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Resumen Abstract
Es incuestionable el valor de los resultados 
de las ciencias sociales para los diferentes 
grupos e individuos de la actual sociedad 
de la información, ya que les permiten 
adaptar el comportamiento a los constan-
tes cambios existentes. Es por ello que la 
comunicación de resultados científicos de 
estas ciencias debe garantizar una adecua-
da diseminación, que favorezca su aplica-
ción social. Sin embargo, diversos estudios 
reportan que existen investigadores de las 
ciencias sociales que manifiestan insufi-
ciencias en la comunicación de sus resul-
tados científicos, al no lograr captar, repre-
sentar ni comunicar un nivel adecuado de 
la complejidad y diversidad de la realidad 
social que investigan, lo que limita su 
desempeño científico. En este sentido, se 
presenta esta investigación teórica, apoya-
da en un análisis de contenidos de fuentes 
bibliográficas, cuyo objetivo está dirigido 
a realizar una serie de consideraciones 
epistemológicas relacionadas con la co-
municación de la ciencia en la formación 
de investigadores de las ciencias sociales. 
El principal resultado fue haber revelado 
inconsistencias y sesgos en los enfoques 
teóricos y didácticos con que se aborda 
la citada formación, que no privilegia un 
tratamiento adecuado al procesamiento 
y comunicación de resultados científicos. 
Se concluyó que es necesario crear nue-
vas propuestas didácticas para desarrollar 
el proceso de formación de los citados 
investigadores, que responda a las espe-
cificidades del procesamiento de grandes 
volúmenes de datos sociales, de los méto-
dos para extraer conocimiento informa-
cional relevante, de la visualización cien-
tífica de la información social, así como 
de la estética y creatividad para presentar 
y comunicar los principales hallazgos de l 
a investigación.

Palabras clave: ciencias sociales, comuni-
cación de la ciencia, formación de investi-
gadores, procesamiento de la información, 
representación de la información, desem-
peño científico, visualización científica.

The value of the results of the social sci-
ences for the different groups and indi-
viduals of the current information society 
is unquestionable, since they allow us to 
adapt behavior to the constant existing 
changes. That is why the communica-
tion of scientific results of these sciences 
must guarantee adequate dissemination 
that favors its social application. How-
ever, various studies report that there are 
investigators of the social sciences that ex-
press insufficiencies in the communication 
of their scientific results, and they fail to 
capture, represent and communicate an 
adequate level of the complexity and di-
versity of the social reality they investigate, 
which limits their scientific performance. 
In this regard, this theoretic research is 
presented, supported by a content analysis 
of bibliographic sources, whose objective 
is aimed at carrying out a series of epis-
temological considerations related to the 
communication of science in training of 
social science researchers. The main re-
sult was to have revealed inconsistencies 
and biases in the theoretical and didactic 
approaches with which the aforemen-
tioned training is addressed, which does 
not privilege an adequate treatment for 
the processing and communication of sci-
entific results. It was concluded that it is 
necessary to create a new didactic proposal 
to develop the training process of these 
researchers, which responds to the partic-
ularities that distinguish the processing of 
large volumes of social data, the method to 
extract relevant informational knowledge, 
the scientific visualization of social infor-
mation, as well as aesthetics and creativi-
ty to present and communicate the main 
findings of research. 

Keywords: social sciences, communica-
tion of science, research training, informa-
tion processing, representation of infor-
mation, scientific performance, scientific 
visualization.
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1. Introducción
Las actuales condiciones tecnológicas de la sociedad 
de la información imprimen una nueva forma es-
pecífica de organización social que se inspira en la 
transformación de la información en conocimiento 
y de este último en innovación, como vía consisten-
te para el desarrollo sostenible (Gorina & Alonso, 
2016, 2017). Con estas condiciones, las ciencias 
sociales han pretendido profundizar en el análisis e 
interpretación de las distintas problemáticas de la 
realidad social para ampliar los márgenes cognitivos 
sobre la complejidad de sus relaciones y aportar solu-
ciones acertadas.

En consecuencia, la formación de investigadores 
en las ciencias sociales ha tratado de adaptarse a las 
crecientes exigencias que impone la sociedad de la 
información actual (Krotsch & Aiello, 2019). Sin 
embargo, todavía no garantiza suficientemente la 
formación y desarrollo de competencias informa-
cionales en estos investigadores, de forma tal que se 
logre una adecuada gestión, procesamiento y comu-
nicación de la información y conocimiento que se 
genera en sus investigaciones sociales (Mayet et al., 
2020; Martín et al., 2020).

Existen numerosos estudios que han tratado el proble-
ma del perfeccionamiento de la formación de investi-
gadores de las ciencias sociales, entre ellos se destacan 
Álvarez y Álvarez (2001), Cruz y Campano (2007), 
Córdoba (2016), Torres (2016), Trelles et al. (2019) y 
Perines y Campaña (2019). Estos estudios coinciden 
en reconocer la necesidad de seguir encaminando esta 
formación hacia el desarrollo de conocimientos, habi-
lidades y valores que garanticen una eficiente gestión 
de la comunicación de resultados científicos. 

Es por ello que se presenta este estudio teórico con 
el fin de realizar consideraciones epistemológicas 
relacionadas con la formación de investigadores de 
las ciencias sociales, de forma tal que se avance en 
la comprensión de causas que permitan el logro de 
un nivel satisfactorio en la captura, representación y 
comunicación de la complejidad y diversidad de la 
información y el conocimiento social que debe ges-
tionarse en sus investigaciones. 

En tal dirección, y con el propósito de analizar e 
interpretar la información teórica contenida en 
diversas fuentes bibliográficas publicadas que es-
tudian la formación de los investigadores de cien-
cias sociales, fue utilizada la técnica de análisis de 
contenido desde su perspectiva cualitativa. El aná-
lisis teórico se centró en la comunicación de re-
sultados científicos y en aspectos tan importantes 
como el procesamiento de la información social, la 
selección de métodos sistémicos y la visualización 
científica de información y conocimiento social, 
aspectos que están estrechamente relacionados con 
la referida comunicación. 

Desde esta información teórica señalada se reflexio-
nó en torno a las inconsistencias y sesgos existentes 
en los enfoques teóricos y didácticos utilizados en la 
actualidad para abordar la formación de investigado-
res, brindándose pautas para su perfeccionamiento.

2. Complejidad inherente al 
objeto de investigación de las 
ciencias sociales
Las ciencias sociales estudian las acciones humanas 
que implican una interacción social, y el hombre es 
su principal objeto de estudio. De aquí que su fun-
ción esté encaminada a examinar las manifestaciones 
materiales e inmateriales de la sociedad, es decir, que 
se ocupan de aspectos del comportamiento y activi-
dades de los seres humanos no estudiados por otras 
ciencias (Gorina & Alonso, 2016, 2017).

Precisamente, al tener al hombre como centro de 
análisis, estas ciencias adquieren gran importancia y 
complejidad, engendrada por las cualidades de dicho 
objeto de estudio, el que posee habilidades cognitivas 
específicas y conciencia, a partir de las cuales genera 
representaciones mentales abstractas de la realidad en 
que vive, las que influyen en su comportamiento, o 
sea, en las reglas de interacción que establece con los 
otros individuos (Gorina & Alonso, 2016).

