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Resumen

En los últimos años en Argentina han surgido numerosas propuestas en las que tanto
científicos/as como artistas combinan ciencia y escena, ya sea como forma de arte y/o de
comunicación pública de la ciencia. Para conocer el estado actual de este campo de acción
se realizó una investigación en la que a partir de una búsqueda exhaustiva, un relevamiento
y entrevistas se buscó conocer qué acciones se realizan en nuestro país y quiénes, cómo y
por qué llevan adelante estas prácticas, de lo que podría denominarse teatro científico, así
como sus historias, intereses y percepciones acerca del mismo.
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1 Introducción

En Argentina, desde el año 2003 se desarrollan las Encuestas Nacionales de Percepción
Pública de la Ciencia (ENPPC). A partir de ellas se ha observado una creciente valoración de
la profesión científica, ya que el 53 % de los encuestados la consideraban socialmente
prestigiosa en el 2006, ascendiendo a 65 % en 2012, 72 % en 2015 y 80 % en 2021
[Dirección Nacional de Información Científica, 2022]. La pandemia causada por el virus
SARS-CoV-2 provocó mayor interés por la ciencia y sus profesionales, resultando en una
gran conformidad con el sector (72 %) y en una mejora de su imagen (55 %) en 2021. Si bien
se ha observado que la crisis sanitaria y ambiental ha impulsado una mayor “disponibilidad
o accesibilidad” de los/as científicos/as [Massarani et al., 2021], resulta evidente que no
alcanza con poner el conocimiento científico a disposición. Existen al menos dos
observaciones que dan cuenta de ello, por un lado, el grado de desconocimiento del trabajo
científico en sí por parte de la población que se desprende del análisis de las ENPPC, y por
el otro, el lugar que encuentra en la sociedad la banalización de ciertos objetos de estudio
(ej. ciencias sociales) y la construcción de estereotipos, siempre que un gobierno de derecha
llega al poder [Ramos, 2023].

En la actualidad resulta cada vez más evidente la necesidad de promover la ciencia y la
tecnología como parte de la cultura, democratizando la opinión del público para propiciar
instancias más participativas [De Semir, 2011; Fernández Polcuch et al., 2015; Castelfranchi
& Fazio, 2021]. Sin embargo, según diversos autores, existe cierta reticencia entre los
integrantes de los sistemas de ciencia y tecnología a participar de actividades para otros
públicos [Kreimer et al., 2011; Torres-Albero et al., 2011; Trench & Miller, 2012; Wursten &
Cortassa, 2023]. En Argentina, la mayor parte de dichas acciones se asemejan al formato
habitual de comunicación académica (charlas o clases) [Kreimer et al., 2011]. La falta de
acciones más innovadoras, que involucren otro compromiso físico y emocional y vínculos
más profundos con otras disciplinas podría deberse a diversas razones. Entre ellas, el
desbalance en los criterios de evaluación, la falta de reconocimiento por los/as pares y la
escasa financiación para este tipo de prácticas [Torres-Albero et al., 2011], o bien, el no
sentirse capacitados/as para hacerlo, la inseguridad frente a potenciales reacciones
adversas por parte de los públicos y los prejuicios de los/las colegas [Cortassa, 2018].
Sin embargo, es de destacar que existen numerosos proyectos que apuntan a promover la
cultura científica a partir de formas de colaboración donde el diálogo entre ciencia y arte
cobra protagonismo [Schwartz, 2012a, 2012b; Blanco, 2014], articulando acciones con la
filosofía, la educación y la comunicación [Pedersoli et al., 2021].

Ciencia y teatro se han solapado de incontables modos desde la Antigua Grecia hasta
nuestros días. Así por ejemplo podemos mencionar, en la antigüedad, cómo Esquilo nos
muestra a un Prometeo — que al robar el fuego de los dioses — enseña al hombre la técnica
como un apéndice, que le permitirá controlar los dones recibidos [Alonso Salas, 2015; Cely
Galindo, 2017]. Considerando la ciencia moderna, otros ejemplos de este solapamiento se
hacen presentes: tal es el caso de “La trágica historia del Dr. Fausto” (más conocido como
“Dr. Fausto”), de Marlowe o bien “El médico a palos” de Molière [Shepherd-Barr, 2006; Neves,
2017]. Sin embargo, en los últimos años se incrementó el interés en las artes escénicas
como plataforma para difundir esta particular cultura del conocimiento que es la ciencia;
y con ello, también la ciencia se constituye en fuente de inspiración para la creación
dramatúrgica [Weitkamp & Almeida, 2022]. Este modo de comunicación científica
experimenta vías innovadoras que requieren, en muchos casos de formación científica y
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artística en simultáneo [Aramburú, 2018], o al menos de su compromiso interdisciplinario.
En este contexto, se han mencionado variados argumentos a favor de la unión entre ciencia y
teatro: movilizar sentidos y emociones; mostrar cuestiones complejas de una manera
atractiva; explorar el lado humano de los/as científicos/as; deconstruir la supuesta frialdad
de la actividad y acercarla al público; estimular la reflexión sobre el avance del conocimiento
humano y sus implicaciones y hasta inclusive poder abordar aspectos polémicos, éticos y
políticos de la ciencia [Almeida et al., 2018].

