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RESUMEN  

La divulgación científica se define como el acercamiento de la sociedad al conocimiento que 

surge de las investigaciones, gracias a un lenguaje y el desarrollo de actividades accesibles, 

claras y directas. En este sentido, la percepción de la biotecnología vegetal por parte de la 

sociedad en general dentro de la Unión Europea es de miedo y repulsa, debido a un total 

desconocimiento de esta y a la creencia de falsos mitos extendidos durante varias décadas. 

Por ello, se hace totalmente necesario que las personas con conocimientos sobre esta 

disciplina hagan un esfuerzo en acercar los verdaderos conocimientos científicos sobre la 

temática a la población en general. 

La actividad llevada a cabo en esta investigación ha sido desarrollada con estudiantes de 

cuarto curso de Grado en Biología de la Universidad de Salamanca, en concreto dentro de la 

asignatura de Introducción a la Biotecnología Vegetal. Se siguió la metodología pretest y 

pos-test con una formación práctica en herramientas y habilidades de divulgación científica. 

Los resultados obtenidos han mostrado como el acercamiento de los estudiantes hacia la 

divulgación científica fomenta significativamente su aprendizaje autónomo sobre la temática 

a trabajar y sobre este tipo de actividades en general. Además, la realización de actividades 

charlas y artículos publicados en revistas de divulgación y recopilados en un libro, fomenta 

aún más su capacidad de trabajo y posible futura vocación divulgativa, tan necesaria. 
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ABSTRACT 

Scientific dissemination is defined as the approach of society to the knowledge that emerges 

from research, thanks to a language and the development of accessible, clear, and direct 

activities. In this sense, the perception of plant biotechnology by society in general within 

the European Union is fearful and repugnant, due to a total ignorance of it and the belief in 

false myths spread over several decades. Therefore, it is necessary for people with knowledge 

of this discipline to try to bring true scientific knowledge on the subject closer to the general 

population. 

The activity carried out in this research has been carried out with fourth-year undergraduate 

students in Biology at the University of Salamanca, specifically within the subject of 

Introduction to Plant Biotechnology. The pre-test and post-test methodology were followed 

with practical training in scientific dissemination tools and skills. 

The results obtained have shown how the students' approach to scientific dissemination 

significantly encourages their autonomous learning on the subject to work and on this type 

of activities in general. In addition, the carrying out of activities, talks and articles published 

in popular magazines and compiled in a book, further encourages their ability to work and 

possible future vocation for dissemination, so necessary. 

 

PALABRAS CLAVE: educación superior, divulgación científica, biotecnología vegetal, 

aprendizaje basado en proyectos, habilidades de comunicación. 

 

Keywords: higher education, scientific dissemination, plant biotechnology, project-based 

learning, communication skills. 
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INTRODUCCIÓN  

La divulgación científica se define como la transferencia de hallazgos científicos a la 

sociedad en general, pero de una forma dirigida a audiencias apropiadas en cada contexto, 

mediante la comunicación y las interacciones activas. Este término puede recibir otra serie 

de nombres, como difusión de la investigación, transferencia de conocimiento, 

popularización de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, educación científica no 

formal, apropiación de la ciencia, o investigación en la práctica, entre otros (García-Holgado 

et al., 2017; Massarani et al., 2017). Dentro de un contexto educativo, pues no debemos 

olvidar que el derecho a la educación universal se incluye dentro de los Derechos Humanos 

fijados por la ONU, cabe resaltar el concepto de accesibilidad a este conocimiento científico. 

La divulgación científica debe llevarse a cabo de una forma accesible a todas las personas, 

de forma independiente a sus capacidades intelectuales, sensoriales o motoras, realizando las 

modificaciones y adaptaciones necesarias para tal fin, en conclusión, adaptar el contenido a 

las características individuales de cada participante (Iglesias et al., 2017; Muñoz, 2018). Por 

lo tanto, la divulgación científica, entendida como el acercamiento de la ciencia a la sociedad, 

se hace totalmente imprescindible para el correcto desarrollo de un sistema con una correcta 

implantación del estado de bienestar social (Bosch & Serés, 2015). 