Esta complejidad de los procesos sociales hace que 
deban ser comprendidos como sistemas integrales, 
caracterizados por su composición específica y por 
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sus cualidades estructurales y funcionales, teniendo 
en cuenta el carácter dinámico de dicha estructura 
y su interacción con las condiciones externas. A esto 
se han referido diversos estudios (Johnson, 2015; 
Gorina & Alonso, 2016), los que aseguran que la 
interacción de este conjunto de componentes engen-
dra nuevas cualidades que no poseen sus elementos 
aislados, fruto de la integración del sistema.

De aquí que para obtener adecuadas representacio-
nes de los objetos sociales sea preciso aplicar diversos 
métodos científicos de forma correcta, lo que tiene 
un efecto decisivo en la efectividad teórica y prác-
tica del proceso de investigación social. Además, es 
importante que en este proceso se tengan en cuenta 
un conjunto de procedimientos técnicos que garan-
ticen que los datos, explicaciones e interpretaciones 
se aproximen a la realidad social bajo estudio, o sea, 
que garanticen ciertas cuotas de verdad o rigor res-
pecto a dicha realidad (Martínez, 2006; Teddlie & 
Tashakkori, 2009).

Además, para contribuir a garantizar la rigurosidad 
de la investigación social, se debe desarrollar un con-
junto de procedimientos de verificación en todas las 
etapas, los que facilitarán el reforzamiento y sistema-
tización de la validez y confiabilidad en forma activa 
(Martínez, 2006). También es necesario lograr una 
adecuada coherencia investigativa entre los diferentes 
componentes de la investigación.

En consecuencia, cuando la investigación social se 
sustente en un paradigma sistémico, se deberá adop-
tar una postura ontológica, epistemológica, metodo-
lógica y técnica coherente con la naturaleza del objeto 
de la investigación social (Gorina & Alonso, 2016). 
Por lo tanto, la rigurosidad constituye una caracte-
rística sistémica de la investigación, que favorece el 
logro de una mejor aproximación a las características 
complejas de los objetos sociales.

De modo que el estudio riguroso de los fenómenos 
y procesos sociales se convierte en un complejo reto 
para los investigadores actuales que se desenvuelven 
en un ambiente con excesiva información, por lo 
que precisan estrategias novedosas para su selección, 
evaluación y aprovechamiento, con el fin de generar 

conocimientos rigurosamente elaborados. De aquí la 
necesidad de avanzar en propuestas que posibiliten 
reflexionar respecto al perfeccionamiento de su for-
mación investigadora (Perines & Campaña, 2019). 

3. Formación de investigadores 
en ciencias sociales
Esta formación debe encaminarse hacia el desarrollo 
de habilidades para la comprensión de las etapas del 
proceso de investigación, las que Bonilla, Hurtado y 
Jaramillo (2009) definieron como epistémica, teórica, 
metodológica y de comunicación.

En la etapa epistémica se deben estudiar las circuns-
tancias históricas, psicológicas y sociológicas que lle-
van a la obtención del conocimiento y los criterios 
que lo justifican o invalidan, así como la definición 
clara y precisa de los conceptos epistémicos.

A decir de Jaramillo (2003), la epistemología es 
aquella parte de la ciencia que tiene como uno de sus 
objetivos la realización de recorridos por la historia 
del sujeto respecto a la construcción del conocimien-
to científico, a la forma de objetivizar, especializar y 
otorgar un status de cientificidad al mismo; a su vez, 
es el reconocimiento que alcanza este conocimiento 
por parte de la comunidad científica. Estudia la gé-
nesis de las ciencias, investiga cómo el ser humano ha 
comprendido y transformado su entorno, emplean-
do métodos experimentales o hermenéuticos para 
explicar los fenómenos y sus causas.  

Por otro lado, en Thuillier (1975) se define la epis-
temología como “ciencia o filosofía de la ciencia que 
no impone dogmas a los científicos, sino que estudia 
la génesis y la estructura de los conocimientos cien-
tíficos” (p. 21). Para este autor, la epistemología no 
es un sistema irrefutable, compuesto por leyes inal-
terables e impuestas, sino un transitar por el conoci-
miento científico, sus interpretaciones y la ruptura 
de las normas que sustentan un paradigma propio de 
una comunidad científica. 

La etapa teórica está encaminada a la confección de 
modelos científicos que permitan interpretar un am-
plio conjunto de observaciones, en función de los 
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principios y postulados asumidos. Es una etapa clave 
para la formación de investigadores de las ciencias 
sociales, dada la complejidad de los fenómenos que 
se estudian. 

Aquí la teoría se constituye en marco hipotético del 
proceso de investigación científica, y sirve de base 
para establecer relaciones de causa y efecto por me-
dio de modelos en los que se plantean enunciados 
conceptuales o hipótesis a verificar. Esta teoría sirve 
de sustento a la medición, ejecutada a partir de in-
dicadores de las variables que son operacionalizados 
con el objetivo de actuar como base para el desarrollo 
del conocimiento científico (Blanco et al., 2012). 

La etapa metodológica contiene el conjunto de proce-
dimientos a ser empleados para alcanzar los objetivos 
de una investigación científica. Representa la manera 
de organizar el proceso de investigación, controlar 
sus resultados y presentar posibles soluciones a un 
problema, lo que conduce a la toma de decisiones. 
Se considera como elemento que vincula al sujeto 
investigador con el objeto de estudio y el problema. 

Este vínculo implica incrementar el volumen de co-
nocimiento en un área específica a partir de la revi-
sión exhaustiva de su estado, la superación de niveles 
descriptivos y la concreción explicativa de conoci-
miento. De aquí que, al final, la investigación deba 
ofrecer información clara y contundente sobre el 
aporte que se espera hacer al conocimiento funda-
mental o aplicado, así como a la solución de proble-
mas sociales (Abello, 2009). 

La etapa de comunicación está concebida como aquel 
proceso transversal de la investigación, referido al in-
tercambio de información entre investigadores y de 
estos con la sociedad para transmitir o recibir cono-
cimientos necesarios a través de un sistema compar-
tido de signos y normas semánticas. 

Algunos autores plantean que este proceso comu-
nicativo en muchos casos ha caído en un reduccio-
nismo al sobrevalorar las funciones de los medios 
societarios e intentar transmitir la ciencia solamen-
te a partir de un aspecto del proceso comunicativo 
(Alonso, 2004). Esto limita el proceder investigador 

al circunscribir la comunicación de los resultados a 
procesos mediados por las tecnologías de la comu-
nicación y la información y reconocer a las revistas 
científicas indizadas como único canal científico re-
conocido, lo que constituye una visión restringida de 
la comunicación social y educativa, así como de la 
propia comunicación de la ciencia.

3.1. Sesgos teóricos y didácticos más frecuentes 
en la formación de investigadores

A pesar de existir propuestas que permiten pro-
fundizar en aspectos de la formación de investiga-
dores de las ciencias sociales, en la actualidad se 
manifiestan dificultades en su desarrollo, lo que ha 
sido planteado en trabajos como los de Shabani-
varaki, Floden y Javidi (2015), Cruz, Escalona y 
Téllez (2014), Morejón (2007), y Martínez (2006), 
en los que se asegura que algunos estudios actuales 
se caracterizan por presentar datos procesados sin 
un profundo análisis e interpretación teórica de los 
resultados, lo que no conduce a una formación de 
categorías analíticas. 