Por su parte, aún no pareciera existir consenso acerca de cómo denominar a dicho campo
de acción, en tanto en algunos casos recibe el nombre de “teatro científico” mientras que en
otros se denomina “teatro de temática científica” o “teatro de/sobre ciencia”. Diversos
autores han ensayado definiciones para aquellos espectáculos que combinan el teatro con
las ciencias: según Walker [2012] son “. . . aquellas obras que utilizan técnicas dramáticas y
demostraciones para comunicar ciencia a las audiencias de manera interesante. . . ”, para
Blanco Martínez y González Sanmamed [2015] son “. . . representaciones dramáticas de
“experimentos” en pos de comprender los sucesos que en él ocurren. . . ”, mientras que para
Almeida y colaboradores [2018] se trata de “. . . piezas teatrales sobre personajes, temas y
acontecimientos del universo de la ciencia. . . ”. La diversidad de formas de pensar el campo
da cuenta de su complejidad y de su progresivo desarrollo, generando así que en las últimas
dos décadas esta intersección se constituya como objeto de estudio académico
[Montenegro et al., 2023].

En Argentina, estas experiencias productoras de sentido que vinculan las artes escénicas
con la ciencia han aumentado en los últimos años, e inclusive se han impulsado desde
organismos del estado. Como ejemplo podemos mencionar el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva [2015], a través del programa de Popularización de la
Ciencia, que propició un taller de stand up científico [Aramburú et al., 2018; Corapi et al.,
2018] y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que a través del Programa de
Artes Escénicas y Cultura Científica llevó a cabo numerosas instancias de fortalecimiento del
sector [Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2022; Garcia de Souza et al., 2023].
Del mismo modo, es importante remarcar la voluntad de encuentro de estos hacedores
científico-teatrales que generan, desde el año 2013 (de modo discontinuado), festivales de
teatro con temática científica e incluso han sabido ganarse un espacio en las discusiones
académicas dadas en los Congresos de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
(COPUCIs).

Considerando todo lo antedicho, son numerosas las preguntas que emergen: ¿Qué tiene que
tener una práctica para ser considerada de ciencia y escena? ¿Cómo es el universo de
acciones que dialogan entre estos dos mundos en Argentina? ¿Quiénes las generan? ¿Cómo
lo hacen? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo se financian? ¿Qué territorios comunes existen en
estas experiencias teatrales? ¿Qué (nuevas, si las hay) subjetividades se producen en este
encuentro de lenguajes? ¿Bajo qué condiciones materiales de producción se desarrollan
estas experiencias escénicas? En este sentido, el presente trabajo busca relevar, caracterizar
y sistematizar las propuestas que combinan el teatro y las ciencias en Argentina para
conocer el estado actual de este campo de acción desde la perspectiva de los protagonistas
de la comunicación pública de las ciencias a través de las artes escénicas.
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2 Métodos

La presente investigación incluyó dos aspectos metodológicos, uno vinculado con el
quehacer teatral y otro con los artífices de ese quehacer. El primer aspecto incluyó el
relevamiento de las acciones de ciencia y escena llevadas a cabo en Argentina. Esto se
realizó mediante una búsqueda de información en internet utilizando palabras clave como
“teatro científico”, “teatro y ciencia” y “ciencia y/en escena”, debido a la inexistencia de un
registro oficial. Este análisis dejó por fuera aquellas producciones dramatúrgicas que si bien
entran en el mismo campo de acción en cuanto al cruce de lenguajes, aún no han sido
llevadas a escena. Para el segundo aspecto se realizó la búsqueda y el contacto con
personas que llevan adelante este tipo de prácticas para conocer sus historias, intereses y
percepciones acerca de este campo de acción.