El entendimiento tradicional de la divulgación científica crea una clara barrera entre 

los científicos (productores de conocimiento) y la sociedad en general (consumidores de ese 

conocimiento). Ello es debido al reducido acercamiento de los científicos al nivel general de 

una sociedad con escaso conocimiento específico. En este sentido, las metodologías para 

divulgar ciencia están cambiando de forma continua, incluyendo nuevas herramientas como 

la experimentación, la reflexión o la emoción. En cualquier caso, siempre debe ser un proceso 

colectivo donde estén plenamente involucrados científicos, instituciones públicas, 

comunicadores y ciudadanos (Bouckaert, 2019; Larivière & Warren, 2019); pues la demanda 

de conocimientos científicos por la sociedad en general es más grande que la producción en 

divulgación científica, pero no es mayor que la producción científica propiamente dicha 

(Mariño et al., 2015). Esto se debe a una ausencia, o una reducida parte de inversión de dinero 

público para difundir los resultados de la investigación entre sus ciudadanos y al 

comportamiento profesional de los investigadores, centrados en conseguir resultados, pero 
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no en mostrárselos al ciudadano de a pie (incluidos los estudiantes universitarios) 

(Starovoytova, 2017a). 

Existen diversos conceptos científicos muy difícilmente asequibles para la ciudadanía 

(incluidos los estudiantes universitarios), lo que representa una importante barrera para su 

divulgación (Bouckaert, 2015). Esta distancia se hace aún más acusada teniendo en cuenta 

que las publicaciones científicas realizadas por los investigadores son, casi siempre, de 

preferible forma en inglés, para el correcto desarrollo de su carrera profesional 

(Starovoytova, 2017b; 2018). La reducida calidad de la divulgación científica radica en la 

ausencia de políticas públicas específicas, la falta de interés por los medios de comunicación 

y la ausencia de visibilidad por parte de los científicos (Salgado, 2017).  

Centrándonos en el origen de la información que se incluye dentro de la divulgación 

científica, como es el científico que crea el conocimiento propiamente dicho, debemos tener 

claras las razones que pueden motivar o no para realizar una actividad, generalmente, altruista 

en su totalidad.  

Todas estas razones parten de varias comunes a todas: el científico ha sido formado 

para pensar con rigor, asimilar gran cantidad de datos, cuestionar evidencias, retener puntos 

clave de temas complejos, y escribir y comunicar oralmente exactamente lo que quiere decir. 

A partir de esta razón inicial surgen otras como que puesto que sus investigaciones son 

sufragadas con dinero público le deben a la ciudadanía la explicación cercana de lo que han 

hecho y obtenido con ello, que deben inspirar un pensamiento crítico en la sociedad y detener 

los continuos flujos de información errónea, informar de forma cercana a los políticos sobre 

lo que realmente se hace en ciencia y de su total necesidad para la sociedad, o compartir con 

la ciudadanía los beneficios del método y la búsqueda científica (Morais et al., 2018); 

obligaciones para todo el personal científico-investigador español recogidas en al Apartado 

1 del Artículo 13 de la Ley 14/2011, del 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación: “A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, estando en 

posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, 

entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el 

volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación”. 
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Como formatos y estrategias utilizadas en divulgación científica podemos considerar 

varios grupos. Los formatos convencionales incluyen la prensa escrita (papel u online), donde 

únicamente se plasman noticias sobre grandes hallazgos científicos, la televisión y la radio, 

donde prácticamente no encontramos ningún programa específico del tema, salvo escasos 

minutos en cadenas públicas, y las revistas (como: Muy –interesante, Quo, Investigación y 

Ciencia, etc) y libros específicos de divulgación científica, las cuales tienen una significativa 

aceptación y prestigio en la población en general (Rodríguez et al., 2016; Calvo et al., 2018).  