Además, se reconoce que existen estudios sociales 
que son descriptivos de temáticas concretas, centra-
dos en la identificación de características o propie-
dades de objetos empíricos, en los que los aspectos 
teóricos queda relegados a un segundo plano. Por su 
parte, Cruz y Campano (2007) determinaron que 
en ocasiones estas investigaciones manifiestan insu-
ficiencias en el trabajo con indicadores, escalas y uni-
dades de análisis, lo cual implica una excesiva simpli-
ficación y distorsión de las realidades de los sujetos 
que se estudian.

Cabe señalar que el proceso de investigación cientí-
fica en las ciencias sociales ha tratado de explicarse 
desde diferentes modelos conceptuales o paradigmas, 
fundamentalmente los siguientes: positivista, inter-
pretativo y sociocrítico; los dos últimos están estruc-
turados sobre bases fenomenológicas, en contrapo-
sición a las limitaciones reduccionistas del primero, 
y todos están erigidos a partir de una racionalidad 
clásica, simplificadora de la realidad social, que tie-
ne como trasfondo el antagonismo de privilegiar la 
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objetividad o la subjetividad en sus enfoques (Cruz 
et al., 2014; Gorina & Alonso, 2017; Torres, 2016). 

Este proceso de investigación también ha sido cri-
ticado desde hace más de tres décadas por emplear 
métodos de investigación provenientes del enfo-
que cualitativo o cuantitativo de manera inconexa 
y restrictiva, con muy pocos esfuerzos por relacio-
narlos y ampliar las márgenes científicas (Cook &  
Reichardt, 1986). 

Debe señalarse que un enfoque de métodos mixtos 
que articule o integre complemente los enfoques 
cualitativo y cuantitativo resulta más provechoso 
para responder pertinazmente a las preguntas de in-
vestigación (Gorina & Alonso, 2017; Teddlie & Tas-
hakkori, 2009). Además, constituye un marco pro-
picio para profundizar en la esencia de los procesos 
y fenómenos sociales, lo que facilita el trabajo de los 
investigadores. 

Los sesgos anteriormente señalados tienen un co-
rrelato con la forma en que se concibe la enseñan-
za de la Metodología de la Investigación Científica 
en las ciencias sociales, pues muchos son los cursos 
que se imparten sin hacer un esfuerzo por incor-
porar un enfoque de métodos mixtos, que articule 
o integre complemente los enfoques cualitativo y 
cuantitativo (Gorina & Alonso, 2017; Teddlie &  
Tashakkori, 2009).  

A decir de los investigadores norteamericanos Abbas 
Tashakkori y Charles Teddlie, la enseñanza de la Me-
todología de Investigación Científica ha enfrentado 
intensas presiones hacia la polarización, en una di-
cotomía de lo cualitativo y lo cuantitativo. En mu-
chos países, los cursos introductorios e intermedios 
de métodos de investigación en ciencias sociales se 
enseñan de una manera bifocal, en la que los méto-
dos cualitativos y los cuantitativos se discuten por 
separado (Teddlie & Tashakkori, 2009). 

De ahí la necesidad de concebir una didáctica para 
la Metodología de la Investigación Científica con 
un enfoque más holístico que posibilite a los inves-
tigadores en formación reconstruir una imagen más 
completa e integral de la realidad social estudiada.

3.1.1. Sesgos del procesamiento de la 
información social

Existen estudios que han reportado sesgos relaciona-
dos con el procesamiento de la información social en 
la formación de investigadores (Cruz & Campano, 
2007; Torres, 2009). Cabe señalar que no abundan 
las propuestas y explicaciones centradas en las especi-
ficidades que distinguen a este procesamiento, desde 
una lógica investigativa que relacione coherentemen-
te métodos cualitativos y cuantitativos para alcanzar 
niveles superiores de rigurosidad en la interpretación 
de la esencia cualitativa de la realidad social, y esta es 
una de las causas epistemológicas del deficiente des-
empeño de algunos investigadores de estas ciencias 
(Gorina & Alonso, 2017).

Sin embargo, para potenciar el desempeño de los 
investigadores debe propiciarse su adecuada forma-
ción en la aplicación de métodos que faciliten una 
eficiente gestión de la información social, que como 
componente importante de la investigación genere 
información válida y confiable para facilitar la cons-
trucción del conocimiento relevante. Aquí la infor-
mación es interpretada como un conjunto organiza-
do de datos procesados que permite transformar el 
estado de conocimiento del sujeto investigador. 

En esta gestión de la información es importante que 
la recolección y procesamiento de datos tenga en 
cuenta procedimientos técnicos que garanticen que 
los datos, explicaciones e interpretaciones se apro-
ximen a la realidad social bajo estudio, o sea, que 
garanticen cuotas de verdad y rigor respecto a dicha 
realidad (Martínez, 2006). 

Además, en los investigadores es clave la formación 
de una conciencia sobre la rigurosidad científica que 
debe exhibir toda investigación social, evaluada prin-
cipalmente a partir de criterios de validez y confiabi-
lidad. Estos criterios deben ser introducidos en todo 
el proceso de investigación, de manera que este se 
convierta en un sistema informacional que gestione, 
trasmita y procese información relevante para cons-
truir nuevos conocimientos y utilizarlos en la resolu-
ción de problemas (Gorina & Alonso, 2017).
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Aquí el procesamiento de la información debe ser 
concebido como una red de ideas interconectadas o 
trama de intenciones elaboradas y reconstruidas por 
los investigadores en función de sus esquemas de co-
nocimientos. Así, el procesamiento cognitivo de la 
información se deriva de un compromiso de nego-
ciación entre la información explicita y la informa-
ción tácita (Lancaster & Pinto, 2001).

Existen investigadores de las ciencias sociales que, 
a pesar de tener una formación de posgrado, toda-
vía presentan insuficientes conocimientos y habi-
lidades para realizar un adecuado procesamiento 
(análisis-síntesis) de la información social en sus 
investigaciones (Gorina & Alonso, 2016), lo que 
limita su desempeño científico. Es por ello que se 
debe poner mayor énfasis en este proceso durante 
la superación profesional y la formación académica, 
priorizando las transformaciones, operaciones, re-
flexiones y comprobaciones sobre los datos sociales 
que permiten extraer información relevante y signi-
ficativa, en relación con los diferentes propósitos y 
etapas de la investigación social (Gorina & Alonso, 
2017). Esto supondrá un adecuado tratamiento di-
dáctico del conjunto de elementos informacionales 
que deben ser utilizados para delimitar partes de la 
información y descubrir relaciones entre estas partes, 
así como relaciones con la información social vista  
como un todo. 

Además, durante el proceso de formación de inves-
tigadores en ciencias sociales debe ponerse especial 
énfasis en la riqueza del análisis de los datos sociales, 
proceso que posibilita extraer información relevan-
te sobre significados, posibles tendencias, patrones, 
variabilidad y frecuencias, así como evaluar o medir 
determinadas relaciones o hipótesis sobre los mis-
mos. Para ello deben desarrollar habilidades que les 
permitan reducir la amplia información contenida 
en los datos sociales desde la aplicación de criterios 
espaciales, temporales, frecuenciales, estructurales, 
temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales 
(Gorina & Alonso, 2017). 

