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a Un giro del servicio al cuidado en las prácticas para la apropiación 
social de la ciencia y la tecnología (ASCyT): retos metodológicos

Resumen

Los estudios sobre apropiación social de ciencia y tecnología (ASCyT) en Colombia identifican un modelo 
deficitario de relación entre ciencia y públicos, caracterizado por una comunicación jerarquizada y 
unidireccional. Muestran, igualmente, la feminización de las prácticas de los mediadores tradicionales, 
como los museos de ciencia y tecnología (o centros interactivos) y las ferias de ciencia, entre otros. 
Es decir que tales prácticas son leídas al servicio de una idea hegemónica y androcéntrica de 
ciencia y tecnología (CyT). Sin embargo, dichos estudios se han quedado cortos en el análisis de las 
condiciones en las que se produce este modelo deficitario. Este artículo analiza una actividad concreta: 
la producción de materiales editoriales, a través del caso de la cartilla Las maticas de mi huerta del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis y de la Secretaría Distrital de Ambiente y propone reflexiones 
metodológicas para la deconstrucción del modelo deficitario desde una perspectiva feminista.
Palabras clave: Modelo deficitario, Apropiación social del conocimiento, Materiales editoriales, 
Deconstrucción.
Palabras clave descriptores: Colombia, Ciencia y tecnología, Divulgación científica, Comunicación 
y desarrollo.

A Twist from Service to Care within the Practices for 
the Social Appropriation of Science and Technology 

(SAS&T): Methodological Challenges

Abstract

Studies of social appropriation of science and technology (SAS&T) in Colombia identify a deficit model 
of the relationship between science and public, characterized by a hierarchical and unidirectional 
communication. They show, also, the feminization of the practices of traditional mediators, such 
as science and technology museums (or interactive centers) and science fairs, among others. This 
means that such practices are read at the service of a hegemonic and androcentric idea of science 
and technology (S & T). However,  these studies have fallen short in the analysis of the conditions 
under which this deficit model occurs. This article discusses a specific activity: publishers producing 
materials, through the case of the booklet Las maticas de mi huerta from The Botanic Garden Jose 
Celestino Mutis and the Department of Environment, and proposes methodological reflections for the 
deconstruction of the deficit model from a feminist perspective. 
Keywords: Deficit Model, Social Appropriation of Knowledge, Editorial Materials, Deconstruction.
Key words plus: Colombia, Science and technology, Popular science, Communication and development.

Um giro no serviço ao cuidado nas práticas para a apropriação 
social da ciência e a tecnologia (aSC&T): Desafios metodológicos

Os estudos sobre apropriação social de ciência e tecnologia (ASC&T) na Colômbia identificam um 
modelo deficitário de relacionamento entre ciência e público caracterizado por uma comunicação 
hierarquizada e unidirecional. Mostram, igualmente, a feminização das práticas dos mediadores 
tradicionais, como os museus de ciência e tecnologia (ou centros interativos) e as feiras de ciência, 
entre outros. Quer dizer que tais práticas são lidas ao serviço de uma ideia hegemônica e androcéntrica 
de ciência e tecnologia (C&T). No entanto, tais estudos foram insuficientes na análise das condições 
nas que se produz este modelo deficitário. Este artigo analisa uma atividade concreta: a produção 
de materiais editoriais, através do caso da cartilha Las maticas de mi huerta (as plantinhas do meu 
pomar) do Jardim Botânico José Celestino Mutis e da Secretaria Distrital de Ambiente e propõe 
reflexões metodológicas para a desconstrução do modelo deficitário desde uma perspectiva feminista.
Palavras-chave: Modelo deficitário, Apropriação social do conhecimento, Materiais editoriais, 
Desconstrução.
Palavras-chave descritores: Colombia, Ciência e tecnologia, Ciência popular, Comunicação e 
desenvolvimento.
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a En las actividades de los mediadores se reproduce el modelo de-
ficitario a través de metodologías estandarizadas asociadas con los 
modelos pedagógicos constructivistas planteados en Europa y Esta-
dos Unidos, que presentan de forma acrítica el conocimiento científi-
co, privilegian la experimentación y plantean propuestas didácticas 
relacionadas con “la ciencia divertida” y el “aprender jugando” 
(Pérez-Bustos, 2010c). En el caso de los otros grupos de actores que 
promueven la ASCyT (Estado, academia, empresas, organizaciones ci-
viles, entre otros), las actividades se asocian a la impresión de mate-
riales editoriales tal como cartillas, libros, folletos, etcétera.