Ambos aspectos tienen la particularidad de constituir un universo al cual los autores y la
autora del presente trabajo también pertenecen. En ese sentido, la investigación se realizó
considerando perspectivas como el naturalismo, que plantea que los fenómenos
socioculturales no pueden estudiarse de manera externa, y que la forma de acceder a los
significados que los sujetos le atribuyen a dichos fenómenos es la vivencia: “. . . El
investigador procede entonces a la inmersión subjetiva, pues solo comprende desde el
interior de la comunidad que estudia. . . ” [Guber, 2011].

Las hipótesis de trabajo se construyeron considerando, por un lado, las experiencias y
recorridos propios de los autores y la autora, y por el otro, teniendo en cuenta las posibles
motivaciones que las personas a investigar pudieron haber tenido para realizar este cruce
de lenguajes artístico-científicos, los conflictos y tensiones durante el proceso, el lugar que
ocupan algunos aspectos escénicos y las metas a alcanzar en relación a los públicos. Una
vez construidas las hipótesis, se llevó a cabo una etapa de sondeo inicial a partir de una
encuesta sencilla que circuló por redes sociales y fue enviada por correos electrónicos
personales e institucionales. La encuesta reunió datos personales (nombre y apellido,
provincia, ciudad) y tres preguntas vinculadas a lo laboral y la relación con nuestro objeto de
estudio: 1) ¿A qué te dedicás? 2) ¿Cuál es tu fuente de ingresos principal? y 3) ¿De qué
manera vinculás lo escénico con lo científico? Además, se ofreció un espacio para entrar en
detalle respecto de las experiencias vividas.

El siguiente paso consistió en la selección, entre las 50 personas encuestadas, de aquellas a
las que realizarles entrevistas, de tipo semi-estructuradas y en profundidad [Corbetta, 2007;
Hernández Sampieri et al., 2010]. Las unidades de análisis [Marradi et al., 2007] fueron
personas cuyo relato de sus experiencias daba cuenta de la existencia de lo teatral, por
sobre la teatralidad; es decir que para este trabajo se desestimaron por ejemplo las
experiencias de uso de herramientas escénicas con propósitos pedagógicos en las aulas.
A su vez, se decidieron incluir algunas experiencias de teatro-danza y no así aquellas
exclusivamente de danza, aún cuando se entiende que estos límites son subjetivos y difusos
[Lepecki, 2006]. En base a esa primera selección se escogieron 12 personas para realizar las
entrevistas, tomando también como criterios la paridad de género, la representación
equitativa en términos geográficos y de las actividades de origen (teatristas y/o
científicos/as). De las personas a entrevistar el 25 % poseía sólo formación teatral, el 17 %
sólo formación científica, mientras que el 58 % tenía formación “híbrida” entre estos dos
lenguajes. El 50 % de las personas eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o
del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) mientras que el otro 50 %
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procedía de otras regiones de Argentina (fundamentalmente provincia de Buenos Aires,
Córdoba y Entre Ríos). A partir de algunos de estos criterios se codificaron a los/las
entrevistados/as otorgando un valor alfanumérico para cada uno/a de ellos/as. Este estaba
compuesto por una primera letra que indicaba si la procedencia laboral del/la entrevistado/a
era de la esfera científica (letra C), netamente teatral (letra T) o bien híbrida (letra H). Una
segunda letra indicaba la procedencia geográfica de cada uno de los/as entrevistados/as:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires — CABA — (letra C), Área metropolitana de Buenos Aires
— AMBA — sin considerar CABA (letra A), Provincia de Buenos Aires (letra B) y el resto del
país (letra O). A continuación de estas dos letras se asignó un número creciente (del 1 al 12)
a cada entrevistado/a que nos permitió identificarlos de un modo más práctico y operativo,
conservando su anonimato en el presente manuscrito.

Las preguntas utilizadas durante las entrevistas surgieron en base a las hipótesis formuladas
previamente. Algunas preguntas tuvieron la posibilidad de ser respondidas de manera libre
(Tabla 1), mientras que para otras se les ofrecieron opciones para ordenar jerárquicamente.
Estas últimas fueron: A) Ordene los siguientes conceptos en función del grado de
importancia: Calidad artística, Rigurosidad científica, Claridad expositiva, Historia
cautivadora/inmersiva; y B) Ordene los siguientes conceptos en función de lo que espera que
el público se lleve: Aprendizaje, Disfrute, Compromiso con la ciencia.

Tabla 1. Grupos de preguntas utilizadas en las entrevistas semiestructuradas en profundidad, con las
hipótesis planteadas previamente y que dieron origen a las mismas. El orden fue aleatorio.