Por otro lado, en la actualidad, están surgiendo nuevas estrategias con gran aceptación 

por la ciudadanía y de gran efectividad, como son las conferencias y los artículos cortos, de 

gran difusión a través de internet y las redes sociales (Cavalcante-Filho, 2017). Precisamente, 

estos son los géneros para trabajar en el aula con los alumnos objeto de estudio de este trabajo 

de investigación, pues son unas buenas herramientas de incentivo para su aprendizaje 

específico en la temática (Corrales-Reyes & Dorta-Contreras, 2018). No debemos olvidar 

que escribir artículos de divulgación científica y elaborar charlas favorece significativamente 

el aprendizaje autónomo, profundo y práctico de una materia (Balgopol & Wallace, 2013). 

Muy en relación, incluso muchas veces significando lo mismo, encontramos también 

el término de alfabetización científica, el cual no únicamente puede usarse a nivel escolar, 

definido como el conocimiento suficiente que permite diferenciar la ciencia de la no-ciencia, 

entender sus aplicaciones, tener independencia en su aprendizaje y pensar científicamente, 

resolver problemas científicamente, y conocer sus riesgos y beneficios. Ello es totalmente 

necesario para el bienestar económico de todos los países, pues no solo resulta en jóvenes 

capacitados en ciencias, sino en ciudadanos con capacidad de pensamiento crítico propio 

(Allum, 2010; Feinstein, 2011; Doménech-Casal, 2018), de ahí que muchos partidos políticos 

lo reflejen dentro de sus programas electorales. Y es a partir de ese momento donde surge el 

concepto de ciencia ciudadana, entendido como la alfabetización científica de la sociedad en 

general y donde las conferencias divulgativas juegan un papel crucial hoy en día (Ezquerra-

Martínez et al., 2015). 

Para llevar a cabo, tanto la divulgación como la alfabetización científica debemos 

partir de la literatura primaria científica, generalmente los artículos científicos, donde se 

publican los resultados de las investigaciones, y hacerlos asequibles a los diferentes públicos, 
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sin entrar en detalles metodológicos complejos y mostrando la finalidad de todo el proceso 

(Krajcik & Sutherland, 2010). Incluso pueden plantearse pequeñas actividades/proyectos de 

investigación a desarrollar en las aulas o por diferentes colectivos de la sociedad, 

favoreciendo la curiosidad y creatividad alrededor de la ciencia (Ruíz-Pastrana, 2015). 

A nivel educativo, existen varios proyectos de acercamiento de la labor de 

divulgación científica en las aulas. En Asturias (España) se intentó confirmar la afirmación 

“la debilidad de la cultura científica española se debe a su escasa divulgación”. Para ello, se 

les hizo buscar a 161 alumnos del Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo artículos 

de ciencia publicados en diarios nacionales o regionales. Se llegó a la conclusión, entre todos 

los alumnos, de que “la cultura científica es reducida”, coincidiendo la mayoría en que 

“puede deberse a unos planes de estudios que no promueven adecuadamente la ciencia ni la 

cultura científica, además del poco interés de la población y de las autoridades 

gubernamentales en su promoción y difusión” (Cantabrana et al., 2015).  

Por otro lado, en Chile, y en concreto en la provincia de Biobió, se realizó un proyecto 

en el cual 157 estudiantes de primeros cursos de educación secundaria, pertenecientes a 

sectores sociales vulnerables, participaban en talleres de comprensión lectora de artículos de 

divulgación científica. De esta forma, pudieron comprobar como estos textos resultan ser una 

buena herramienta para la enseñanza de contenido científico a los estudiantes, pero requieren 

de otros apoyos para mejorar su comprensión, como enseñanza directa y/o apoyos visuales 

(Lagos et al., 2016).  