En tal sentido, es conveniente que los investigado-
res aprendan a utilizar procedimientos del análisis 

integrador, tales como la identificación y clasifica-
ción de unidades, o bien la síntesis y el agrupamien-
to. Estos procedimientos les facilitarían el examen y 
la comprensión de los datos, lo que condiciona la 
generación de explicaciones sobre la nueva informa-
ción extraída. También resulta clave que desarrollen 
habilidades para la construcción de gráficos, diagra-
mas o matrices, que no solo les permitirán represen-
tar los datos con suficiente creatividad y estética, sino 
también advertir relaciones y descubrir su estructura 
profunda. 

Cabe precisar que algunos investigadores en forma-
ción tienen dificultades al transitar por la observa-
ción, interpretación, comprensión y explicación de 
la información (Gorina & Alonso, 2017), lo que les 
dificulta la generación de una nueva información so-
cial auténticamente creada, no conocida en las fuen-
tes de información de referencia. Al respecto deben 
ser conscientes de que, independientemente de los 
esfuerzos que se desplieguen para generar una nueva 
información durante el procesamiento de la infor-
mación social, no siempre es posible obtener éxito en 
esta actividad, y es necesario profundizar en el pro-
cesamiento hermenéutico de la misma o en todos los 
procesos previos. 

Este procesamiento es parte de la gestión de la in-
formación, proceso mediante el cual se obtienen, 
despliegan y utilizan recursos básicos (económicos, 
físicos, humanos, materiales) para manejar informa-
ción. Tiene como elemento fundamental la gestión 
del ciclo de vida de este recurso y ocurre en cualquier 
organización. Es propia de unidades especializadas 
que lo utilizan en forma intensiva, llamadas unidades 
de información (Ponjuán, 2004). 

Durante la formación de investigadores de las cien-
cias sociales, es fundamental que estos asimilen cada 
una de las etapas que conforman la gestión del ciclo 
de vida de la información (ver Figura 1). Sin em-
bargo, en la actualidad se observan numerosas in-
suficiencias cuando se desarrollan estas etapas del 
proceso de investigación (Gorina & Alonso, 2017), 
lo que está relacionado con los sesgos didácticos que 
presenta la referida formación.
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Figura 1. Representación de la gestión del ciclo de vida de la 
información de las investigaciones en ciencias sociales

Nota: Adaptado del modelo publicado por Gorina y Alonso (2017). Gestión del ciclo de vida de la 
información de las investigaciones pedagógicas. Revista Varela, 17(48), 279-296.

La idea de saber buscar la información adecuada y 
aprender a emplearla con autonomía conduce hasta 
la formación de habilidades para la gestión del co-
nocimiento. De esta forma, dicha gestión vincula 
personas y tecnologías que promueven políticas y 
prácticas para compartir y apropiar el conocimiento. 
Para Nonaka-Takeuchi (1995), la gestión del cono-
cimiento se expresa como un proceso de interacción 
entre el conocimiento tácito y explícito, con una na-
turaleza dinámica y continua que se constituye en 
una espiral de transformación permanente, desarro-
llada en cinco fases: 

1. Socialización: facilita compartir experiencias 
por medio de exposiciones orales, documen-
tos, manuales y tradiciones, con lo que añade 
conocimiento novedoso.

2. Exteriorización: supone usar metáforas para 
hacer tangible el conocimiento —de por sí 
difícil de aprehender—, integrándolo en la 
cultura.

3. Combinación: crea nuevo conocimiento por 
integración de bases cognitivas.

4. Interiorización: reflexiona sobre las experien-
cias adquiridas en la puesta en práctica de los 
nuevos conocimientos.

5. Asimilación: sintetiza dichas experiencias en la 
base cognitiva del sujeto. 

 La gestión de información y conocimiento es el pro-
ceso de búsqueda, exploración, procesamiento, orga-
nización y presentación de la información mediante 
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recursos que permitan crear un entorno en el que 
esta sea accesible, de manera que la adquieran, com-
partan y apliquen para desarrollar su propio conoci-
miento y generar nuevos conocimientos que aporten 
valor al objeto de estudio (Mayet et al., 2020; Yang 
et al., 2016).

La información es la base del conocimiento, lo cual 
explica que a su organización sea inherente un con-
junto de mecanismos y estructuras que reflejan su ca-
rácter general. Las unidades de conocimiento son los 
conceptos, que tienen una estrecha relación con los 
lenguajes y estos últimos son la forma de comunicar 
lo que se conoce, es decir, los contenidos. En tal sen-
tido, la teoría del procesamiento de la información 
ha sido una corriente especialmente influyente den-
tro del cognitivismo, que compara la mente humana 
con un ordenador para elaborar modelos que expli-
quen el funcionamiento de los procesos cognitivos y 
el modo en que determinan la conducta (Best, 2001; 
Figueroba, 2017). 

Es importante resaltar que desde la perspectiva cog-
nitiva se asume que la información es recolectada del 
medio, representada internamente y transformada 
en representaciones que van más allá de la informa-
ción presente en el medio. De esta manera, se con-
vierte en una de las cuestiones fundamentales de la 
psicología cognitiva la determinación de los tipos de 
información que se representan, cómo se codifica esa 
información y qué tipo de transformaciones se llevan 
a cabo con ella (Best, 2001). 

Estas representaciones, que reflejan la información del 
medio social circundante y del nuevo conocimiento 
científico que se construye, deben exteriorizarse con 
el fin de hacer más eficiente la comunicación de la 
ciencia, surgiendo así el campo de la visualización 
de información y conocimiento (Bresciani & Eppler, 
2015; Torres, 2009; Ware, 2004).

3.1.2. Sesgos de la visualización de la 
información científica

A decir de Valero (2014), en la actualidad existe 
una tendencia a hablar de actividades de visualiza-
ción complementaria de datos, con lo que se hace 

referencia a productos gráficos que reflejan conteni-
dos mediante diseños visuales que facilitan la inter-
pretación de ideas esenciales extraídas de datos, lo 
que es considerado como visualización de datos. 

Es importante que el investigador reconozca la vi-
sualización como la formación de la imagen de un 
concepto en la mente de un individuo, la que no 
debe reducirse a la visualización científica, porque es 
una noción más amplia, con un gran potencial con-
ceptual. Las diferencias radican en que la visualiza-
ción científica incluye la presentación de datos con 
alguna relación física o geométrica, mientras que la 
visualización se centra en datos abstractos y de alta 
dimensión. 

En el caso particular de visualización de la infor-
mación, la mayor parte de las investigaciones des-
tacan los conceptos de percepción e interacción. 
Estos conceptos definen las dos direcciones de los 
estudios tradicionales de la disciplina, la percepción 
visual a través del uso de representaciones visuales 
interactivas de datos abstractos y los aspectos cog-
nitivos mediante el uso de recursos que permiten 
ampliar el conocimiento de manera exploratoria, fá-
cil y eficaz (Bresciani & Eppler, 2015; Torres, 2009;  
Ware, 2004).