Hipótesis Preguntas

Existe un conflicto de lenguaje entre la esfera de lo
científico y de lo escénico

¿Cómo es tu experiencia personal/colectiva de
articulación entre ciencia y escena? ¿Qué
temática/s abordaron? ¿Por qué la/s eligieron?
¿Cómo fue el proceso de creación escénica? ¿Qué
dificultades (técnicas, creativas, científicas,
institucionales) tuvieron?

Las motivaciones son variadas, diversas y difusas. ¿Qué te llevó a vincular teatro y ciencia? ¿Qué
interés encontraste en esa relación?

Las subjetividades que se generan alrededor del
teatro científico varían según el sector del que
provenga la persona (investigación, docencia,
actuación, etc.)

¿A qué te dedicas? (retomando las preguntas de la
encuesta inicial) ¿Qué ventajas y desventajas tiene
hacer teatro científico desde ese lugar? ¿El hecho
de ser artista y dedicarte a la ciencia (o ser
científico/a y dedicarte al arte) fue un obstáculo o
un inconveniente en tu medio laboral? En caso de
dedicarte a la ciencia, ¿las propuestas escénicas
tienen que ver con tu línea de investigación?

El público/encuadre/contexto condiciona la
propuesta escénica.

¿Cuál es el público de tus acciones de ciencia y
escena? ¿Cuáles son los lugares/espacios para los
que piensan las obras/performances? ¿En qué
circuitos se mueve este tipo de producciones?
¿Considerás que tu propuesta es teatro educativo?

En comunicación pública de la ciencia a través de
las artes escénicas, la evaluación es necesaria para
corregir rumbos, plantear alternativas y cuantificar
el grado de acceso al tema científico que el público
experimentó.

¿Realizan alguna evaluación del espectáculo? ¿Qué
tipo de evaluación llevan a cabo? Si nunca lo
hicieron, ¿Por qué razón fue?
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Las entrevistas fueron grabadas (previa conformidad de los/as entrevistados/as) y luego
desgrabadas para su análisis. Para el análisis de datos se utilizaron métodos mixtos
[Corbetta, 2007; Hernández Sampieri et al., 2010], que integran análisis cualitativos y
cuantitativos. Las transcripciones de las entrevistas fueron analizadas mediante
Comparación Constante [Hernández Sampieri et al., 2010] y el análisis incluyó la
identificación de categorías, a partir de la relación entre las hipótesis planteadas
previamente y las respuestas obtenidas, así como su evaluación y búsqueda de relaciones
con otros aspectos de los/as entrevistados/as.

3 Resultados
El relevamiento arrojó que en los últimos veinte años en Argentina se llevaron a cabo, al
menos 41 acciones de ciencia y escena (Tabla 2). Teniendo en cuenta la falta de un registro
oficial se pretende que este relevamiento sea continuamente co-construido con los artífices
de las acciones, para lo cual se ofrece un enlace para acceder al formulario y otro para
acceder a la tabla actualizada (Figura 1).

Figura 1. A. Enlace de acceso a formulario para cargar experiencias que vinculen lo escénico y lo
científico. B. Link para acceder a la base de datos actualizada del relevamiento.

Del sondeo inicial se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas viven, en
términos económicos, de la docencia y/o la investigación (entre ambas acumulan el 70 %),
menos del 10 % lo hace del teatro, ya sea de la actuación, la dirección o la dramaturgia,
mientras que el 20 % restante trabaja de otras cosas (administración pública, consultorías,
empleo no-docente universitario). Respecto de la tercera pregunta (¿De qué manera vinculás
lo escénico con lo científico?), se pudo observar que la mayoría lo hace pensando en la
escena como un medio para contar la ciencia, independientemente de si para referirse a ello
utilicen divulgación, popularización o comunicación pública de la ciencia, entre otros
términos [para un análisis detallado de la cuestión terminológica ver Rocha et al., 2017]. Sin
embargo, son también numerosas las personas que relacionan lo escénico como un soporte
para la enseñanza, y menos quienes piensan que esta relación establece un hecho artístico
con lenguaje propio (Tabla 3). En este sentido se puede apreciar una correlación entre el
modo que se vincula lo escénico con lo científico y la fuente de ingresos: aquellos que se
vinculan principalmente con la docencia utilizan lo escénico como soporte para la
enseñanza, mientras que aquellos que se vinculan principalmente con la investigación,
utilizan lo escénico como medio para contar la ciencia.