Este tipo de proyectos deja claro que, en la actualidad, el aprendizaje científico en las 

diferentes etapas formativas debe ir ligado a la divulgación científica, aunque sea a lo largo 

de un proceso adaptativo docente y estudiantil pausado en el tiempo, y con un período 

extenso de formación docente (Watanabe & Kawamura, 2016; García-Peñalvo & Conde-

González, 2017). En este sentido, juegan un papel clave las universidades, pues “la 

Universidad debiera ser una especie de adalid a la hora de concienciar a la población en 

general, y muy especialmente a los que no pasan por sus aulas, acerca de los incesantes 

progresos del saber humano”, jugando un papel clave en la divulgación científica hacia la 

sociedad en general, pues “Si la Universidad no lidera ese proceso, o lo promueve 

decisivamente, el fruto de su trabajo quedará inane en su mayor parte” (Toharia, 2016).  
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Y en todo este proceso, la web 2.0 y las redes sociales son los mejores canales para 

llegar, sobre todo, al público joven, destacando que únicamente en torno a la mitad de las 

universidades, en España, tienen presencia en Facebook y Twitter, y menos del 30% disponen 

de blogs de divulgación científica (López-Pérez & Olvera-Lobo, 2016). Es totalmente 

necesario un proceso formativo específico para los investigadores-científicos públicos, con 

el fin de que sean capaces de desarrollar habilidades de divulgación y comunicación 

accesibles a la sociedad en general (Romaní et al., 2018), siendo un proceso más fácil y 

efectivo si se apoya en un modelo de ABP (Morrato et al., 2015). 

El acercamiento de los profesionales agrícolas a los resultados de investigación dentro 

de las ciencias vegetales se hace cada vez más necesario, en la búsqueda de eficientes y 

eficaces estrategias de producción (Kumar et al., 2017). Además, juega un papel fundamental 

en el comportamiento de los consumidores y de la sociedad en general, modificando, ya no 

solo su comportamiento frente a este tipo de productos, sino también su capacidad de 

aceptación de estos (Mielby et al., 2013; Rodríguez-Entrena & Salazar-Ordóñez, 2013), 

siendo de gran importancia el papel de los profesores durante todo el proceso de formación 

de los ciudadanos (incluidos los estudiantes universitarios) (Cinici, 2016).  

Relacionando los tres grandes campos aquí planteados (biotecnología vegetal / 

divulgación científica / educación) encontramos diversos proyectos desarrollados en las 

aulas. En Argentina, se evaluaron los contenidos que los docentes enseñaban a sus alumnos 

de secundaria con respecto a la biotecnología vegetal, llegando a la conclusión de que en 

temas controvertidos socialmente, como es el caso de los transgénicos, los docentes plantean 

actividades grupales con discusiones en el aula, planteando la necesidad de formación 

específica del profesorado para poder profundizar adecuadamente en este tipo de temáticas 

(Ocelli et al., 2018), algo también observado en Colombia (Cano, 2015).  

Posibles razones por las cuales, en España, y en concreto en Andalucía, un proyecto 

desarrollado con 104 alumnos concluyó que, al terminar la enseñanza obligatoria, “no poseen 

los conocimientos necesarios o mínimos para interpretar mucha de la información que se 

pone en juego en la sociedad actual” en relación con la biotecnología (de la Vega-Naranjo & 

Marín, 2018). Pues se ha podido comprobar como alumnos de secundaria bien formados en 
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el campo de la biotecnología vegetal y de los transgénicos agrícolas resultan en ciudadanos 

con mayor capacidad de reflexión y decisión en el futuro (Guiral, 2016). 

Otro ejemplo de este tipo de proyectos lo encontramos en el diseño de herramientas 

virtuales para la enseñanza de conceptos relacionados con la biotecnología vegetal, como es 

el proceso de transformación de plantas mediante el uso de la bacteria Agrobacterium 

tumefaciens como vector, que previamente ha necesitado de la elaboración de textos 

explicativos por parte de los docentes, favoreciendo la enseñanza de unos conocimientos que 

previamente debe haber aprendido (García-Navarrete, 2017). Pues la enseñanza dentro de un 

campo tan complejo y controvertido como es el de los transgénicos, requiere de un proceso 

de formación de los docentes muy para tener en cuenta (Tarquino, 2018).  