La visualización de la información busca la inclusión 
de grandes cantidades de datos y el establecimiento 
de nuevas relaciones que permitan visualizar algunos 
aspectos de estos datos. Su ventaja es que favorece la 
organización de la información, abarcando un mayor 
número de contenidos y abreviando la recuperación 
de datos. A diferencia de la visualización de la in-
formación, existe la visualización del conocimiento, 
cuyo énfasis está puesto en el proceso de creación 
y transferencia de conocimiento entre las personas, 
mejorando su percepción a través de una comunica-
ción significativa (Martínez, 2012).

 La visualización de la información y la visualización 
del conocimiento examinan las habilidades de los in-
dividuos para procesar las representaciones visuales. 
Sin embargo, la forma de utilizar estas habilidades 
es diferente en ambas dimensiones. En la primera, 
el conocimiento se deriva de nuevas percepciones, 
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a partir de la exploración de grandes volúmenes de 
datos, organizados de forma más accesible, que pro-
picia una recuperación de la información más efi-
ciente. En la segunda, la transferencia y la creación 
de conocimientos entre las personas se sustenta en 
el empleo de medios que exponen lo que debe co-
nocerse y comunicarse de manera intensiva entre las 
personas (Torres, 2009). 

También se ha enfatizado en que la visualización es 
un fenómeno humano que ha sido abordado desde 
varios ámbitos científicos, lo que ha contribuido a 
la conformación de un marco teórico-práctico cons-
truido desde distintos enfoques. Al respecto se desta-
can tres perspectivas de análisis asociadas: cognitiva, 
tecnológica y comunicativa. 

La perspectiva cognitiva reconoce la necesidad de 
crear representaciones visuales para que constituyan 
un formato representacional decisivo para algunos 
procesos de resolución de problemas. El carácter di-
námico y flexible de estas representaciones visuales 
las convierte en una herramienta eficaz para generar 
modelos espaciales que puedan generar descubri-
mientos genuinos (Gorina et al., 2017).

La perspectiva tecnológica se fundamenta en los 
estudios sobre las interacciones entre individuos 
y computadoras, que detallan cómo las visuali-
zaciones externas pueden reforzar y aumentar la 
cognición a partir del desarrollo de diversos siste-
mas computacionales de visualización que ayudan 
a la representación externa de la información. De 
aquí que sea posible la introducción de diversas 
técnicas para potenciar la recuperación y análi-
sis de grandes volúmenes de información, lo que 
resulta muy útil para la investigación científica 
(Torres, 2009).

La perspectiva comunicativa considera a la visualiza-
ción como una actividad del proceso comunicativo, 
por medio de la cual se convierten en mensajes visi-
bles los datos abstractos y los fenómenos complejos 
de la realidad, lo que conduce a un proceso de des-
cubrimiento del conocimiento. La visualización, des-
de esta perspectiva, posibilita una comprensión del 
sentido oculto de la información asociada a datos, 

procesos y fenómenos que no son directamente apre-
hensibles (Gorina et al., 2017).

Otro aspecto cardinal que posibilita una mejor com-
prensión y aplicación del campo de la visualización 
es el dominio de las leyes o principios de la Gestalt 
(Martín, 2011). Estos fueron formulados atendien-
do a que la mente humana configura, a través de 
determinadas leyes o principios, diversos elementos 
que llegan a ella por medio de los canales sensoriales 
(percepción) o de la memoria (pensamiento, inteli-
gencia y resolución de problemas).

La escuela psicológica de la Gestalt se ha identificado 
con el axioma: El todo es mayor que la suma de sus 
partes, o sea, que la organización básica de lo que un 
individuo percibe se relaciona con una forma en la 
que este se concentra, que al mismo tiempo forma 
parte de un fondo más amplio, que contiene otras 
formas (Martín, 2011).

Si bien son numerosas las bondades del novedoso 
campo de la visualización, debe advertirse que su 
aplicación no puede ser arbitraria, pues se corre el 
riesgo de cometer numerosos errores. De aquí la ne-
cesidad de concebir y planificar adecuadamente el 
proceso formativo, el que debe contemplar sus as-
pectos técnicos, minimizando la cantidad de errores 
a ser cometidos por los investigadores en formación 
al diseñar u observar las visualizaciones de informa-
ción y de conocimiento.

Consecuentemente, el examinar los riesgos potencia-
les y los errores más comunes cometidos en la in-
terpretación y en la creación de visualizaciones tiene 
gran importancia para hacer notar a los investiga-
dores en formación la necesidad de desarrollar una 
adecuada cultura visual. Aspecto que les ayudará a 
comprender la importancia de las diferentes visuali-
zaciones para el proceso de investigación social y los 
principales patrones de buenas prácticas existentes 
para tener éxito en esta actividad.

Si bien son diversos los trabajos que investigan los 
errores que se cometen en la visualización de infor-
mación y de conocimiento, el trabajo de Brescia-
ni y Eppler (2015) sobresale por hacer un estudio 



MAYET-COMERÓN • ALONSO-BERENGUER • GORINA-SÁNCHEZ • MARTÍN-RIVERO  
Consideraciones epistemológicas sobre la comunicación de la ciencia en la formación...

53

sistemático del tema, el cual permite una visión más 
abarcadora y profunda. En el mismo se brinda un 
listado de posibles riesgos de representación, con los 
correspondientes autores que los han estudiado, así 
como una breve explicación o descripción de dichos 
riesgos.

En Bresciani y Eppler (2015) se clasifican estos ries-
gos de representación en cognitivos, emocionales 
y sociales. El número de inconvenientes de visua-
lización de naturaleza cognitiva en la literatura es-
pecializada supera al número de inconvenientes de 
visualización de naturaleza social y emocional. Esto 
se debe a que la mayoría de los estudios existentes se 
han focalizado en los efectos cognitivos de la visuali-
zación y han descuidado sus consecuencias sociales y 
emocionales (Bresciani & Eppler, 2015). 

La categoría emocional se refiere al impacto más in-
terno de la visualización en los sentimientos de los 
usuarios, mientras que la categoría social incluye los 
posibles inconvenientes causados por el uso colabo-
rativo de las visualizaciones, aspectos que, ligados a la 
categoría cognitiva, pueden ser contemplados como 
base para ensanchar los márgenes de actuación de las 
ciencias sociales en función de enriquecer la forma-
ción de investigadores desde su cultura visual (Gori-
na et al., 2017). 

La perspectiva de la visualización de información 
y conocimiento, cuando se enfoca a la solución de 
problemas complejos, puede utilizar diferentes re-
presentaciones para comunicarla, las que general-
mente articulan formatos verbales y pictóricos, y es-
tán orientadas a desarrollar diferentes estrategias para 
lograr una comunicación efectiva. Esta visualización 
de información y conocimiento permitirá relacionar, 
mediante abstracciones y generalizaciones, la infor-
mación extraída de los datos concretos con las ideas 
teóricas, y dará como resultado una comunicación 
de conocimiento esencial y significativa (Gorina et 
al., 2017).

En esta dirección se pueden encontrar numerosas 
técnicas para lograr una visualización, según sea la 
naturaleza del dato contenido en la información. Si 
se usa como criterio de clasificación la complejidad y 

elaboración de la información social, se pueden clasi-
ficar las visualizaciones en (Red.es, 2016):

Elementos básicos de representación de datos: es el caso 
más sencillo, puede ser un gráfico, un mapa, una ta-
bla de datos, un grafo, etc. Las visualizaciones gráfi-
cas pueden ser de barras, líneas, columnas, puntos, 
pastel, semitarta, etc. Los mapas pueden ser de bur-
bujas, temáticos, de calor, de agregación, etc. Las ta-
blas más comunes son de anidación, dinámicas, de 
transiciones, etc.