A partir de las entrevistas, se pudo indagar con profundidad el modo en que se
vinculan/dialogan el universo teatral y el universo científico. Tal es así que a partir de las
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Tabla 3. Resultados del sondeo inicial en torno a la manera en la que las 50 personas encuestadas
vinculan lo escénico con lo científico, relacionado con sus principales fuentes de ingreso, expresado
en números absolutos.

¿Cuál es tu fuente de ingresos principal?

¿De qué manera vinculás lo escénico con lo
científico?

Docencia Investigación Actuación Otros Total

Conjugados en hechos artísticos con lenguaje
propio

5 1 1 7

Lo escénico como soporte de la enseñanza 7 1 1 2 11

Lo escénico como medio para contar la ciencia 4 6 4 14

Saberes que dialogan 1 3 4

Universos que comparten metodologías de
trabajo

4 1 3 8

No sabe/No contesta 3 1 2 6

preguntas abiertas se pudieron identificar aspectos vinculados con dos categorías
principales: 1) las motivaciones existentes a la hora de acercarse a este campo de acción y
2) las tensiones y dificultades halladas durante el proceso creativo. Por su parte, la
evaluación de las preguntas de ordenamiento, permitió arrojar más luz en términos de una
tercera categoría que podríamos denominar “jerarquización”. Sin embargo, respecto de este
tipo de preguntas, existieron ciertas dificultades a la hora de brindar respuestas cerradas
por parte de los/as entrevistados/as, quienes además han realizado propuestas de cambio
en torno a las opciones brindadas. En los apartados subsiguientes se abordan las
mencionadas categorías, y con el objetivo de poder ilustrar más en detalle lo expresado en
las entrevistas en torno a las mismas, se transcriben algunos fragmentos. Dicha
transcripción se realiza resguardando la identidad de las personas entrevistadas, utilizando
acrónimos compuestos por las iniciales del sector de pertenencia (Teatral, Científico,
Híbrido) y lugar de residencia (CABA, AMBA, Buenos Aires y Otras provincias). Además se
indicará un número al azar para cada entrevistado/a (del 1 al 12).

3.1 Motivaciones

Se pudo observar que la gran mayoría de las personas entrevistadas tuvieron una motivación
personal, expresada en algunos casos en términos de “necesidad”, por realizar acciones
donde ocurra el cruce de lenguajes (artístico y científico). Ya sea porque realizaban las dos
carreras en paralelo, la científica y la artística, o porque se encontraron con alguna de ellas
en el camino de la otra, las personas entrevistadas dejaron entrever una motivación personal
vinculada con las ganas de habitar formas de trabajo más integrales en donde el diálogo
entre teatro y ciencia les permitiera hacer una cosa o la otra, de una manera diferente a como
la venían haciendo. Esta motivación surge de ellos/as mismos/as (5/12) o bien de otros/as,
quienes habrían oficiado de mediadores, invitándolos/as a formar parte de sus producciones
(5/12). Sólo dos de las doce personas entrevistadas expresaron una motivación económica.

“. . . Fue una necesidad personal ( . . . ) empecé a entender el teatro científico,
o como consideren llamarlo, como una herramienta de comunicación ( . . . ).
Así que a partir de ese momento le tomé un nuevo sentido al laburo. . . ”
(HC10)
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“. . . Surgió por invitación a participar de un ciclo de danza. Lo que buscamos
hacer fue tratar los mismos temas que tratamos en nuestras investigacio-
nes, pero abordarlos desde el lenguaje artístico, desde la performance, o
la danza. . . ” (HA8)

3.2 Tensiones y dificultades

Se pudo observar que, en general, en las personas entrevistadas existe una trayectoria, tanto
a nivel individual como colectivo, que se suele repetir. Una trayectoria que iría desde una
“resistencia”, donde existen mayores dificultades para el diálogo entre disciplinas, hacia algo
que podríamos llamar “amalgamamiento”, cuando las disciplinas confluyen y se funden en
un lenguaje diferente. En este encuentro de lenguajes y saberes, entre lo científico y lo
teatral, muchas veces durante el proceso se han ido modificando las relaciones entre los/as
integrantes e incluso las expectativas y las sensaciones, atravesando momentos de variada
tensión entre las partes.