Por último, encontramos un proyecto desarrollado en las aulas de 4º de ESO de la 

provincia de Almería, donde se van planteando cuestiones de investigación y reflexión en los 

alumnos para descubrir su nivel de conocimiento con respecto a los cultivos transgénicos, 

realizando, a la vez, una secuencia basada en el aprendizaje autónomo por indagación de los 

propios alumnos, centrado en que ellos mismos se den cuenta de que los conceptos que tienen 

interiorizados, por culpa de la sociedad desinformada, son erróneos y confusos. De esta forma 

se aumentó enormemente el interés de los alumnos por el campo de los transgénicos agrícolas 

(García-Martínez, 2017). 

Por lo tanto, y como resumen de todas las ideas planteadas en el marco teórico del 

trabajo, los estudiantes universitarios incluidos dentro de la actividad formativa diana de este 

trabajo de investigación deberán adquirir las competencias presentadas en la tabla 1. 

Tabla 1 
Competencias para adquirir por los estudiantes 

 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

Capacidad de aprendizaje autónomo. 

Habilidades de comunicación. 

Concienciación de la importancia de la divulgación 

científica 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

Capacidad de búsqueda de información científica compleja 

y asimilación de contenidos principales. 
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Habilidades de comunicación escrita accesible. 

Habilidades de comunicación oral accesible. 

Capacidad de realización de labores de divulgación 

científica de forma independiente 

Fuente. Elaboración propia. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

La muestra objeto de estudio representa el número total de los alumnos matriculados 

durante el curso 2018-2019 en la asignatura, de carácter optativo, denominada Introducción 

a la Biotecnología Vegetal, del Grado en Biología de la Universidad de Salamanca. En ese 

momento, el plan de estudios del Grado en Biología contemplaba la realización de todas las 

asignaturas optativas durante el último semestre de 4º curso (último del grado). Además, la 

amplísima oferta de asignaturas optativas a elegir por los alumnos hace que, en la asignatura 

objeto de la investigación, el número alumnos y, por lo tanto, la muestra del estudio sea de 

27 personas (9 chicas y 18 chicos, de edades comprendidas entre 21 y 23 años). 

Se ha utilizado un muestreo no probabilístico por conveniencia mediante la obtención 

de información en las diferentes etapas del estudio a través de encuestas de respuestas 

múltiples y de respuesta abierta. El muestreo se define con la categoría indicada ya que no se 

ha podido elegir la muestra y, por lo tanto, no conocemos la probabilidad de que cada 

individuo sea seleccionado, además de que se denomina “por conveniencia” al haber 

seleccionado la muestra de la población simplemente por su accesibilidad. 

La metodología de investigación llevada a cabo para ser capaces de evaluar la 

adquisición de las competencias de divulgación científica entre los alumnos y comprobar si 

se ha despertado en ellos una vocación como divulgadores fue de tipo mixta cuantitativa y 

cualitativa. Para ello se realiza un diseño preexperimental basado en el denominado diseño 

pretest-postest de un solo grupo, en el que se toman medidas antes y después de la 

intervención, pudiendo correlacionar los cambios observados con la variable independiente, 

pero sin controlar otras amenazas, como los efectos de la segunda medición o la maduración. 

Puesto que lo que se pretende en este trabajo de investigación es comprobar el efecto 

de una formación en divulgación científica sobre estudiantes que se encuentran finalizando 
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su carrera universitaria, se considera que es necesario abordar la posible información que sea 

recopilada mediante los dos enfoques diferentes de metodologías, permitiendo tanto a los 

estudiantes como al docente comprender mejor todo el proceso llevado a cabo (McMillan & 

Schumacher, 2010). 