Cuadros de mando: son composiciones complejas de 
visualizaciones individuales que guardan una cohe-
rencia y una relación temática entre ellas. General-
mente se utilizan para analizar conjuntos de variables 
con el propósito de tomar decisiones correctas.

Infografías: son composiciones de visualizaciones, 
elaboradas teniendo en cuenta diferentes elementos. 
Se emplean fundamentalmente en la construcción de 
narraciones a partir de los datos, mediante la dispo-
sición de la información de forma tal que las visua-
lizaciones se combinen con otros elementos como 
símbolos, leyendas, dibujos, imágenes sintéticas, etc. 

A pesar de los avances experimentados en el campo 
de la visualización de la información y del conoci-
miento, todavía no se han incorporado suficientes 
herramientas a la formación de los investigadores 
en ciencias sociales, para la difusión de las investi-
gaciones (Mayet et al., 2020). Por esta razón se de-
manda potenciar la formación de una cultura visual 
que posibilite incrementar la estética y creatividad al 
presentar y comunicar los principales hallazgos de la 
investigación social.

3.1.3. Sesgos en la comunicación de la ciencia

En el caso particular de la comunicación de resulta-
dos de investigación, los científicos están llamados a 
considerar la transmisión de los datos que recolectan 
y de los modelos que diseñan para facilitar su acceso, 
de forma que resulten útiles a otros especialistas y 
a diferentes grupos sociales interesados (Asencio et 
al., 2016; Ganga et al., 2016; Gangas et al., 2020; 
Garduño, 2015). 



Revista Caribeña de Investigación Educativa  |  2022, 6(1), 44-62

54

En esta dirección, será necesario hacer ver a los in-
vestigadores en formación varios términos que se 
emplean con frecuencia y que muchas veces son to-
mados como equivalentes, pero entre los que se dan 
importantes diferencias. Tal es el caso de la comuni-
cación de la ciencia, difusión de la ciencia y divulgación 
de la ciencia. 

La comunicación de la ciencia hace referencia a to-
dos los procesos comunicativos que se dan al interior 
de la comunidad científica y de esta con la sociedad 
(Martín et al., 2019). Esta actividad está constitui-
da por un conjunto de prácticas sociales y culturales 
complejas, por lo que requiere herramientas teóri-
co-metodológicas de varias disciplinas para el logro 
de su comprensión e integración coherente.

En la formación de los investigadores, la comuni-
cación de la ciencia debe ser considerada como un 
mecanismo fundamental, en tanto permite la presen-
tación, distribución y recepción de los resultados de 
investigación en la sociedad, todo lo cual se realiza 
por medio de canales (formales e informales) que 
permiten que los investigadores de diversas áreas del 
conocimiento compartan sus aportaciones. Esta co-
municación se desarrolla en dos esferas, la difusión 
de la ciencia entre científicos y su divulgación (Bar-
celó & Acosta, 2019; Gorina et al., 2018).

 Debe precisarse que la difusión y la divulgación de la 
ciencia presentan diferencias, aunque estén muy vin-
culadas y se reconozcan como procesos claves para el 
desarrollo de la sociedad. La difusión es una activi-
dad con un mensaje que apunta a un público espe-
cializado en un determinado tema; la divulgación, 
por el contrario, busca que el mensaje sea accesible 
para todo tipo de personas (Gorina et al., 2018). 

De modo que la difusión es la propagación del cono-
cimiento entre especialistas. Contiene un conjunto 
de rasgos propios del discurso especializado y una 
estructura compuesta por elementos claves para rea-
lizar su valoración (Espinosa, 2010). En cambio, la 
divulgación de la ciencia es aquella comunicación de 
la información científica por parte de los actores (in-
vestigadores, especialistas de las distintas ciencias o 
técnicas y periodistas), a partir de procedimientos de 

transmisión unidireccionales seguidos de esfuerzos 
de simplificación, definición de términos y adapta-
ciones, para elaborar un lenguaje sencillo y accesible, 
que sea comprensible por un público no especializa-
do (Cazaux, 2010; Rodríguez et al., 2017). 

Por otro lado, hablar de comunicación de la cien-
cia en lugar de divulgación científica enfatiza una 
relación que considera la inclusión de contenidos 
científicos más específicos, logrando que dicha co-
municación se realice como un proceso interactivo y 
regulado en el que colaboren diversos actores impli-
cados en una investigación y públicos directa o indi-
rectamente involucrados en la misma. 

A decir de Trelles et al. (2019), es posible emplear 
modelos de comunicación de la ciencia que tengan 
en cuenta la construcción de significados comparti-
dos sobre temas de ciencia, tecnología e innovación, 
en los que interactúen los actores de dicha construc-
ción con los públicos inmersos en diversos contextos 
sociales, para lograr su aplicación a procesos de inno-
vación y mejoramiento de la calidad de vida.

Ahora bien, la comunicación de la ciencia en el 
proceso de formación de los investigadores de las 
ciencias sociales también debe entenderse como un 
fenómeno informacional en el que se distingue la 
información del conocimiento. En esta dirección es 
necesario reconocer que hay información cuando un 
acontecimiento (mensaje) produce un cambio en el 
conocimiento que el individuo tiene, de lo contrario, 
solo hay un mensaje. En este proceso influyen varios 
factores, dentro de los que destacan: emisor, canal, 
mensaje, y receptor (Marcos, 2010). 

Debe señalarse que entre los retos existentes en la 
formación de investigadores de las ciencias sociales 
se destacan dos retos asociados a la comunicación de 
la ciencia (Gorina et al., 2018). El primero está re-
lacionado con la gran demanda de publicaciones de 
resultados científicos relevantes en revistas científicas 
indizadas; el segundo, con la necesidad de divulgar a 
otros grupos sociales menos especializados sus conoci-
mientos y experiencias derivados de estos resultados, 
para aportar soluciones sostenibles a la sociedad sobre 
problemas priorizados en el orden local y mundial.
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Para asumir el primer reto, la formación de los in-
vestigadores debe darle tratamiento a deficiencias 
como las siguientes (Asencio et al., 2016; Antu-
nes et al., 2020; Ganga et al., 2016; Gangas et al.,  
2020; Gorina et al., 2018; Perines &  
Campaña, 2019):

• Insuficiente valoración de la importancia de 
realizar publicaciones en revistas científicas 
indizadas.

• Poco conocimiento de las bases de datos que 
contienen revistas indizadas (Web of Science y 
Scopus).

• Limitada familiarización con los mecanismos 
establecidos para publicar.

• Deficiente programación estratégica para ges-
tionar las publicaciones científicas.

• Escasas habilidades para la elaboración de artí-
culos científicos.

• Limitados conocimientos sobre la iniciativa 
de acceso abierto a revistas y pocas habilidades 
para la utilización de plataformas OJS(Open 
Journal Systems).

Respecto al segundo reto, deben superarse diversas 
insuficiencias en la formación de investigadores, tales 
como las que siguen (Fressoli & Arza, 2017, 2018; 
Garduño, 2015; Gorina et al., 2018; Martín et al., 
2020; Trelles et al., 2019):

• Escasa motivación para divulgar los resultados 
científicos a la sociedad y falta de reconoci-
miento a esta labor divulgativa.