“. . .Al principio nosotros creíamos que era un ensamble de conceptos
científicos en una estética teatral, esto del teatro como excusa para hablar
de ciencia, pero me parece que fuimos viendo con el tiempo que era
algo más que eso, que era algo más que ese ensamble de conceptos
científicos, o algunas teorías, con la escena. . . ” (TO6)

“. . .No había un caminito muy planeado, siempre pensábamos que
necesitábamos el anclaje teórico, pero después había como un amasar de
todo eso que lo hacíamos entre todos nosotros como actores y actrices y
les científiques. . . ” (TO6)

“. . .Tengo muy en cuenta de no transgredir lo científico, porque se está
dando un conocimiento y tiene que ser riguroso. Y el lenguaje que
estoy abordando, que es un lenguaje teatral, tiene ciertos códigos.
Entonces trato de jugar con esas dos cuestiones, sin transgredir ninguna y
obviamente, desde mi perspectiva, una dinámica que sea atractiva para el
público. . . ” (HB5)

“. . .El obstáculo es tratar de ser lo más preciso posible ( . . . ) Es tratar de
entender que necesito alguien que me avale, que me haga algún apoyo
con respecto a este contenido. . . Porque ahí eso no lo puedo creer yo sola.
Yo lo que puedo hacer es adaptarlo al lenguaje escénico.” (TO1)

“. . .Pero después los actores no tenían ni idea de lo que. . . De hecho me
decían. . . Uno de los relatores que tenía un texto me decía: Nunca tuve
que aprenderme un texto tan difícil. . . Porque no tenían la más puta idea
de lo que estaban hablando. . . ” (HA4)

A su vez, a partir de lo dialogado con los/las entrevistados/as, se puso en evidencia que con
frecuencia en los proyectos que vinculan el mundo científico con el escénico la praxis suele
anteceder a la reflexión.
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“. . . En algún momento, sí se hizo una reflexión acerca de lo que estábamos
diciendo y si era realmente preciso el contenido que estábamos usando y
se fueron ajustando esas cuestiones. . . ” (TO1)

Sin embargo, en otras experiencias se piensa qué y cómo hacer para comunicar ciencia a
través de la escena, ocurriendo así una reflexión previa a la praxis en donde lo escénico está
estrechamente vinculado con lo comunicacional como en el caso de lo propuesto por HO9
que pone de manifiesto la articulación entre las diferentes áreas de un museo (científica,
educación, museográfica y comunicacional) para construir una propuesta de escena y
ciencia.

3.3 Jerarquización de aspectos técnicos

En cuanto a la jerarquización de aspectos escénicos de las producciones finales, la gran
mayoría de las personas entrevistadas eligió en primer lugar o bien la calidad artística o
bien que la historia sea cautivadora, dos aspectos que a priori están más vinculados con el
hecho teatral en sí, y no necesariamente con el aspecto científico del mismo. Sólo una de las
personas entrevistadas eligió la claridad expositiva en primer lugar, y ninguno lo hizo para la
rigurosidad científica, la que de todos modos fue elegida en la mayoría de los casos en
segundo lugar (Figura 2).

“. . .Si el público llega y ve una cosa que no le gusta, que no le interesa,
que está mal hecha. . . ya está, perdiste la batalla. . . Como mensaje, se
perdió. . . ” (HC10)

“. . .En primer lugar pondría calidad artística ( . . . ) pero es una unidad
que solamente cobra vida cuando realmente esos cuatro ejes articulan,
se superponen e imbrican de forma tal que no se pueden discernir. . . ” (TO2)

“. . . Claridad expositiva no sé si es tan importante. . . porque pienso que lo
que buscamos quizás sea más una construcción poética, que no necesa-
riamente es clara. . . ” (HA8)

A la hora de pensar en lo que esperaban que el público se llevara luego de una presentación
de alguna de sus obras o performances, las personas entrevistadas en su gran mayoría
eligieron el disfrute, siendo muy pocas las que optaron por el compromiso por la ciencia o el
aprendizaje (Figura 3).

“. . .Me parece que si no tiene disfrute no va a haber enganche y de-
seo de poder conectar con la experiencia teatral que esté viviendo. . . ” (TA3)

“. . .Para que el teatro científico sea interesante, tiene que ser buen
teatro. . . entonces para mí lo más importante es que disfruten lo que
están viendo. . . ” (HA4)

“. . . Si está disfrutando seguramente va a aprender, y si aprende y lo aprehen-
de, que lo metaboliza, seguramente va a generar un compromiso. . . ” (HB5)
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Figura 2. Jerarquización de aspectos escénicos en las producciones de ciencia y escena según las
personas entrevistadas.

Figura 3. Jerarquización de efectos deseados en el público luego de una presentación de ciencia y
escena según las personas entrevistadas.

