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Resumen
El objetivo de la investigación fue crear y validar un prototipo educomunicativo: una historia para 
compartir un conocimiento científico (la existencia en el aire de la materia particulada [particulate 
matter] de menos de 2.5 micras o PM2.5) con una muestra de 50 conductores de automotores. 
La justificación de este tipo de trabajos es la poca comunicación existente entre la ciencia y 
el común de los ciudadanos, como lo muestran los estudios al respecto, lo que dificulta que 
aquellos se apropien de los hallazgos que los científicos desarrollan, y por lo tanto mantengan 
un desconocimiento que amenaza la vida misma. El método que se utilizó en la investigación fue 
el cualitativo, que permite detenerse en los detalles y configurar sentidos desde los actores y sus 
prácticas. Coherentes con el método, las técnicas que se utilizaron fueron cualitativas: entrevista 
para caracterizar el público objetivo, el uso de WhatsApp, Instagram y Facebook para difundir  
la historia, recibir los comentarios de los participantes, y, finalmente, una entrevista semiestructurada 
para precisar la información que se obtuvo. Uno de los hallazgos fue que el tema tratado (la 
PM2.5) fue comprendido por los conductores a través del uso de los íconos, índices y símbolos 
sensibles de la vida cotidiana, incorporados en el prototipo Luis y las gafas de la ciencia. Este trabajo 
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se puede difundir a una población más amplia para lograr un aporte a la solución medioambiental 
del aire. De esta manera se valida la incorporación de componentes comunicacionales  
en investigaciones de ciencias exactas. En este horizonte, la comunicación se convierte en 
un campo de intersección entre los resultados de investigaciones y la apropiación social  
del conocimiento. 

Palabras clave: contaminación, evaluación, historia, comunicación, ciencia, educación, símbolo, 
participación social.

A story to communicate science. 
A case study. Medellín Colombia.

Abstract
The objective of this research was to create and validate an educommunicative prototype: a 
story to communicate science (PM2.5) in a sample of drivers. The justification for this type of 
work is a result of the gap between the communication of science and common citizens. This 
is evidenced in studies on the subject, which make it difficult for the latter to appropriate the 
findings that scientists develop and how their lack of knowledge threatens life itself. The research 
used a qualitative method, which allows us to dwell on details and configure meanings from 
actors and their practices. Consistent with the method, the study used qualitative techniques as 
interviews to characterize target audiences, using WhatsApp, Instagram, and Facebook to convey 
a story, receive participants’ comments , and a semi-structured interview to specify obtained 
information. One of the findings was that topic PM2.5 was understood by drivers through icons, 
indexes, and sensitive everyday life symbols , incorporated in the prototype “Luis and Science 
Glasses”. This work can be scaled to a wider population to contribute to environmental air 
solutions. Thus, the incorporation of communicational components in exact science research is  
validated. In this horizon, communication becomes a field of intersection between research 
results and social knowledge appropriation

Keywords: pollution, evaluation, history, communication, science, education, symbol, social 
participation.
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Uma história para comunicar a ciência.  
Estudo de caso. Medellín, Colômbia

Resumo
O objetivo da pesquisa foi criar e validar um protótipo educomunicativo: uma história para 
compartilhar um conhecimento científico (a presença no ar do material particulado com menos 
de 2,5 micrômetros - PM2.5) com uma amostra de 50 motoristas de automóveis. A justificativa 
para esse tipo de trabalho está na pouca comunicação existente entre a ciência e a população 
em geral, como demonstram estudos sobre o tema, o que dificulta que os cidadãos se apropriem 
das descobertas científicas e, portanto, mantenham um desconhecimento que ameaça a própria 
vida. O método utilizado na pesquisa foi o qualitativo, que permite atenção aos detalhes e a 
construção de sentidos a partir dos atores e suas práticas. Coerentemente com o método, 
as técnicas aplicadas foram qualitativas: entrevista para caracterizar o público-alvo, uso do 
WhatsApp, Instagram e Facebook para divulgar a história, receber comentários dos participantes 
e, por fim, uma entrevista semiestruturada para aprofundar as informações obtidas. Um dos 
achados foi que o tema abordado (a PM2.5) foi compreendido pelos motoristas por meio do 
uso de ícones, índices e símbolos sensíveis da vida cotidiana, incorporados ao protótipo Luis 
e os óculos da ciência. Este trabalho pode ser ampliado para um público maior com o objetivo 
de contribuir para a solução do problema ambiental relacionado à qualidade do ar. Dessa forma, 
valida-se a incorporação de componentes comunicacionais em pesquisas das ciências exatas. 
Nesse horizonte, a comunicação torna-se um campo de interseção entre os resultados das 
pesquisas e a apropriação social do conhecimento.