Desde una perspectiva feminista, Pérez-Bustos (2010a; 2010b; 
2010c) plantea que las actividades para la ASCyT son leídas al servicio 
de la ciencia hegemónica y androcéntrica, es decir, como prácticas fe-
minizadas que son culturalmente situadas en un lugar subordinado. 
Debido a mi experiencia como periodista científica y de trabajo en un 
centro interactivo, he encarnado dicha feminización. En ambos casos, 
mis labores estuvieron dirigidas a encontrar formas de traducir o ba-
jar el lenguaje en el que me hablaban los científicos, para que unos 
públicos, que solía asumir homogéneos, entendieran y aprovecharan 
el conocimiento científico. Veía ese conocimiento como algo bueno en 
sí mismo. Entendía mi labor como un aporte para el beneficio de la 
sociedad. Relacionando esto con el modelo deficitario, puedo decir que 
nunca se me ocurrió cuestionar ese conocimiento (su origen, vigencia 
y debates) y lo asumía como verdadero y aplicable, porque los científi-
cos que consultaba lo veían así. 

No obstante, comencé a plantearme preguntas en torno a mi que-
hacer a partir de mi relación con los públicos, en especial porque tenía 
la intención de llevarles conocimiento, pero era difícil conocer al pú-
blico con el que estaba interactuando debido a las circunstancias, por 
eso casi siempre trabajaba desde mis imaginarios. Estas preguntas 
fueron el punto de partida para proponer esta investigación y estudiar 
el caso de la cartilla Las maticas de mi huerta producida en 2007 por 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá y financiada por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 

La cartilla está dirigida a campesinos de las zonas rurales de 
Bogotá que participaron en un proyecto de etnobotánica. Fue selec-
cionada entre 30 materiales de análisis (Roatta Acevedo, Lozano Bor-
da, Durán Sánchez, Quitiaquez Villamarín y Pérez-Bustos, 2011) y su 
estudio permitió concluir que en los contenidos hay una tendencia a 
materializar el modelo deficitario, ya que se muestra el conocimiento 
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científico como hermético y verdadero en cualquier contexto, superior 
al conocimiento de los públicos, que son representados como recepto-
res de la ciencia, mas no como interlocutores. 

Las consideraciones previas generaron las siguientes preguntas: 
¿cuáles son los recursos que materializan el modelo deficitario en la 
cartilla?, ¿cuáles son las condiciones (históricas, ideológicas, cultu-
rales) en las que se produce este discurso sobre las relaciones entre 
ciencia y sociedad, que supone una brecha negativa entre expertos y 
públicos?, ¿qué nos puede decir este caso acerca de las prácticas para 
la ASCyT en nuestro contexto y sobre las maneras en las que circula 
el conocimiento en general?

Precisiones teórico-metodológicas

El objetivo general de esta investigación fue analizar el caso de Las 
maticas de mi huerta para identificar cómo opera el modelo deficitario 
en: 1) los recursos gráficos y escritos de la cartilla; 2) la práctica de 
quienes la produjeron; y 3) la interpretación de esta por parte de otras 
personas que trabajan para la ASCyT. 

Así, el trabajo constó en principio de dos momentos: el primero 
fue el análisis del contenido etnográfico de la cartilla (Altheide, 1987), 
que profundizó en la descripción de los recursos gráficos y de escritu-
ra como dispositivos (Agamben, 2011) que materializan la falsa bre-
cha (Bensaude-Vincent, 2001) característica del modelo deficitario. El 
segundo momento apuntó a describir un proceso de producción de 
sentido sobre la cartilla (Cunha y Cassiani, 2009; Hall, 1997), en el 
que los interlocutores eran las autoras de esta y otros comunicadores, 
diseñadores y educadores que producen materiales similares que en-
tendí como públicos. 