4 Discusión y conclusiones

La presente investigación parece indicar que el campo de acción en donde ciencia y escena
se cruzan y dialogan, es un campo de acción prolífico y en crecimiento, pero aún poco
estudiado en Argentina. La situación hallada en términos de dedicación a la gestión y
producción de obras y performances que combinan los lenguajes científicos y artísticos, así
como también a la participación en las mismas, señala la complejidad en la que se
encuentran inmersas estas producciones escénicas. A partir del presente relevamiento,
podemos dar cuenta de la multiplicidad de temáticas abordadas desde estas producciones
(ambiente, biología, física, historia de la ciencia, etc.) y la heterogeneidad de lenguajes y
códigos escénicos (clown, teatro-danza, stand-up, etc.), lo que indicaría la constitución de
una macro-poética [Dubatti, 2011] en crecimiento.
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Como indican los resultados, las motivaciones son variadas, sin embargo, es de destacar
que, en sintonía con el aumento en el grado de participación de científicos/as en
actividades de comunicación pública de la ciencia que puede observarse en la actualidad, es
notorio el surgimiento de cada vez más “híbridos/as” entre los lenguajes de las ciencias y las
artes. Por su parte, la cantidad de encuestados/as y entrevistados/as que manifestaron tener
formación en ambos campos es significativa, conformando así una expertise híbrida que en
algunos casos se configuró “de casualidad” (CA11).

En muchos casos se aborda la práctica de las artes escénicas con el objetivo de acercar a
más personas al mundo de las ciencias, aprovechando la relación que la escena guarda con
la vida en sociedad, y cómo el uso del lenguaje común, la sorpresa y la empatía pueden
facilitar determinados aprendizajes. Tal es el caso de las acciones que se han llevado
adelante en espacios dedicados a la popularización de la ciencia y la tecnología como
Museos, Ferias de Ciencia o incluso el Centro Cultural de la Ciencia o Tecnópolis (al menos,
hasta diciembre de 2023). Yendo un poco más allá, la interacción entre ciencia y escena
permite además abordar lúdicamente aspectos complejos, impulsar reflexiones y
discusiones sobre cuestiones conflictivas como la ética y la política científica, o bien
despertar interés en temas de importancia social, lo que en el caso de la presente
investigación se evidencia en las experiencias que llevan a escena cuestiones históricas (por
ejemplo el caso de “Hipatia, soy yo” del elenco Tacurú Teatro o “Los Sonámbulos” de la Cia
Nacional de Fósforos) e incluso en aquellas que tratan diversas temáticas desde el humor
(por ejemplo, el stand up científico del Grupo PopER o bien la obra “Científicamente
Payasos” del Grupo Apenas Teatro).

Además, en términos de posicionamiento ante el saber y la construcción del conocimiento,
en la relación entre los sujetos inmersos en procesos creativos donde ciencia y escena
dialogan, las y los participantes que no pertenecen al mundo de la academia, pueden no ser
concebidos como sujetos vacíos en quienes se depositan contenidos. Esto, que se relaciona
a lo concebido como “educación bancaria” [Freire, 1984; Kaplún, 2002; Jara Holliday, 2020],
donde se pone a los “portadores del saber” por encima de los “no especialistas”, parece no
tener lugar en un proceso en donde la construcción de sentidos discurre por otros canales,
diferentes de aquellos relacionados con la producción científica académica. Pero, ¿esto
significa que todas las producciones de ciencia y escena se apartan del modelo
alfabetizador [Hilgartner, 1990]? y ¿se pueden construir escenarios de acción (en el campo
científico-artístico) que estén en sintonía con el modelo etnográfico-contextual [Cortassa,
2010]? Si bien es deseable que aquel “amalgamamiento” identificado repercuta en
producciones que impulsen al desarrollo de una sociedad en la que todas las personas sean
capaces de producir conocimiento y compartirlo, eso — en nuestro relevamiento — pareciera
no ser siempre así.