Palavras-chave: poluição; avaliação; história; comunicação; ciência; educação; símbolo; 
participação social.
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Introducción

El objetivo de la investigación fue crear y validar un prototipo educomunicativo:  
una historia para comunicar la ciencia (PM2.5) en una muestra de conductores. Para 
la selección del tópico se tuvieron en cuenta las investigaciones previas acerca de la 
calidad del aire en el Valle del Aburrá (convenio 734 entre el Área Metropolitana del 
Valle del Aburrá) AMVA y el Politécnico Jaime Isaza, 2019) en las cuales se demuestra 
que el 34.5 % de las emisiones de PM2.5 (particulate matter) en el Valle de Aburrá pro-
viene de vehículos entre livianos y pesados (entre los que se destacan las volquetas). 
En otro estudio previo (Posada et al., 2016) se estimó la contribución en un 38 % de 
aporte de las diferentes fuentes en los niveles del contaminante en referencia, por 
ejemplo, el PM2.5, como lo muestran los estudios sobre el tema desde 2013, concre-
tamente en el Valle de Aburrá (Zapata y Cano, 2013). En este estudio se encontraron 
los siguientes datos en la región y en diferentes lugares de medición: en el período  
de enero a diciembre 2013: 34.9 μg/ m3, 28.0 μg/ m3, 27.5 μg/m3 y 27.1 μg/m3, lo que 
excede la resolución que se cita (25 μg/m3). Esta contaminación afecta las vías respi-
ratorias y produce enfermedades pulmonares (Liu et al., 2023).

Los datos anteriores justificaron la estrategia comunicativa de la investigación 
propuesta, puesto que los conocimientos adquiridos en el tema de la calidad del aire 
y su impacto en la salud no son suficientes si los públicos objetivo vinculados a esta 
problemática no se apropian de estos conocimientos. 

El prototipo educomunicativo Luis y las gafas de la ciencia fue la estrategia para 
comunicar el tópico PM2.5 (partícula en el aire «inhalable»). El término “prototipo”  
se utiliza aquí como un objeto inicial que sirve, después de su evaluación, para que se 
replique en casos similares, por eso se toma en su acepción etimológica (prōtótypos). 
La pregunta inicial fue: ¿qué íconos, índices y símbolos de la vida cotidiana de los con-
ductores incluir en la construcción del prototipo, que seduzcan a los participantes y se 
vinculen en la solución de la disminución del PM2.5 en el Valle de Aburrá (Colombia)?

El enfoque que se comparte es el participatory modeling (PM) (Hubacek et al., 2017), 
que si bien usa software y archivos de datos para validar modelos, como mapeo cog-
nitivo difuso (FCM) (Bakhshianlamouki et al., 2023), y modelado basado en agentes 
(ABM), entre otros, “enfatiza” la inclusión de los interesados en la comprensión,  
coproducción de conocimiento y/o evaluación de problemas socioambientales, inter-
cambio de conocimiento y aprendizaje social. Este enfoque se aplicó a varios casos 
socioambientales en Tanzania, Camerún, Zambia e India (Gray et al., 2018), cuyos re-
sultados consistieron en mejorar los contenidos propuestos con la inclusión de las 
observaciones que realizaron los participantes, vinculación de la gente en las solu-
ciones a las problemáticas socioambientales y proporcionar indicadores estándares e 
intercambiables para las instituciones financiadoras que se interesan en estos temas. 
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Las variables del enfoque participatory modeling, que comparte el prototipo Luis y las gafas 
de la ciencia, incluyen: investigadores/grupo de conductores, la definición del problema, 
el propósito para comunicar (efectos en la salud del PM2.5) y el producto resultante.