El análisis de este proceso consistió en la descripción de las con-
diciones en las que se produjo el discurso deficitario de la cartilla, a 
partir de la realización de grupos focales (Kitzinger, 2005) y entrevistas 
(Guber, 2001), en los cuales las autoras narraban su experiencia de 
producción de esta y los otros mediadores contaban sus propios pro-
cesos de diseño y sus interpretaciones de la cartilla. 

A lo largo de estos dos momentos de la investigación, los resulta-
dos generaron preguntas acerca del objetivo de mi trabajo, a la luz de 
mi experiencia como redactora y diseñadora de actividades dirigidas a 
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a todos los miembros de la familia y en un apoyo importante en las es-
cuelas cuando se traten temas de botánica y de ciencias naturales. 
(Arévalo Marín, et al., 2007)

En este apartado, presento algunos ejemplos del análisis de los 
recursos gráficos y escritos de la cartilla como dispositivos que ma-
terializan la supuesta brecha entre ciencia y públicos, que subyace 
al modelo deficitario (Lozano Borda, Pérez-Bustos y Roatta Acevedo, 
2012). Lo hago describiendo primero las relaciones de dominación que 
se constituyeron en conjunto con el discurso científico o botánico que 
circula la cartilla, para después comprender cómo estas relaciones se 
materializan en la representación de una brecha negativa entre cien-
cia y públicos a través de lo “no dicho” o lo discursivo de los recursos 
escritos y gráficos. 

El discurso botánico que circula en la cartilla

El conocimiento sobre las plantas que presenta la cartilla se funda en la 
taxonomía postulada por Carlos Linneo (conocida principalmente como 
taxonomía linneana), la cual clasifica jerárquicamente a los seres vivos. 
Esta emergió durante la expansión europea entre los siglos XV y XIX. 
Siguiendo a Philip (2011), la ciencia moderna fue transnacionalmente 
constituida en conjunto con las formaciones de raza y heteronormativi-
dad que constituyeron la identidad burguesa europea en el siglo XVIII, 
es decir que esta no se puede separar de los códigos morales y sexuales 
de las metrópolis, ni del racismo y la segregación que se dio en las colo-
nias. La modernidad tecno-científica siempre ha estado racializada, ge-
nerizada y sexualizada dado a que emergió en espacios de colonialismo, 
esclavitud, exploración, educación, sistematización, etc.

En España, en el caso de las expediciones botánicas, como aque-
lla llevada a cabo por José Celestino Mutis en la Nueva Granada entre 
1783 y 1816, dicha ciencia –con sus métodos de recolección y cata-
logación de la taxonomía vegetal– nombra, clasifica y archiva objetos 
naturales como una forma de posesión de la naturaleza para beneficio 
del imperio (Nieto, 2000). Philip precisa que ese orden natural es un 
orden generizado ya que el desarrollo de la botánica moderna –desde 
la tradición de la historia natural– constituye la emergencia del hom-
bre moderno y de la familia. El hombre moderno es un sujeto unitario, 
autónomo, heterosexual, macho, del conocimiento ilustrado-científi-
co, cuyo ideal es acumular conocimientos, plantas, personas y objetos 
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a un público cuyo conocimiento no es reconocido. En esta viñeta se 
materializa la idea de que los públicos son faltos de saber porque no 
manejan unos términos concretos. Por lo tanto, el conocimiento cien-
tífico es legitimado como superior. Esta tensión entre ambas voces si-
túa a los públicos en un lugar subordinado.

He explicado cómo el análisis de las condiciones en las que se 
produjo el discurso botánico moderno muestra que este no se puede 
separar del sexismo y del racismo que constituyeron la identidad del 
hombre ilustrado moderno europeo del siglo XVIII y su relación con la 
diferencia, basada en la dominación. Estas relaciones de dominación 
subyacen a las prácticas de clasificación de la taxonomía linneana y se 
convierten en metáforas de la visión del mundo desde el punto de vista 
androcéntrico, que se sostiene sobre opuestos problemáticos como el 
de unos que saben y otros que no, tal como muestra la cartilla. 