El recorrido o caminito (como lo menciona TO6) que se sostiene en la producción de una
pieza escénica que involucre la ciencia, posee ciertas particularidades según se puede
observar en las entrevistas. Desde una primera aproximación obvia, los universos (científico
y escénico) se ensamblan, pero luego se constituye “algo más que un ensamble” y deviene
en un “amasar” (TO6). Este ensamble supone una resistencia inicial entre quienes
conforman esa mixtura de universos, así aparecen por ejemplo “actores que no tienen ni
puta idea de lo que están hablando” o actores que entienden que no pueden generar teatro
con contenido científico “sin el aval o apoyo de quien maneja dicho contenido”. Esta primera
resistencia entre universos tan diversos, no pareciera ser una condición particular solo de
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nuestro objeto de estudio: en sus estudios sobre la traducción lingüística, Paul Ricoeur
denomina resistencia al rechazo solapado de la experiencia de lo extranjero por parte de la
lengua receptora [Ricoeur, 2005]. Del mismo modo, este autor afirma que el traductor puede
encontrar la resistencia en diversos estadios de la empresa, incluso antes de comenzar, bajo
la forma de la presunción de la no traducibilidad, que lo inhibe aún antes de acometer la
obra. Si bien nuestro objeto de estudio guarda una distancia con la propuesta de Ricoeur, se
podría entender de algún modo este encuentro entre ciencia y escena como una traducción
y de este modo comprender algunas características de las tensiones y dificultades que
manifiestan los/as entrevistados/as. Parte de esa resistencia inicial puede observarse en
aquellos entrevistados que sostienen la necesidad de no transgredir el concepto científico y
de comunicarlo con rigurosidad. Sin embargo, también aparecen algunas ideas centrales en
este proceso, en el que los/las entrevistados sostienen que “tratan de jugar con esos dos
lenguajes para generar una dinámica que sea atractiva”, o bien casos donde actores con
formación científica podían aportar mucho desde ese “doble juego de enriquecimiento
mutuo” o bien donde finalmente “solo cuando los actores entienden el concepto científico la
escena sale bien y es más viva”. Este punto de inflexión donde ambos lenguajes parecen
finalmente de algún modo amalgamarse, es definido por Ricoeur como hospitalidad
lingüística: “. . . donde el placer de habitar la lengua del otro es compensado por el placer de
recibir en la propia casa la palabra del extranjero. . . ”.

Otro emergente de las entrevistas parece ser que no todas las experiencias dan cuenta de
una misma forma de ver o habitar la relación entre arte y ciencia, lo cual es coincidente con
lo observado por otros autores [Friedman, 2013; Lesen et al., 2016]. En particular, el presente
trabajo pareciera acordar con el trabajo de Lesen y col. [2016] en relación a los modos que
existen entre el proceso de colaboración de los hacedores teatrales y de los hacedores/as
científicos/as, asumiendo que cada vez más la colaboración interdisciplinaria está ganando
terreno en estas prácticas aún cuando es un proceso que posee sus tensiones y dificultades.
En el mismo sentido Almeida y Lopes [2019] destacan que si bien los caminos que recorren
el teatro y la ciencia pueden ser de doble vía, es deseable que exista un equilibrio entre
forma y contenido, y que al respetarse cada lenguaje se amplíen las posibilidades de lograr
una comunicación efectiva. Yendo un poco más lejos, en sintonía con lo planteado en este
trabajo en torno al amalgamamiento y la hibridación, las autoras postulan que ciencia y
teatro deberían dialogar de forma simétrica, estableciéndose una relación simbiótica
contraria a la utilitaria que todavía prima en algunas acciones donde el arte está tomado
como una herramienta. Dicha interrelación entre estas dos esferas del conocimiento sería
central para lograr el deseado encuentro entre “las dos culturas” [Snow, 2000; Almeida &
Lopes, 2019] a partir de una verdadera inter- o transdisciplinariedad.1 El enfoque integrador
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas según sus siglas en inglés)
emerge como un posible abordaje, ya que involucra múltiples áreas de conocimiento y
permite vincular a las personas tanto dentro como fuera del ámbito académico a partir del
estímulo a la curiosidad y el uso de lenguajes amigables [Barbosa et al., 2023].

Finalmente, vale destacar que las encuestas y entrevistas realizadas denotan profundidad y
particularidades en el modo en el que se construye el producto escénico-científico, sin
embargo poco se puede indagar sobre si la puesta escénica trabaja con enfoques
colaborativos y participativos donde el público se convierte en hacedor/colaborador teatral.
Evans [2014] sugiere que estos enfoques son más eficaces que aquellas experiencias

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad.
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teatrales de tipo expositivas. En este sentido se abre una línea de continuidad del presente
trabajo en donde se indague sobre dicha cuestión en las experiencias científico-escénicas
en Argentina. En paralelo, y como parte de las discusiones dadas en la realización del
presente relevamiento, entendemos que es necesario seguir indagando sobre las políticas
públicas de financiamiento y de circulación de las presentes expresiones escénicas.
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