Al finalizar el periodo formativo y antes de realizar la última encuesta, los alumnos 

tuvieron que poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas mediante la 

escritura de un artículo corto (2 páginas) de divulgación científica y la elaboración de una 

breve charla del mismo carácter (20-25 minutos), sobre un tema de los que engloban la 

asignatura, el cual fue elegido de forma totalmente libre por cada uno de ellos, llegando a 

acuerdos entre los alumnos para no repetir tema. La elección de ambas herramientas para la 

puesta en práctica se basa en que son las principales formas existentes y las más efectivas 

para realizar divulgación científica en la actualidad (Calvancante-Filho, 2017). La 

metodología llevada a cabo en este apartado del trabajo tuvo que ser de tipo cualitativo, 

basada en el propio análisis realizado sobre los trabajos escritos y las presentaciones orales. 

A la vista de toda la información expuesta en este apartado, queda claro que los 

instrumentos utilizados en la investigación fueron: 

 Encuestas. 

 Artículos de divulgación científica. 

 Charlas de divulgación científica. 

Como punto de partida, se elaboró una encuesta donde los alumnos tuvieron que 

elegir entre varias respuestas múltiples a preguntas sobre conocimientos básicos relacionados 

con la divulgación científica. Este tipo de herramienta sirvió para fijar la base de 

conocimientos de los alumnos sobre la que comenzar la formación específica (Hitt et al., 

2016), siendo además una buena herramienta de recopilación de este tipo de información 

(Lambert & Soham, 2009). Cada respuesta elegida tuvo un valor numérico cuantificable. Al 

final de la encuesta, los alumnos tuvieron que contestar a una pregunta de autorreflexión 

sobre la temática, parte cualitativa de la primera parte de la investigación y herramienta muy 

interesante en la utilización de jóvenes adultos como sujetos de estudio (Withlock et al., 

2013). Esta misma encuesta se les realizó al finalizar todo el periodo formativo, pudiendo 
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comparar diferencias entre las respuestas recogidas antes y después, discutiéndolas y sacando 

conclusiones al respecto. 

Con respecto a las encuestas realizadas, se realizó la cuantificación de cada una de las 

respuestas, realizando el análisis estadístico de cada conjunto de datos seleccionados 

mediante la metodología descrita en cada pie de figura donde se representan los datos, en el 

apartado de Resultados. 

Para la evaluación cualitativa de los otros dos instrumentos utilizados, como son el 

artículo de divulgación científica y la charla realizada, se realizó un análisis en función a las 

siguientes cuestiones planteadas para cada trabajo, con el fin de medir la adquisición de 

competencias señaladas. 

  

RESULTADOS  

En este apartado de resultados se incluyen aquellos con los que se pretende medir la 

adquisición de la competencia general de capacidad de aprendizaje autónomo. Los resultados 

generales obtenidos gracias a las encuestas preformación (preliminar) y posformación (final) 

realizadas muestran como los alumnos mejoran significativamente la nota total obtenida en 

las encuestas (figura 1). En análisis de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

preguntas por separado (figura 2) muestra cómo tras el periodo formativo aumentan 

significativamente las calificaciones obtenidas en las preguntas 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 10, mientras 

que el aumento no es significativo en las preguntas 5 y 8. Por lo que se refiere a la pregunta 

3, la obtención en ambas encuestas de la máxima calificación posible (10) hace que no existan 

diferencias. La misma calificación máxima fue obtenida en la pregunta 1, en la encuesta final. 
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Figura 1. Calificaciones finales obtenidas por los alumnos en cada una de las encuestas (encuesta 

preliminar y encuesta final). Los datos se representan como medias en formas de columnas junto con su 

desviación estándar en forma de barras. En análisis estadístico utilizado fue la prueba t de Student, 

comparando los resultados de ambas encuestas ente sí. 