Al analizar Las maticas de mi huerta, un material producido por 
una institución que se enuncia al servicio de ese discurso botánico, 
es posible ver cómo este discurso es materializado en dispositivos lin-
güísticos y gráficos que refuerzan la supuesta brecha en la relación 
entre ciencia y públicos, la cual sostiene el modelo deficitario.

Volviendo al objetivo de la cartilla, en donde se indica una inten-
ción de recuperar el conocimiento del público campesino sobre las 
plantas y ponerlo en diálogo con el conocimiento botánico para la con-
servación y uso de las plantas de la región, cabe preguntarse: ¿cuáles 
son las condiciones que hicieron que la cartilla materializara lo opues-
to, reforzando así la brecha entre ciencia y públicos?, ¿por qué este 
intento de acortar dicha brecha supone descalificar el conocimiento 
del público? También, al identificar cómo opera el modelo deficitario, 
cabe preguntarse si este funciona siempre de la misma forma.

Hacia la deconstrucción: la polisemia del modelo deficitario 

La intención de este apartado es deconstruir el discurso evidenciado 
en la observación anterior, analizando las condiciones en las que este 
se produce. Esto implicó conocer cómo fue producida la cartilla, espe-
cialmente las intenciones que tenían las autoras y la justificación que 
plantean para los recursos gráficos y lingüísticos que utilizaron. En 
lugar de la interpretación, propongo el trabajo con otros mediadores 
que producen materiales similares, es decir que los asumo también 
como públicos con la intención de alejar el proceso de la ASCyT de la 
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a idea de que se trata de la transmisión de conocimiento de los expertos 
a un tipo de público determinado y homogéneo. 

Las intenciones tras los recursos

El análisis de la cartilla deja ver que hay unos recursos de lenguaje y 
diagramación propios de cada una de las voces identificadas: la visible 
de Cándido y de los públicos, y la invisible de los expertos y del cono-
cimiento científico. Al preguntarles a las estudiantes por la justifica-
ción del uso de los recursos, ellas tienden a dar mayor protagonismo a 
unos que a otros. A estos recursos principales se articulan los secun-
darios que refuerzan lo que les interesaba que dijera cada voz. Para la 
voz invisible, la de la ciencia, las autoras hacen énfasis en justificar el 
uso de las definiciones; estas son reforzadas por las marcas de forma-
lidad, la diagramación en tablas y el uso de fotografías. En el caso de 
la voz visible de Cándido, el énfasis está en el recurso a la personali-
zación, que se refuerza con las ilustraciones y marcas de informalidad.

Imagen 2. Fuente: Cartilla Las maticas de mi huerta (2007)
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mediadores que participaron en los grupos focales y en las entrevistas, 
de forma similar a cómo operó en el caso de las autoras de la cartilla. 
Sin embargo, estas condiciones no son estáticas. Una muestra de ello 
son las interpretaciones polisémicas de la cartilla que reconocen otros 
sentidos de la misma:

[La cartilla] intenta colocarles un contexto [a los públicos] y dar-
les ejemplos, porque todo está muy orientado a “tal vegetal se llama 
así, pero realmente es así”. Como si intentaran plantearlo así, parecen 
imágenes coloniales (…) Yo intento que la otra persona sea como yo, 
piense como yo, razone como yo, hable como yo, que es…como decía 
“no le vamos a llamar a esto de esta manera, sino de esta manera”, no 
es planteándole la idea de “este conocimiento tiene que tenerlo usted”, 
sino es también “venga, replique y hable como yo hablo” para que 
usted sea, tenga el conocimiento. Diciendo cosas al niño que no sabe 
nada entonces le voy a explicar todo porque yo sí sé, y que aprenda, 
que actúe como yo actuaría, razone de esta manera, no lo corte así, o 
aunque su familia lleve 200 años cortándolo así, córtelo así como yo lo 
hago. (Aparte del grupo focal realizado el 13 de mayo de 2011)

El sea como yo, hable como yo connota una idea de imposición 
de la subjetividad científica sobre otras subjetividades (Pérez-Bustos, 
2010a; Haraway, 2004). Interpretaciones o lecturas polisémicas de la 
cartilla (Cassiani y Nascimento, 2009) cómo estas dan cabida a la re-
flexión crítica sobre el modelo deficitario.