En la literatura acerca de la apropiación social del conocimiento se plantea la dis-
tancia que existe entre la comunicación de la ciencia y los públicos objetivo, lo cual 
no permite que estos últimos se apropien de los hallazgos que los científicos desa-
rrollan y cómo su desconocimiento amenaza la vida misma. Por lo tanto, es necesario 
crear estrategias para esta apropiación social (ley 1286 de 2009, Ministerio de Ciencia 
de Colombia; Política pública de apropiación social del conocimiento en el marco de  
la ciencia, tecnología y apropiación (Minciencias, 2021). Barrio (2008) plantea la discu-
sión sobre dos formas de entender la apropiación social: algo no es propio, pero se 
puede pasar a hacerlo propio, puesto que el conocimiento no es ajeno a la sociedad, 
y, por lo tanto, no se es ajeno a ese saber. Daza et al. (2017) proponen diez indica-
dores cualitativos para medir esta apropiación, entre otros: inclusión de grupos en 
situación de vulnerabilidad, intercambio y coproducción de conocimiento, y toma de 
decisiones informadas. Olivé (2010) plantea que hay una forma débil y otra fuerte en el 
término de apropiación social. En la primera, el público incorpora representaciones de 
la ciencia y la tecnología que pululan en el medio social. En la segunda, se va más allá  
de esto e involucra diferentes prácticas sociales, en las cuales subyacen dichos co-
nocimientos. Identifica tres medios para lograr estos dos tipos de apropiación: la 
divulgación (forma más débil), la educación en ciencia y tecnología, y la participación. 
El presente artículo contribuye a esta política de apropiación social, no solo por la 
estrategia comunicacional, sino por la evaluación que permitió una reflexión conjun-
ta sobre el PM2.5 y las consecuencias que se derivan del mismo, acercando así a los 
conductores a un término lejano para ellos.

El prototipo educomunicativo se enmarca también en la comunicación de la 
ciencia (Smith et al., 2023), que propende por buscar estrategias comunicativas  
para entusiasmar a las personas a interactuar con temas científicos, que no son le-
janos a su vida diaria, pues no basta con explicar un concepto, sino que se requiere 
mostrar su aplicación y la interactividad como elemento para ajustar los significados 
con el público (Tee, 2016; Kathleen et al., 2020; Randy, 2013). Así mismo, Jaillier et al. 
(2015) presentan varias experiencias en la ciudad de Medellín (Colombia) que se con-
sideran innovación con comunicación social en la apropiación y que, según los entes 
gubernamentales, apoyan la calidad de vida del público que se involucra. 

La discusión sobre la relación educación/comunicación no es nueva. En los úl-
timos años, con la inclusión de los medios en la vida de las personas, esa relación 
se revitaliza. Barbas Coslado (2012) identifica dos enfoques: el instrumental (énfasis 
en los medios) y el del proceso dialógico. Este último incluye concepciones sociales, 
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educativas, mediáticas y tecnológicas que derivan en una interacción humana con su 
consecuente aprendizaje colectivo, para compartir y co-construir conocimiento para 
el mejoramiento de la calidad de vida. Es una visión más activa que la instrumental. 
Esta mirada “educomunicativa” es la que comparte y aplica el prototipo propuesto.

En el prototipo se tomó la idea del storytelling para la construcción del contenido, 
por su característica emocional y no simplemente para contar historias.

