen poco fiel de las rel ac i ones en tre
i nve s ti gación y divu l gac i ó n , ha su p u e s to un cierto freno hasta ahora su ge s tivas po s i bi l i d ade s
de estudio al term i n ó l ogo o al especialista en lenguas para fines espec í f i co s . A nu e s tro ju i c i o,
además de una ren ovada visión de la pre s encia del saber "alto" en los tex tos divu l ga tivo s , tre s
nu evos principios deben seguir guiando el estudio de la comu n i c ación espec i a l i z ad a : (a) el
análisis com p a rado de los géneros y regi s tros espec i a l i z ado s , (b) la con s i deración del
d i s c u rso de la divu l gación en sí mismo y no no como una mera distors i ó n ,s i m p l i f i c ación y
tra n s form ación de un su p u e s to saber genu i n o, y (c) la influ encia del discurso popular y
pop u l a ri z ado en los tex tos cien t í f i co s . Todos estos po s tu l ados han de servir para com p l etar la
def i c i en te imagen que hasta ahora poseíamos sobre la com p l eja red de rel ac i on e s
eco l i n g ü í s ticas en el campo de la comu n i c ación espec i a l i z ad a .
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