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Resumen  

Desde la década de 2010 comenzaron a proliferar las carreras de Comunicación Social que incluyen 

cátedras o talleres vinculados a la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC). Un ejemplo es el 

Taller de Gráfica, Televisión y Radio IV de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLaM), donde se produce Elemental Ramón, una revista digital realizada 

íntegramente por estudiantes. Se trata de un proyecto educativo donde se puede explorar, 

comunicar y compartir temas sobre la ciencia y la tecnología, mientras se desarrollan habilidades 

para el futuro profesional. Los y las docentes desempeñan el papel de tutores y editores que 

acompañan a los y las estudiantes en cada etapa de desarrollo del contenido. Es decir, Elemental 

Ramón se propone como un proyecto innovador de coproducción de contenidos de comunicación 

científica destinados a públicos no especializados, que impulsa nuevas prácticas educativas y 

comunicativas en el ámbito universitario. En conclusión, este espacio colaborativo de aprendizaje 

busca desarrollar el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico, al mismo tiempo que 

promover la divulgación científica para abordar los avances, descubrimientos y debates más 

relevantes de la ciencia y la tecnología por medio de artículos, videos y recursos interactivos. 
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Introducción 

La Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) es uno de los campos de la práctica profesional de 

periodistas y comunicadores sociales que más se han destacado durante la pandemia de COVID 

19, debido a la difusión generalizada de noticias falsas, el crecimiento de las pseudociencias y la 

proliferación de discursos anticientíficos (Vilicic y Zenteno, 2022). En ese contexto, las 

transformaciones tecnológicas y las características del mercado laboral impulsaron una serie de 

innovaciones pedagógicas en el aula con el objetivo de formar profesionales que conozcan aspectos 

teóricos y epistemológicos de la ciencia, pero que también desarrollen habilidades prácticas. Saber 

comunicar implica conocer los soportes, contar historias y construir un público objetivo para 

dimensionar las posibilidades y/o alcances de los formatos y los géneros (Salaverría, 2019).  

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), a través de la cátedra Gráfica IV de la 

Licenciatura en Comunicación Social, propone como proyecto la coproducción de contenidos de 

comunicación científica destinados a públicos no especializados. En este espacio, los y las 

estudiantes trabajan junto a docentes-investigadores para crear material destinado a un medio 

digital universitario. El objetivo es el aprendizaje de habilidades técnicas en comunicación, al mismo 

tiempo que promover una comprensión más profunda de los conceptos científicos. Esta dinámica 

de trabajo colaborativo se considera esencial para la formación de comunicadores científicos 

capaces de mediar entre el conocimiento especializado y el público general (Fayard, 2004). 

La investigación científica, entendida como una función esencial de las universidades nacionales 

(Unzué, 2015), implica una serie de representaciones sobre la producción del conocimiento y los 

mecanismos mediante los que se difunde y llega a la sociedad en general. En este contexto, los 

estudiantes de la cátedra Gráfica IV (Periodismo Científico) de la UNLaM desempeñan un rol activo 

al diseñar y producir contenidos para la revista digital Elemental Ramón. Este proyecto, iniciado en 

agosto de 2023 por iniciativa de los y las docentes, ha sido formalmente institucionalizado en abril 

de 2024 en colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. El proceso tiene 

como objetivo facilitar la interacción directa entre estudiantes y docentes-investigadores, incluyendo 

aquellos con afiliación al CONICET. Uno de los objetivos establecido por la cátedra es el acceso a 

artículos de investigación y la realización de entrevistas que comuniquen los resultados científicos 

a través de diversos medios como noticias de divulgación, videos educativos, podcasts, entre otros. 

Problema 

La investigación de este dispositivo áulico forma parte del desarrollo de una tesis de posgrado para 

obtener la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes 



(UNQ)1. El problema se basa en las complejidades que surgen durante el proceso de coproducción 

de contenidos de divulgación científica entre docentes-investigadores y estudiantes. Si bien este 

tipo de interacción busca facilitar el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades comunicativas 

existe una brecha en la comprensión sobre cómo estas dinámicas afectan la calidad y la efectividad 

de los contenidos producidos para un público no especializado. 

En un contexto donde la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) cobra cada vez mayor 

relevancia, especialmente en entornos universitarios, se busca evaluar si las interacciones entre 

docentes-investigadores y estudiantes logran fomentar competencias comunicativas sólidas. 

Asimismo, indagar si estas habilidades permiten que los estudiantes transformen conceptos 

científicos complejos en mensajes destinados a un público lego. 

Al mismo tiempo, se buscan examinar los desafíos que enfrentan los docentes-investigadores 

cuando guían este proceso de coproducción, en especial al congeniar los objetivos académicos y 

científicos con las expectativas de los estudiantes, así como con las demandas comunicativas. 

Además, la investigación se propone identificar posibles obstáculos, tales como la falta de formación 

específica en divulgación científica o la dificultad en la colaboración efectiva entre las partes 

involucradas. También, analizar cómo las políticas institucionales y las prácticas pedagógicas 

pueden ajustarse para optimizar este proceso de coproducción. 

En el marco de la investigación surgen algunas preguntas: ¿Cómo se originó la colaboración entre 

estudiantes de la cátedra Gráfica IV de la UNLaM y docentes-investigadores para diseñar y producir 

contenidos en la revista digital Elemental Ramón? ¿Qué actores y motivaciones lo impulsaron? 

¿Cuáles fueron los objetivos? ¿En qué enfoque de CPC se encuadró la revista? ¿Bajo qué 

argumentos este proyecto fue institucionalizado en la universidad? ¿Qué conocimientos movilizaron 

estudiantes y docentes-investigadores en el diseño y producción de contenidos para Elemental 

Ramón? ¿Qué visiones de CPC, divulgación y democratización se pusieron en juego? ¿Hubo ejes 

de conflicto o tensiones en la interacción? 