Dahlstrom (2014) plantea que las narrativas y el storytelling son estrategias comu-
nicativas para públicos no expertos en ciencia. Su poder persuasivo y el aporte a la 
comprensión de los temas específicos son características útiles al momento de co-
municar estos contenidos. Aunque reconoce que los científicos son escépticos ante 
estas formas, pero ya los medios masivos cumplen este oficio y, por lo tanto, una 
mayor estructuración de estas narrativas evitaría las aproximaciones confusas de un 
concepto científico. 

El storytelling se usa en varios campos, entre los cuales se destaca la salud, como 
muestran los estudios de Galar y Cortés (2018), Kagawa et al., (2023), Nitzke (2023) y 
Atkins et al. (2023), quienes describen su importancia en el restablecimiento del equi-
librio emocional del infante y los adultos. Estos autores también aportan resultados 
positivos en adultos mayores para hacer conscientes las experiencias pasadas. Se en-
cuentra también bibliografía sobre el storytelling como tratamiento de enfermedades 
relacionadas con las emociones en Socas y González (2013). Una de estas aplicaciones 
de la Transmedia Storytelling está en el campo de la educación (Saavedra et al., 2017; 
Alalem, A., 2023; Férez & Coyle, 2023; Liang, J., & Hwang, 2023).

En coherencia con lo anterior, se seleccionó el teléfono inteligente como el sopor-
te físico del prototipo, por su poder de interactividad. Algunos años atrás teníamos 
receptores de los medios, hoy tenemos usuarios de los medios (Scolari, 2008). ¿Qué 
cambió?, y ¿qué produjo este cambio? De la mano de la digitalización y de la con-
vergencia se generó y desarrolló el usuario interactivo y participativo en que se han 
convertido hoy los públicos. De ser pasivos, se convirtieron en activos, de ser recep-
tores de contenidos, se convirtieron en coproductores de contenidos. Corral (2014) 
afirmaba que el teléfono inteligente creció exponencialmente en los últimos años. Es 
un dispositivo electrónico que va más allá de llamar por teléfono, se convierte en un 
pequeño computador para buscar información, participar en redes sociales, para el 
consumo audiovisual y “ordenar nuestro día a día”. De forma similar, Domínguez et 
al. (2015) plantean que en la actualidad las tecnologías moldean el comportamiento 
humano tanto individual como social.
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Todos los temas anteriores fueron el soporte para la construcción y evaluación 
en el público objetivo del prototipo educomunicativo Luis y las gafas de la ciencia, tema 
central de este artículo.

Metodología

El método que se utilizó en la investigación fue el cualitativo, el cual permite detenerse 
en los detalles y configurar sentidos desde los actores y sus prácticas. Las cosmovisio-
nes atraviesan cualquier acción y, por tanto, incorporarlas permite tener una relación 
más cercana con la realidad (Deslauriers, 2004). Los testimonios que producen los 
participantes son textos culturales porque expresan concepciones de mundo, expe-
riencias de vida y matizan las abstracciones de la realidad, y, por lo tanto, el lenguaje 
oral, escrito e icónico se funda en la cognición o “caja negra” que contiene el mundo 
referencial del individuo, el cual le sirve para interpretar, comprender el fenómeno que  
percibe, e igualmente, las personas tienen la capacidad imaginativa, lo que lleva a 
reiterar la no neutralidad del lenguaje y cuestionar la objetividad pura del lenguaje. 
En este caso, los conductores al hablar de la contaminación ambiental, la relacionan 
con la salud de su familia, las afugias económicas y las situaciones cotidianas que 
tienen que sortear para vivir.

Coherentes con el método, las técnicas que se utilizaron fueron cualitativas: en-
trevista para caracterizar el público objetivo, luego se usaron WhatsApp, Instagram y 
Facebook para difundir la historia, recibir los comentarios de los participantes, y fi-
nalmente, se aplicó una entrevista semiestructurada para precisar la información que 
se obtuvo por las redes utilizadas.