Las intenciones, las estrategias y las 
interpretaciones vistas desde el cuidado 

Una característica común en las experiencias de los mediadores es la 
intención de sus prácticas. Así sea desde el modelo deficitario, el in-
terés por transmitir o traducir el conocimiento científico está relacio-
nado con aportar algo a las personas, viendo a esos públicos no como 
simples receptores, sino como interlocutores con los que se puede dia-
logar (al menos en las intenciones y el discurso). Al ver cómo opera el 
modelo deficitario en la cartilla y en la experiencia de las autoras y los 
mediadores, es posible notar un corto circuito entre esas intenciones y 
las estrategias que se plantean para materializarlas. 

Sin embargo, a lo largo de mi análisis noté que detrás de ese 
ejercicio hay un interés por aportar al mejoramiento de la vida de los 
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a públicos, intención que siento muy cercana a mis ideas de cambiar el 
mundo por las cuales me acerqué a la ASCyT. Al conversar en otros 
escenarios con personas que participaron en los grupos focales y las 
entrevistas, llegábamos a la conclusión de que el “corto circuito” se 
da porque no sabemos cómo materializar esas intenciones. ¿Cómo 
volverlas algo concreto?, ¿cómo plantear metodologías, manuales o 
lineamientos mínimos para no volver a caer en los mismos “errores”? 

Al conversar con las autoras de la cartilla y socializar las inter-
pretaciones que surgieron en los grupos focales, ellas planteaban 
igualmente que su intención no era la de representar la brecha entre 
ciencia y públicos, sino plantear un diálogo en el que el conocimiento 
científico sirviera a los públicos.

La propuesta: un giro del “servicio” al “cuidado” 
en las prácticas para la ASCyT

Al identificar cómo el modelo deficitario opera en los recursos de la 
cartilla y en la experiencia de los mediadores, surgió la idea de usar 
estos resultados como herramienta para reflexionar críticamente so-
bre este modelo con las personas que hacen los materiales editoriales 
y diseñar otro tipo de estrategias para la ASCyT. Este ejercicio implicó 
entender la cartilla no solo como “medio”, sino como “mediador” que 
sirviera como herramienta para mis intenciones pedagógicas (Mall-
mann, 2010; Pérez-Bustos, 2010c). 

Realicé tres talleres (uno piloto con comunicadores y dos con media-
dores de Bogotá y Cali) en los que socialicé los resultados del análisis, 
mostrando la manera en que opera el modelo deficitario y planteando la 
pregunta por una forma distinta de hacer la cartilla, como puerta de en-
trada a la reflexión acerca de las prácticas para la ASCyT. Sin embargo, 
¿cómo plantear un espacio de reflexión sin caer en la intención de trans-
mitir un conocimiento?, ¿cómo hacerlo sin imponer mi versión sobre la 
de las y los participantes sin caer en una retórica del diálogo y la partici-
pación, y terminar reproduciendo relaciones deficitarias en la práctica?

Cuando mediar se entiende como traducir

A través de la historia, la ASCyT ha sido entendida, principalmente, como 
una actividad secundaria de traducción del lenguaje tecno-científico a un 
lenguaje común (Bensaude-Vincent, 2001). Esta perspectiva es cercana 
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a la comprensión funcionalista de la comunicación como transmisión 
de información de un emisor a un receptor, la cual no reconoce otros 
sentidos posibles en la comunicación, como el de comunión o encuentro 
(Hermelín, 2011), o como proceso de producción de sentido (Hall, 1997). 
A esta idea de traducción le subyace la noción de una brecha existente 
entre la ciencia y los públicos. 