 

 

Figura 2. Calificaciones finales obtenidas por los alumnos en cada una de las preguntas de las encuestas 

(encuesta preliminar y encuesta final). Los datos se representan como medias en formas de columnas 

junto con su desviación estándar en forma de barras. En análisis estadístico utilizado fue la prueba t de 

Student, comparando los resultados de ambas encuestas ente sí. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tanto en la nota final alcanzada en las encuestas (Figura 1) como en las notas 

individuales de cada pregunta (Figura 2), hemos podido comprobar como las estrategias 

formativas utilizadas, de elaboración de artículos divulgativos y pequeñas charlas, han 

redundado en un aumento significativo en su conocimiento sobre el campo de la divulgación 

científica, competencia planteada al comienzo. Precisamente, Catalán señaló en el año 2005 

como una de las mejores estrategias que deberían seguir los docentes para aumentar el interés 
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y el conocimiento sobre aspectos científicos en los estudiantes serían las exposiciones 

interactivas preparadas por los alumnos sobre determinados temas, de forma similar a lo que 

nosotros hemos realizado con la elaboración de las charlas de divulgación científica. De esta 

forma, también se demuestra la importancia que la formación continua tiene sobre cualquier 

disciplina educativa y social relacionada con el campo científico, tal y como observaron 

Abril-Gallego et al. (2013). 

En este sentido, Brownell et al. señalaron en el año 2013 cómo deberían implantarse 

estrategias formativas de comunicación científica en todas las disciplinas y niveles 

educativos, basadas, en un primer lugar, en la capacidad de analizar literatura científica 

primaria y ser capaces de dominarla, para posteriormente adquirir habilidades de 

comunicación de dicho conocimiento a la sociedad en general, muy en relación con todas las 

competencias planteadas en el trabajo. De esta forma, prevén que muchos de los futuros 

profesionales científicos con dicha experiencia formativa realizarán una práctica rutinaria en 

su labor de comunicación activa sobre su trabajo al público en general. A pesar de ello, no 

debe olvidarse que desarrollar habilidades de comunicación es una tarea difícil, que implica 

la limitación de la jerga específica de la disciplina y el compromiso activo con el público 

objetivo para determinar su nivel de conocimiento. Sin embargo, estas habilidades se pueden 

desarrollar en paralelo con el conocimiento del contenido científico y la capacitación en 

investigación, con suerte, con un impacto sinérgico en los aspirantes a científicos. 

Con relación a ello, uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse 

continuamente los docentes es la asimilación y comprensión de la información durante el 

proceso de la transferencia de conocimiento, tal y como indicaron Iglesias et al. (2017). Los 

mismos autores indican en su estudio como los estudiantes universitarios son, prácticamente 

en su totalidad, incapaces de realizar textos y conferencias fluidas y asequibles, según ellos 

mismos indicaron, debido a la ausencia de práctica de dichas habilidades a lo largo de los 

estudios universitarios, algo que se alcanzaría con las competencias generales 1 y 2 

planteadas en este trabajo. 

A la vista de todo el trabajo de investigación, queda clara la importante necesidad de 

la realización de labores de divulgación científica por parte de los investigadores hacia la 

sociedad (Janzantii et al., 2017; Miranda-Tarragó & Chaple-Gil, 2018). Además, deben 
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tenerse en cuenta todas las barreras y dificultades ligadas a esa actividad (Starovoytova, 

2017a; 2017b; 2018), la cual requiere de una gran inversión pública (Salgado, 2017) y 

formativa para los científicos (Romaní et al., 2018) y de inclusión feminista (Whittington, 

2009). En este sentido, y más en el mundo rural (Kumar et al., 2017), las universidades 

públicas deben formar e incentivar las labores de divulgación científica en sus estudiantes 

(Ortega, 2017; Forbush et al., 2019), con actividades simples y atractivas como las que se 

plantean en este trabajo (Corrales-Reyes & Dorta-Contreras, 2018). 
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