La muestra fue de 50 transportadores: conductores de volquetas, taxis y moto 
tenderos del Valle de Aburrá. Este público fue elegido de acuerdo con los resultados 
de la investigación del convenio 734 de 2019 entre el AMVA y el Politécnico Jaime 
Isaza (2019), la cual mostró que el 34.5 % de las emisiones de PM2.5 (particulate mat-
ter) en el Valle de Aburrá provienen de vehículos entre livianos y pesados (en los que 
se destacan las volquetas). A estos conductores se les emitieron los contenidos de 
siete capítulos de Luis y las gafas de la ciencia durante 15 días, más un tráiler pre-
vio a la emisión de cada capítulo, como forma de crear expectativa. Posteriormente 
a su visualización, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con preguntas 
como: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la historia de Luis y las gafas de 
la ciencia? ¿Qué entendió acerca del PM2.5? ¿Cómo valora el mantenimiento de los  
vehículos en su gremio? Además de estas preguntas, se recogieron testimonios de 
temas que los mismos conductores, sin pregunta previa, quisieron contar.
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La figura 1 sintetiza el proceso que se llevó a cabo en todo el recorrido de la in-
vestigación. El color verde encierra el concepto científico para transmitir (PM2.5) y 
el azul enuncia cada uno de los seis momentos metodológicos: caracterización del 
público objetivo; creación del manual de marca y storytelling; elección de plataformas 
y redes sociales; expectativa y emisión de contenidos; estrategia de interacción; fee-
dback y evaluación de prototipo. El amarillo muestra que el público objetivo estuvo 
presente en cada uno de los momentos, y las flechas amarillas y azules significan la 
retroalimentación que en cada etapa se realizó con los participantes.

Figura 1. Proceso metodológico

Fuente: elaboración propia

A continuación se describe cada momento:

En la Caracterización del público objetivo se seleccionaron los volqueteros, taxistas y 
mototenderos de diferentes zonas del Valle de Aburrá, pues sus vehículos son fuente 
de contaminación, como se dijo antes. El nivel de escolaridad en primaria y secun-
daria fue predominante; son de estrato socioeconómico dos y tres; sus relaciones 
familiares son estrechas; y en la comunicación de sus tareas diarias aparece el uso del 
teléfono celular con acceso a internet, las redes sociales y, en particular, a WhatsApp 
y Facebook. Estos fueron aspectos que llevaron a que el prototipo educomunicativo 
hiciera uso de un Código basado en el storytelling, dadas sus cualidades para emitir 
conocimientos mediados por lo sensible, como sucede en las redes sociales, don-
de personas cuentan su historia de vida, y la elección del teléfono inteligente como 
canal comunicativo.

En la Creación del manual de marca y storytelling se tomó el conocimiento que se lo-
gró en la caracterización de los grupos objetivo, se diseñó un manual de marca y un 
storytelling con el eslogan “Particulados. Hacer visible lo invisible para proteger la vida” 
(figura 2). Este eslogan buscó darle forma y color a algo tan microscópico como el 
PM2.5, que por su tamaño e invisibilidad puede pasar desapercibido para el público, 
a pesar de ser una amenaza para la vida.
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Figura 2. Logotipo

Fuente: elaboración propia

La creación del storytelling consistió en una serie web de ficción de siete (7) capí-
tulos, con estructura narrativa lineal, clásica, en tres actos y realizada en animación 
2D, denominada Luis y las gafas de la ciencia. Este proceso creativo fue de lo general a 
lo particular. La sinopsis relata la historia de Luis, un volquetero de 42 años que sufre 
un arco de transformación en su forma de conducir y reparar su volqueta. Esta trans-
formación se da al descubrir la forma como los contaminantes, en particular el PM2.5, 
actúan sobre la salud de sus seres queridos. El arco de transformación del protagonis-
ta se da por una licencia poética, un objeto mágico denominado Las gafas de la ciencia, 
un objeto con el poder de ver lo invisible, en este caso, el microscópico y letal PM2.5.