Siendo así, comunicar el conocimiento se convierte en una activi-
dad que supuestamente propende por acortar dicha brecha, pero que 
en realidad la da por sentada y no la problematiza. La noción moderna 
de brecha es una ideología cuyo objetivo es legitimar el conocimien-
to científico, darle estatus (Lozano Borda, 2005; Bensaude-Vincent, 
2001). En ese caso, el mediador es leído como aquel que construye el 
puente y las actividades para la ASCyT que, enmarcadas en esta idea 
de comunicación como transmisión, se convierten en una estrategia 
retórica de auto-legitimación de la ciencia moderna. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones en las que 
se produce el modelo deficitario no son estáticas, las prácticas de los 
mediadores tampoco lo son. De la misma manera en que pueden en-
tender la mediación del conocimiento científico como traducción –que 
es la tendencia principal–, también enuncian sus prácticas de forma 
polisémica. Las siguientes intervenciones muestran esta diversidad:

Bueno, concluimos o llegamos al acuerdo que siempre hay al-
guien que tiene un conocimiento, en muchas ocasiones hay quién lo 
transforma, hay como un segundo momento que es la persona que 
interpreta ese conocimiento de quien realmente lo tiene, de esa per-
sona que lo posee, y luego sí lo transforma, lo edita y determina qué 
hacer con esa información, y finalmente se la da a esas personas que 
van a hacer un producto, o escrito, o lo que sea, o cómo las personas 
que van a mostrar finalmente esa información de esa primera per-
sona que es la que sabe. Como tres momentos de esos insumos, por 
así decirlo. (Aparte del taller realizado en Cali, el 20 de abril de 2012)

Los elementos relacionados con la mediación-traducción que deja 
ver esta intervención son los siguientes: que la ciencia se produce en 
un lugar por unas personas específicas y que el papel de los media-
dores es entenderla para mostrarla. Ese mostrarla se traduce en una 
preocupación por cómo se presenta la información científica. Esta idea 
se relaciona con el cambio en el lenguaje a uno más simple que tam-
bién está presente en el trabajo de las autoras de la cartilla. 
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a El énfasis en la simplificación del lenguaje se traduce en varias 
dinámicas: mencionan el trabajo de equipos conformados por comuni-
cadores, pedagogos, diseñadores y profesionales de varias disciplinas, 
cuyo objetivo es encontrar maneras más agradables de presentar la 
información científica. El enfoque está en la cartilla como medio, es 
decir en su forma, reforzando así características de la feminización de 
la ASCyT como la estandarización metodológica y la instrumentaliza-
ción de los públicos que ya he mencionado en líneas anteriores.

En la siguiente intervención planteada en un taller hecho en un 
centro interactivo, se habla de diálogo y participación como una estra-
tegia de mediación del conocimiento en la que cobra importancia el 
hecho de que los interlocutores se sientan como ciudadanos y como 
parte del proceso. Sin embargo, queda la pregunta por cómo se pre-
senta el conocimiento científico en estas dinámicas:

El diálogo está dado en diferentes niveles […] [depende del] ni-
vel de información en el que pueda dialogar, por lo tanto, el nivel de 
participación se da de otra manera, se da de la manera de: “Entiendo 
esto, no lo entiendo, es claro para mí porque es así, tengo algún co-
nocimiento y cómo lo represento” […] Incluso aunque vamos a entrar 
luego en el tema de los públicos, cuando nuestro público es la escuela 
de guías yo tengo un ingeniero eléctrico por ejemplo, que puedo apro-
vechar para entender el concepto de sinapsis a través de la ingeniería 
[…] Pero nos tocó empezar desde lo más básico de la información en el 
proceso de formación; sin embargo, se aprovechó esa heterogeneidad 
de esa forma pues puede enriquecerse mucho el espacio. (Aparte del 
taller realizado en Bogotá, los días 28 y 29 de octubre de 2011)

En otra intervención en el taller realizado en Cali, la noción de me-
diación que se evidencia tiene que ver con la interacción, en la que se 
intercambian y se producen conocimientos en el proceso, sin darle un 
estatus epistemológico superior a la ciencia. El objetivo de comunicar 
la ciencia tiene que ver en este caso, con su posibilidad de diálogo y 
de complemento con otras formas de conocimiento y con el empode-
ramiento de los interlocutores que participan en el proceso (Freire, 
[1973] 2007).