Antecedentes empíricos y teóricos  

Este estudio se sitúa en la intersección entre los campos de la educación científica y la 

Comunicación Pública de la Ciencia (CPC), en sintonía con estudios previos que han explorado 

temas vinculados con la importancia de la formación de profesionales para la comunicación 

científica destinada a públicos legos.  

En primer lugar, Blanco López (2004) analiza las relaciones entre la educación científica y la 

divulgación de la ciencia, subrayando la necesidad de formar a los estudiantes en habilidades de 

 
1 A su vez, forma parte de la investigación titulada: Prácticas docentes en el ecosistema digital: análisis de 

estrategias y recursos aplicados en la Educación Superior en el área Comunicación y Periodismo – PROINCE 

- UNLaM (2024-2025). 



comunicación para que puedan actuar como mediadores eficaces del conocimiento científico. En la 

misma línea, Marafioti y Martini (2014) discuten la construcción de la ciudadanía científica y su 

comunicación en los ámbitos universitarios, al destacar cómo la formación en comunicación 

científica es esencial para el desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa.  

Como tesis doctoral, Bandin (2017) examina la Comunicación Pública de la Ciencia en el contexto 

del CONICET, enfocándose en cómo se fomenta la vocación científica a través de estrategias de 

divulgación. Este trabajo es relevante porque ofrece un marco para entender cómo las instituciones 

científicas pueden colaborar con estudiantes para promover la ciencia y la tecnología. 

En un estudio posterior, Marafioti (2018) explora aspectos de la epistemología, la retórica y la 

metahistoria en la comunicación científica, proponiendo contribuciones pragmáticas para mejorar la 

comunicación en este campo. Este trabajo ofrece un enfoque más teórico que puede complementar 

las observaciones prácticas de las interacciones entre docentes-investigadores y estudiantes en las 

universidades. 

Por su parte, Castillo et al (2018) analizan estrategias de divulgación de la cultura científica en la 

comunidad de La Matanza, al resaltar el papel de las universidades en la promoción de la ciencia 

en contextos locales. En tanto, Cortassa et al (2020) investigan cómo las instituciones académicas 

comunican ciencia, utilizando dos modelos de análisis aplicados al caso de la Universidad Nacional 

de Entre Ríos (UNER).  

También, García (2021) describe cómo los docentes e investigadores usan medios digitales para 

interactuar con estudiantes y facilitar la coproducción de contenidos. Martínez y López (2022) 

exploran cómo la coproducción de contenidos en la universidad fomenta el aprendizaje colaborativo. 

Por último, Sánchez y Pérez (2023) evidencian la manera en que la participación activa de los 

estudiantes en la divulgación científica fortalece sus competencias, tanto en la comprensión de los 

contenidos científicos como en la capacidad para comunicar estos conocimientos de manera 

efectiva. 

La CPC es un subcampo dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde se 

destacan los trabajos que abordan la conceptualización de la CPC (Bucchi y Trench, 2010; Burns, 

O’Connor y Stocklmayer, 2003; Alcíbar, 2015; Cortassa, 2012; Cortassa, 2016; Marcos y Chillón, 

2010; Nieto-Galán, 2011; Polino y Castelfranchi, 2012; Schiele, Claessens y Shi, 2012; Suldovsky, 

2016); de su conceptualización en relación a la sociedad del conocimiento (Cazaux, 2008; Fuentes-

Navarro, 2012; Martín-Barbero, 2002); sobre los procesos de apropiación social de la ciencia (J. A. 

López-Cerezo y Gómez, 2008; Vaccarezza, 2011) y la popularización y democratización de la 

ciencia y la tecnología (Daza y Arboleda, 2007; Lozano, 2011). Asimismo, colaboran para este 

estudio los trabajos sobre la promoción de las políticas públicas en relación a la cultura científica en 

Iberoamérica (Cortassa y Polino, 2016; Neffa y Cortassa, 2012); sobre la caracterización de las 

actividades de divulgación en Argentina como país “periférico” en relación a países “centrales” 



(Kreimer, Levin y Jensen, 2011) y sobre los medios masivos de comunicación con la comunicación 

científica (Bauer y Bucchi, 2007; Boykoff, 2009; De Semir, 2010). 

Conclusiones 

Los espacios áulicos de formación y práctica profesional permiten que los y las estudiantes puedan 

re-crear situaciones del mercado laboral. Por lo tanto, los sitios web, los perfiles de redes sociales, 

las publicaciones impresas y/o digitales, entre otras experiencias, se conforman como espacios 

innovadores donde se transforma el modelo de enseñanza-aprendizaje. De este modo, los y las 

estudiantes intervienen en la propia construcción del espacio áulico e incluso influyen en las 

dinámicas de trabajo. 

La relevancia de esta investigación radica en su potencial para mejorar las prácticas educativas y 

comunicativas en el ámbito universitario. Al analizar las interacciones entre docentes-investigadores 

y estudiantes, se buscan identificar los desafíos en la coproducción de contenidos comunicativos, 

lo que no solo influye en el diseño curricular y pedagógico, sino también en el modo en que las 

universidades abordan la comunicación de la ciencia a nivel institucional. 

Además, este proyecto podría contribuir a la literatura académica al llenar un vacío existente en el 

estudio de la coproducción de contenidos de comunicación científica. Si se proporciona una 

descripción detallada de estas dinámicas, la investigación puede derivar en un análisis de las 

prácticas de divulgación científica en entornos universitarios. 
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