En la elección de plataformas y redes sociales para emitir los contenidos an-
teriormente creados se eligieron las plataformas que soportan los contenidos y las 
interacciones con los públicos objetivo (Caballero y Ponce, 2020), y de este modo se 
creó un correo electrónico, redes sociales: WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, 
Twitter y Tiktok. 

En la expectativa y emisión de contenidos se crearon siete (7) capítulos, los cua-
les se emitieron día por medio, y durante el día de no emisión se presentó un tráiler 
del capítulo que continuaba para generar expectativa. 

En las estrategias de interacción, feedback y validación del prototipo educomu-
nicativo se optó por volver a la forma clásica de la comunicación, que consistió 
en conversar, de forma directa y personal, algunas veces por medio presencial, 
otras por conversación telefónica o por medio de WhatsApp. Estas formas clásicas  
de comunicación humana rescataron el sentido de confianza que este tipo de comu-
nicación crea. 

Una vez que se concluyó la etapa anterior, se obtuvieron los datos que a conti-
nuación se describen.

La descripción y síntesis de la información que se obtuvo de los participantes fue 
la base para hacer los análisis de los resultados de la evaluación del prototipo Luis  
y las gafas de la ciencia, tabla 1. En este aspecto, se utilizó el análisis de contenido (Gar-
cía et al., 1986).
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Inicialmente se codificó la información, y luego se identificaron las unidades de 
muestreo, que son los textos con los comentarios literales de los participantes. A 
partir de allí se identificaron las unidades de registro, las cuales son las unidades mí-
nimas de significado cuyo hilo conductor son los objetivos de la investigación; estas 
se ubican en una unidad más amplia, que es el contexto donde se producen, y final-
mente utilizamos los códigos iniciales para cuantificar la información cualitativa en 
tablas de frecuencias (tabla 1).

Tabla 1. Construcción y diligenciamiento de la base de datos 

Fuente: elaboración propia

En otro momento del análisis se codifica de nuevo la información de la fase 1 
con el objetivo de precisar los significados identificados inicialmente y realizar nuevas 
agrupaciones y de acuerdo con la afinidad del contenido (tabla 2).

Tabla 2. Agrupación de unidades de registro y unidades de contexto

Fuente: elaboración propia
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Una vez se terminaron de validar las categorías que emergieron después de de-
purar los datos, se cuantificaron las tendencias, como muestra la tabla de resumen 
de la tabla 3. 

Tabla 3. Tabla de frecuencias 

Fuente: elaboración propia

La investigación cualitativa cobra sentido en este tipo de análisis en la medida en  
que las categorías emergentes son producto de las relaciones que se establecen entre 
todos los datos, y su sentido se da en este entramado de significado. En este caso, 
mensaje estaba en 23 relaciones, trama de la historia en 28, expansión del relato en 38,  
formato en cinco (5) y crítica en seis (6). Para un total de 100 relaciones, esto establece 
la diferencia y tendencia de sentido en el relato de los participantes. 

Resultados

El prototipo educomunicativo se muestra en la figura 3. Involucró las emociones, la 
imaginación y la conexión con una historia vivida. Estas dimensiones fueron las que 
permitieron atraer al público, como se evidencia en la evaluación. Igualmente, el formato 
web de ficción vincula el movimiento, los colores y los personajes que potencian el 
contenido. Este último logró comunicar el problema de salud pulmonar que se genera 
por medio del PM2.5 a causa de los vehículos que operan los conductores. Así mismo, 
el aporte que pueden hacer en la solución de este problema. 
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Figura 3. Prototipo educomunicativo

Fuente: elaboración propia

Obra seminal y nuclear, seriado de Luis y las gafas de la ciencia:

https://youtu.be/ _ AzBOpH1adE

https://youtu.be/Wl7gDn00AgY

https://youtu.be/rZqbFpnf2b0

https://youtu.be/VV3ZdYZtvg4

https://youtu.be/93ezMYn0Fvs

https://youtu.be/N4RVAV7e-CM

https://youtu.be/jEWaRsgfQNw

Los participantes en la evaluación del prototipo realizaron una síntesis del mensaje 
que les llegó (figura 4). A la par con lo anterior, narraron el día a día de un conductor, 
expandieron el relato con sus propias historias y crearon otras realidades a partir de 
este (Jenkins, 2006).