Nosotros, ahora, lo que sí discutimos es que vemos cómo percibi-
mos una comunidad, si es un grupo de personas que necesitan em-
poderarse de sus problemas, entonces nosotros vemos que desde esa 
perspectiva el conocimiento científico es útil porque permite también 
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transformar el entorno y los comportamientos para que, digamos, se 
mejoren las condiciones de vida de la población. (Aparte del taller rea-
lizado en Cali, el 20 de abril de 2012)

Estas intervenciones permiten ver aproximaciones diversas a la 
mediación del conocimiento científico: la mediación como traducción 
–que es la más común–, la mediación como diálogo –en la que sin em-
bargo, el estatus del conocimiento científico puede no ser cuestionado 
–y la mediación como interacción, en donde el conocimiento es pro-
ducto de la relación misma entre unos actores y la ciencia y la tecno-
logía entran como uno de los elementos en esa relación. 

Los cambios en los recursos y las prácticas

Volviendo a la revisión de los recursos gráficos y escritos de la cartilla, 
los participantes en los talleres trabajaron sobre varios apartados. Los 
dispositivos que más modificaron fueron aquellos a los que las autoras 
dieron prioridad: definiciones y personalización (aunque a este último 
se le dio mayor importancia). Así, las propuestas fueron:

Definiciones: No usar tablas, plantearlas en diálogos de Cándido 
con los científicos, usar un lenguaje neutro.

Personalización: Representar al científico, representar algún 
mediador (puede ser un docente), quitar los términos coloquiales de 
la voz de Cándido, no usar ilustraciones para los personajes.

 Sin embargo, estas propuestas dejan también preguntas abier-
tas: ¿el problema es el uso de un lenguaje neutro o coloquial, o más 
bien se trata de lo que se dice con esas palabras?, ¿al representar al 
científico o al mediador se elimina simbólicamente la supuesta brecha 
entre ciencia y públicos?, ¿al usar imágenes fotográficas en vez de 
ilustraciones se deja de instrumentalizar el contexto de los públicos?

Otro de los resultados de los talleres fue un conjunto de reflexio-
nes por parte de los participantes que iban más allá del caso de la 
cartilla y cuestionaban el deber ser de los mediadores, su relación con 
el conocimiento científico, su relación con los públicos y las dinámi-
cas en las que están involucrados. Los puntos que presento a conti-
nuación, por ejemplo, muestran preguntas relativas a cómo asumir el 
trabajo de los mediadores en la práctica y cómo llegar a acuerdos en 
torno a las maneras de representar el conocimiento científico:
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a • Es necesario reconocer las posibilidades y limitaciones de los me-
diadores, asumiéndonos como generadores de discursos que apo-
yan o cuestionan discursos hegemónicos.

• Es importante procurar que las prácticas de los mediadores sean 
menos intuitivas.

• Hay que generar espacios de reflexión donde se pueda construir 
un telón de fondo para el trabajo de los mediadores a partir de 
preguntas como: ¿qué es ciencia y tecnología?, ¿qué es apropia-
ción?, ¿cuáles son las intenciones de la institución y cuáles son 
las individuales?, ¿cuáles son las tensiones?, ¿qué mensajes se 
van a proponer?

• Es necesario construir pequeños telones de fondo para los proyec-
tos (sistematizar los aprendizajes).

Los lineamientos propuestos en el taller de Cali están más enfo-
cados en trascender la idea de que hacer un material editorial es una 
actividad aislada, por el contrario, puede ser entendida como parte 
de una estrategia. Además, se enfocan más en las posibles formas de 
acercarse a los públicos:

• Ver el diseño de cartillas, folletos, boletines para la ASCyT como 
una estrategia y no como la realización de un medio aislado.