• Deficiente empleo de los medios de comuni-
cación comunitaria existentes, en función de 
la divulgación científica.

• Poco conocimiento sobre la gestión de la di-
vulgación científica.

• Inadecuada concepción del proceso de divul-
gación científica e insuficiente dominio de los 
aspectos teórico-metodológicos que posibili-
tan su gestión exitosa.

• Insuficiente dominio de los principios de 
la ciencia abierta y de la aplicación de sus 
iniciativas.

• Limitado conocimiento sobre modelos, méto-
dos y técnicas de divulgación científica.

A pesar de los avances experimentados en la forma-
ción de investigadores de las ciencias sociales, en la 
literatura especializada se reportan numerosa insufi-
ciencias que todavía deben superarse si se aspira a 
que estos investigadores desarrollen competencias 
profesionales asociadas a la comunicación de resulta-
dos científicos orientados al desarrollo sostenible de 
la sociedad (Martín et al., 2019; Martín et al., 2020). 

4. ¿Cómo perfeccionar la 
formación de investigadores en 
ciencias sociales?
Existen diversas vías teóricas y didácticas que pueden 
favorecer el perfeccionamiento de la formación de los 
investigadores de las ciencias sociales. Sin embargo, 
los elementos tratados anteriormente se consideran 
orientadores para que logren desarrollar las compe-
tencias necesarias y obtener resultados científicos re-
levantes, para el beneficio y desarrollo de la sociedad. 

Consecuentemente, sobre la base de la literatura 
analizada en los epígrafes anteriores, se presenta un 
resumen de pautas que pueden resultar provechosas 
para perfeccionar la formación de investigadores de 
las ciencias sociales, enfatizando en el procesamiento 
de la información social, la visualización de la infor-
mación científica y la comunicación de la ciencia, 
aspectos estrechamente relacionados.

4.1. Pautas para perfeccionar el procesamiento 
de la información social

Reconociendo la necesidad de profundizar en los en-
foques teóricos y didácticos existentes para perfec-
cionar la formación de investigadores de las ciencias 
sociales, algunas pautas para perfeccionar el trata-
miento didáctico del procesamiento de la informa-
ción social son las siguientes:
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• Potenciar la comprensión sobre la necesidad 
de garantizar la actualidad y relevancia de las 
fuentes bibliográficas empleadas.

• Fundamentar adecuadamente la necesidad de 
profundizar en las bases teórico-metodológicas 
que sustentan la investigación.

• Orientar métodos de investigación pertinentes 
para la gestión y procesamiento de las fuentes 
de información empíricas utilizadas para in-
vestigar el fenómeno o proceso social que es 
objeto de estudio.

• Fundamentar los criterios para garantizar ins-
trumentos de indagación válidos y confiables 
para la gestión de los datos en la investigación 
social.

• Recomendar las estructuras apropiadas para 
almacenar y sintetizar los diferentes datos so-
ciales gestionados.

• Enseñar a triangular y aplicar estrategias de 
verificación, dentro y entre los métodos de re-
colección de datos sociales (cualitativos-cuan-
titativos) para asegurarse de su validez y 
confiabilidad.

• Instruir sobre las alternativas para definir la 
población objeto de estudio y fundamentar 
con pertinencia el tipo de muestreo y el meca-
nismo inferencial utilizado.

• Estimular el aprendizaje de los métodos, téc-
nicas y procedimientos más efectivos para 
realizar el análisis de datos sociales, priori-
zando la utilización de métodos mixtos en 
correspondencia con el tipo de investigación 
realizada (exploratoria, descriptiva, corre-
lacional o explicativa), con el fin de extraer 
información social relevante y significativa 
que dé cuenta del objeto investigado en su 
unidad y totalidad.

• Sistematizar las triangulaciones múltiples 
para realizar confirmaciones o detectar con-
tradicciones entre planteamientos teóricos 
y hallazgos empíricos, o entre otro tipo de 

información relevante aportada por el procesa-
miento de la información social (análisis-sínte-
sis integrador).

• Desarrollar una argumentación científica sus-
tentada en la información óptima, aportada 
por los diferentes tipos de evidencias, hallazgos 
y niveles de construcción del nuevo conoci-
miento científico, develados mediante el pro-
cesamiento de la información social, su síntesis 
y concreción informacional.

• Evaluar la estructuración de artículos cientí-
ficos e informes de investigación, utilizando 
correctamente la redacción y estilo científico, 
respetando la norma seleccionada, así como 
la disposición y diseño estético de los com-
ponentes visuales y la creatividad del diseño 
y combinación de los componentes visuales y 
textuales. 

• Estimular los mecanismos que garantizan un 
adecuado respaldo teórico y empírico para ge-
nerar la hipótesis de investigación y para efec-
tuar su corroboración científica.

• Enseñar a operacionalizar correctamente la 
hipótesis de investigación y las variables o 
constructos, para lograr precisión, concreción, 
logicidad, observabilidad y determinando el 
nivel de medición apropiado (nominal, ordi-
nal, de intervalo, de razón). 

• Propiciar la elaboración de modelos teóri-
cos que fundamenten relaciones novedosas y 
significativas.

• Evidenciar una correcta aplicación de métodos 
mixtos para la corroboración de la factibilidad 
y pertinencia de los principales aportes de la 
investigación. 

• Utilizar visualizaciones de la información so-
cial y el conocimiento informacional, que sean 
relevantes para la representación, comprensión 
y comunicación efectiva de información pro-
veniente de diversas fuentes y de conceptos 
complejos y abstractos.
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• Estimular la formulación de conclusiones ri-
gurosamente elaboradas que recojan los hallaz-
gos esenciales de la investigación y que tengan 
validez lógica.

• Emitir recomendaciones que orienten las futu-
ras investigaciones y que completen o amplíen 
la investigación realizada en diferentes direc-
ciones de trabajo.

• Concebir y aplicar instrumentos que ayuden a 
diagnosticar y evaluar de forma integral los co-
nocimientos, habilidades, valores y actitudes 
asociados al procesamiento de la información 
social.

4.2. Pautas para perfeccionar la visualización de 
la información científica

Es imprescindible que los enfoques teóricos y didác-
ticos utilizados para la formación de investigadores 
de las ciencias sociales sean enriquecidos a partir de 
las ventajas que aporta la visualización de la informa-
ción científica. A continuación se presentan algunas 
pautas que pueden ser consideradas para avanzar en 
esta dirección:

• Estimular la apropiación de métodos y téc-
nicas de visualización para el tratamiento de 
grandes volúmenes de datos, orientados a la 
elaboración de representaciones que faciliten 
el acceso y la recuperación de información so-
cial relevante de forma eficiente.

• Sistematizar la utilización de la visualización 
de información y de conocimiento en la reso-
lución de problemas de investigación.

• Utilizar técnicas de visualización bidimen-
sionales, tridimensionales, multidimensio-
nales, temporales, jerárquicas o de red, para 
descubrir patrones de comportamiento en el 
fenómeno o proceso social que se estudia, así 
como utilizar la percepción iterativa, grupal o 
individual, para elaborar conocimientos so-
bre dicho fenómeno o proceso. Los patrones 
de comportamiento social permiten concebir 
conjeturas que son el punto de partida para la 

solución de una variada gama de problemas de 
investigación.