https://youtu.be/_AzBOpH1adE
https://youtu.be/Wl7gDn00AgY
https://youtu.be/rZqbFpnf2b0
https://youtu.be/VV3ZdYZtvg4
https://youtu.be/93ezMYn0Fvs
https://youtu.be/N4RVAV7e-CM
https://youtu.be/jEWaRsgfQNw
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Figura 4. Visualización del mensaje

0 1 2 3 4 5 6 7

contaminación
ser estudiado

solución a la contaminación
enfermedad

valores/economia
los dias de un conductor

Mensaje que se seleccionó

Fuente: elaboración propia 

El aprendizaje de la evaluación aquí fue la síntesis mental que hicieron las perso-
nas de la cantidad de elementos que se incluyeron en el prototipo.

Los participantes desglosaron las escenas de acuerdo con sus emociones y evo-
caciones, por lo tanto, se excluyen varias, pues esto es un aprendizaje de la evaluación, 
en la medida que el proponente pudo idear varias situaciones con el objetivo de vin-
cular el interés de las personas en la trama; sin embargo, no todos los episodios se 
seleccionaron (figura 5).

Figura 5. Tópicos de la trama de la historia del prototipo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

historia parecida al conductor
cambio de mentalidad por las gafas de la ciencia

diseño de la historia
actitud del protagonista antes de las gafas de la…

pm 2.5

Trama de la historia que focalizó el conductor

Fuente: elaboración propia

El formato que se presentó en el prototipo (figura 6) fue criticado por los parti-
cipantes porque se utilizaron “muñequitos”, lo que le quitó una identificación con la 
“vida real”. Este es un hallazgo, porque los creadores no partieron de esas premisas 
para elegir el formato. Pero las personas hacen conexiones a partir de sus realidades. 
Igualmente, la linealidad con que se presentaron las escenas. El aprendizaje en esta par-
te de la evaluación son las concepciones de mundo encarnadas, preconceptos o leyes 
(Silva, 2008), que hacen parte de los símbolos o terceridades incorporadas.
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Figura 6. Síntesis del formato

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

linealidad del formato

formato con muñequitos no es la vida real

falta de estudio

Formato

FRECUENCIA UNIDADES DE CONTEXTO CODIGOS SUBGRUPOS

Fuente: elaboración propia 

Los participantes plantearon críticas al mensaje que les llegó, es decir, el proble-
ma de la contaminación del PM2.5 y las enfermedades derivadas de esta partícula. 
Dejaron claro que este problema no solo es originado por los conductores de camio-
nes, taxis o motos, la causa es más global, puesto que la responsabilidad también  
les corresponde a las autoridades (figura 7). El aprendizaje consistió en que las personas 
observan más allá de lo que ven en concreto, no solo se quedan en la parte descrip-
tiva, sino que amplían el horizonte visto, y hacen propuestas. 

Figura 7. Críticas que suscitó el mensaje del prototipo 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

los carros echando humo y las autoridades no hacen
nada

que no es un problema individual sino de  comunidad
lo que acabe con ese círculo vicioso

cómo poner unos subsidios para solventar las
actividades

Frecuencias en las críticas

Fuente: elaboración propia

En síntesis, el mensaje que llegó fue conocer qué es el PM2.5 y su relación con 
la contaminación del aire, lo que afecta la salud (figura 8). Son todos signos que se 
vieron y escucharon en el storytelling y que permiten inferir que el relato sí le llegó al 
participante en el momento de hablar acerca del PM2.5 y sus implicaciones.
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Figura 8. Comunicación del PM2.5

Fuente: elaboración propia

Uno de los hallazgos que dejó la evaluación del prototipo Luis y las gafas de la ciencia 
fue la expansión del relato al contar realidades de sus propias vidas a raíz de lo visto 
(figura 9). Los aprendizajes en este aspecto son: con una sola historia se pueden cons-
truir varias y recrearlas por diferentes medios. En este aspecto, se notó la imaginación 
de las personas, al conectar el tema visto con la realidad que vive un conductor en  
su quehacer diario. El referente le evocó situaciones cotidianas familiares, económi-
cas, de salud y crisis alrededor de las cuales narraron nuevas historias.