• Hay que dar cuenta de las dinámicas del mundo científico y reco-
nocer el conocimiento de los públicos. 

• Hay que estratificar los públicos y no asumirlos como si fueran 
homogéneos.

• Es necesario evaluar la recepción de los materiales y las activida-
des propuestas.

• Plantear actividades para la ASCyT es un trabajo donde confluyen 
varias disciplinas. No es trabajo de una sola persona.

Las diversas nociones de mediación del conocimiento que surgie-
ron en los talleres (traducción, diálogo, interacción) y estas reflexiones 
a partir de los cambios en los recursos, muestran que no hay una 
forma estática para enunciar a los mediadores. Sus intenciones y es-
trategias son ambivalentes y contradictorias (Pérez-Bustos, 2011) y no 
es posible plantear una definición de su deber ser. Incluso, el deber 
ser de los mediadores ya se ha construido antes. Como ya he mencio-
nado, su lugar ha sido definido hace tiempo como el de traductores, 



441
universitas humanística no 75 enero-junio de 2013 pp  421-445

bogotá - colombia issn 0120-4807

Un giro del servicio al cuidado en las prácticas para la apropiación social de la ciencia y la tecnología (ASCyT): retos m
etodológicos

y, culturalmente, la ASCyT ha sido leída como una consecuencia del 
conocimiento científico, como una actividad derivada. 

El reto metodológico es reflexionar sobre las intenciones y estra-
tegias de los mediadores y sobre lo que implica la apropiación social 
del conocimiento cuando esta es entendida en las políticas de ASCyT 
como 

[…] un proceso de comprensión e intervención de las relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la parti-
cipación activa de los diversos grupos sociales que generan conoci-
miento. (Lozano Borda y Maldonado, 2010, p. 22) 

Son estas reflexiones las que permitirían deslocalizar estas prác-
ticas de su lugar de servicio y girar hacia el del cuidado, entendido 
como un lugar de prácticas responsables, empoderadas, indispensa-
bles para tejer redes vitales que aporten simbólicamente a sanar las 
heridas producidas por la forma androcéntrica de producir y circular 
el conocimiento.

Consideraciones finales

Esta investigación presenta un análisis crítico que muestra cómo ope-
ra el modelo deficitario en unos dispositivos gráficos y lingüísticos de 
la cartilla, a partir de la contraposición de dos voces que refuerzan 
una supuesta brecha entre la ciencia y el público campesino. Al co-
nocer las condiciones en las cuales las autoras produjeron la car-
tilla, es posible ver cómo el modelo deficitario opera también en su 
experiencia, ya que se enuncian al servicio del conocimiento botánico 
androcéntrico, asumiendo su práctica como un ejercicio de transmi-
sión-traducción de la ciencia al público. 

Al analizar la interacción de los mediadores con la cartilla, se en-
trevee que este modelo tiene interpretaciones polisémicas, por lo que 
es posible concluir que las condiciones en las que se produce el mode-
lo deficitario no son estáticas. Así las cosas, planteo esas interpreta-
ciones como pistas para la deconstrucción del modelo deficitario tanto 
en su materialización –revisando los recursos gráficos y lingüísticos–, 
como en las prácticas de los mediadores –cuestionando cómo se enun-
cian al servicio de la ciencia androcéntrica–.
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a El escenario para plantear estas reflexiones fueron los talleres, en 
donde las y los participantes propusieron lineamientos para el dise-
ño de materiales y algunas reflexiones en torno a su deber ser. Con 
esto, la presente investigación plantea el reto metodológico de proble-
matizar ese deber ser estático. Teniendo como marco la intención de 
diversidad presente en la noción de ASCyT que plantean las políticas 
actuales en Colombia, la propuesta es un giro de la carga simbólica 
de “servicio” de la ciencia moderna de estas prácticas, a un lugar de 
“cuidado” más reflexivo.
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