• Emplear modelos visuales durante el procesa-
miento de la información o durante las dife-
rentes tareas de investigación para identificar 
principios básicos (como los de la Gestalt) y 
conceptos esenciales, orientados a mejorar el 
proceso de visualización de información y de 
conocimiento durante la comunicación de 
mensajes científicos.

• Desarrollar habilidades para desplegar estrate-
gias efectivas de comunicación y aprendizaje a 
partir del establecimiento de estrechas articula-
ciones funcionales entre visualizaciones típicas 
y sus correspondientes procesos verbales, para 
lograr elaborar y comunicar la información re-
levante en diversos formatos, de forma óptima.

• Potenciar el uso de sistemas computacionales 
de visualización que ayuden a la representa-
ción externa de la información social, como 
base para amplificar, reforzar o aumentar su 
cognición sobre diferentes fenómenos o pro-
cesos bajo estudio.

• Utilizar diversas visualizaciones que sirvan 
como base para estimular la participación en 
grupos de discusión, con relación a diferentes 
temáticas sociales investigadas, para lograr es-
timular la generación de nuevas visualizacio-
nes individuales y grupales.

• Desarrollar habilidades en el empleo de la ca-
tegorización presentada en Bresciani y Eppler 
(2015) como un soporte para usuarios y pro-
ductores de visualización, para evitar errores 
cognitivos, emocionales y sociales. 

• Examinar los riesgos potenciales y los errores 
más comunes cometidos en la interpretación y 
en la creación de visualizaciones, lo que contri-
buirá a formar en los investigadores en forma-
ción una adecuada cultura visual.

• Potenciar la formación de una cultura vi-
sual que posibilite incrementar la estética y 
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creatividad al presentar y comunicar los prin-
cipales hallazgos de la investigación social.  

4.3. Pautas para perfeccionar la comunicación de 
la ciencia

En el caso particular de la comunicación de la cien-
cia, también se necesita profundizar en los enfoques 
teóricos y didácticos existentes para perfeccionar la 
formación de investigadores de las ciencias sociales. 
A continuación se presentan algunas pautas que de-
ben considerarse para avanzar en esta dirección:

• Orientar sobre los canales y fuentes de in-
formación científico-técnicas existentes, los 
principales emisores, receptores, protocolos 
institucionales y prioridades para establecer la 
comunicación de resultados científicos.

• Asesorar sobre la estructuración y redacción de 
artículos científicos, manejo de plataformas de 
acceso abierto a revistas, trabajo en redes aca-
démicas, conocimiento de técnicas de divulga-
ción científica y estrategias para incrementar la 
visibilidad de la identidad bibliográfica digital.

• Sistematizar los principios e iniciativas de la 
ciencia abierta, como sustento de la comuni-
cación de sus resultados científicos.  

• Proyectar, desde el posgrado, la formación de 
competencias para comunicar con efectividad 
los resultados científicos en función de incre-
mentar sus impactos.

• Dar a conocer la gestión de la difusión y divul-
gación de la ciencia, priorizando las caracterís-
ticas de las revistas científicas, las principales 
bases de datos que las indizan, las normas y 
criterios de calidad, los indicadores bibliomé-
tricos y webmétricos.

• Hacer comprender las categorías analíticas 
básicas de ciencias de la comunicación (re-
ceptor, emisor, canal, mensaje, modelos de 
comunicación, eficacia comunicativa, empa-
tía y aceptación, códigos compartidos, códi-
gos experienciales, decodificación activada, 

ruido o entropía) para comunicar resultados 
científicos.

• Favorecer una adecuada sistematización de la 
difusión y divulgación de resultados de inves-
tigación a través de su ejecución práctica, en-
caminada a fortalecer saberes y experiencias.

• Concebir proyectos de investigación orienta-
dos a fortalecer la gestión de la comunicación 
de la ciencia y la formación de competencias 
para comunicar resultados científicos.

• Evaluar la calidad de la comunicación de la 
ciencia, realizada por los investigadores, reve-
lando los cambios obtenidos y efectos produ-
cidos en cuanto a la satisfacción de las necesi-
dades formativas.

• Gestionar escenarios académicos para la socia-
lización de las buenas prácticas y experiencias 
de investigadores y grupos de investigación.

• Concebir y aplicar instrumentos que ayuden a 
diagnosticar y evaluar de forma integral los co-
nocimientos, habilidades, valores y actitudes 
asociados la comunicación de la ciencia abierta 
orientada al desarrollo sostenible.

• Promover la implicación de la sociedad en la 
actividad científica, estimulando la práctica de 
la ciencia ciudadana.

Se considera que estas pautas responden a las espe-
cificidades didácticas que demanda la formación de 
los investigadores de las ciencias sociales. De modo 
que las mismas pueden servir de base para la elabo-
ración de nuevas propuestas didácticas que desarro-
llen este proceso y favorezcan el desempeño de estos 
investigadores en favor del desarrollo sostenible de la 
sociedad. 

4. Conclusiones 
Las ciencias sociales, al tener al hombre como centro 
de análisis, adquieren gran importancia y compleji-
dad, engendrada por las cualidades de dicho objeto 
de estudio. Esta complejidad hace que su estudio se 
convierta en un complejo reto para los investigadores, 
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los cuales precisan nuevas competencias para generar 
conocimientos científicos relevantes sobre el citado 
objeto. De aquí la necesidad de avanzar en propues-
tas teóricas y didácticas que posibiliten profundizar 
en su formación.

Las consideraciones epistemológicas realizadas 
han permitido revelar que existen inconsistencias 
teóricas y sesgos didácticos en la formación de los 
investigadores de ciencias sociales, en especial en 
los aspectos asociados al procesamiento de la infor-
mación social, la visualización de la información y 
la comunicación de la ciencia, lo que trae consigo 
una excesiva simplificación de la complejidad de 
los objetos sociales investigados, así como un in-
suficiente tratamiento a su naturaleza cualitativa, 
dinámica y compleja. 

Las inconsistencias teóricas y sesgos didácticos pre-
cisados en la formación de los investigadores de las 
ciencias sociales constituyen la base causal por la que 
se manifiestan insuficiencias al realizar tareas cientí-
ficas relevantes asociadas al procesamiento de la in-
formación social, a la extracción y representación del 
conocimiento social relevante y a su comunicación a 
la sociedad.

Finalmente, queda abierta la posibilidad de gestar 
los cambios hacia el mejoramiento de la forma-
ción de los investigadores de las ciencias sociales y, 
por ende, paliar las insuficiencias que manifiestan 
estos al comunicar sus resultados investigativos, 
siendo de urgencia la necesidad de introducir en 
esta formación todos los recursos didácticos que 
posibiliten desarrollar sus competencias investiga-
doras para procesar grandes volúmenes de datos 
sociales, seleccionar y aplicar correctamente los 
métodos para extraer el conocimiento informa-
cional relevante, lograr visualizaciones científicas 
de la información social, y presentar y comunicar 
los principales hallazgos de su investigación con 
suficiente estética y creatividad. Tales competen-
cias viabilizan la satisfacción de las necesidades de 
información científica de la sociedad para afrontar 
los desafíos cada vez más complejos que se presen-
tan a la humanidad.
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