Figura 9. Tópicos de la expansión del relato

drama familiar 
drama económico 

drama accidente por acoso laboral 
drama indolencia de patrones 

drama cansancio por jornada laboral 
valor por el estudio/aprender 

pensamiento sobre la existencia 

Expansión del relato 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 9, el pensamiento sobre la existencia tiene mayor tendencia en las res-
puestas. Los conductores imaginaban otros mundos que los alejaban de la situación 
concreta que estaban describiendo. Mediante el tópico expuesto construyeron otras 
posibilidades, que muchas veces se alejaban del tema mismo, pero allí encontraban 
soluciones para la contaminación del aire, que los cuestionó por la relación con la pér-
dida de la salud. Incluir la realidad en el momento de comunicar un contenido científico 
fue el aprendizaje, pues no basta la explicación del concepto aislado de la vida misma. 
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Discusión 

Los hallazgos de la investigación fueron: la construcción del storytelling que fusionó un  
tópico científico (PM2.5 ) con un tema crítico para la población objetivo, como es 
la familia, la cual se identificó desde la caracterización. Este signo lleva una carga 
emocional para los participantes que los motiva a participar en la solución de una 
problemática a veces lejana, como es la contaminación ambiental que producen los 
vehículos que conducen. Mediante el prototipo comprenden que es el PM2.5 y la 
relación con la contaminación lo que afecta la salud. Hacen esta relación porque 
evocan a sus familiares en crisis por la emisión de estos gases, la necesidad que 
sienten de participar en la solución de la contaminación mediante acciones, como la 
de mantener los vehículos en buen estado, y, finalmente, la expansión que hacen del 
relato, en el cual amplían la información que les presentó el prototipo e involucran 
aspectos concretos como el día de un conductor, los accidentes, la falta de dinero para 
dar mantenimiento a los vehículos y el acoso laboral. Finalmente, los participantes 
concluyen que el problema ambiental y la solución es multivariable porque depende 
de diversos factores como los gubernamentales, administrativos, económicos, y, por 
lo tanto, ellos son una parte del problema, pero no el problema mismo.

Por todo lo anterior, el objetivo de la investigación se cumplió, en la medida 
en que la estrategia educomunicativa que se creó para la apropiación social de un 
tema científico llegó a los conductores de la muestra, lo que valida esta propuesta  
para acercar el conocimiento científico a públicos que no tienen esta orientación. 
De esta manera, los productos de investigación encuentran una salida a los resul-
tados que se obtienen y que, por lo general, pretenden mejorar la calidad de vida  
de los ciudadanos. 

La prospectiva de este tipo de trabajos es la relación con las investigaciones so-
bre la calidad del aire, específicamente en el Valle de Aburrá en Medellín (Colombia) 
y el componente comunicacional para la apropiación social y comunicación de la 
ciencia. Ahora bien, estos temas científicos requieren de un lenguaje apropiado que 
pueda llegar al ciudadano de a pie, pero que sea simbólicamente significativo para  
la apropiación social de la ciencia. Este trabajo se puede difundir a una población 
más amplia para lograr así un aporte en la solución medioambiental del tema del aire. 

De esta manera, mediante este estudio se valida la importancia de incorporar 
componentes comunicacionales en investigaciones de ciencias exactas, lo cual es un 
valor agregado en el mundo contemporáneo que estimula los trabajos interdiscipli-
narios. En este horizonte, la comunicación se convierte en un campo de intersección 
entre los resultados de investigaciones y la apropiación social del conocimiento. 
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