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FUNDAMENTACIÓN 
  

 

En la actualidad, las instituciones de ciencia (públicas y/o privadas) y sus múltiples actores 

requieren un continuo intercambio con su entorno. En dicho proceso, resulta estratégico contar  

con herramientas básicas que la orienten y permitan evaluar su impacto. No obstante, una buena 

comunicación se basa en la gestión. En este sentido, este taller pretende generar aportes 

conceptuales para entender la comunicación de la ciencia en las organizaciones, su desarrollo 

histórico y su estado actual, así como brindar herramientas metodológicas para su planificación, 

ejecución y evaluación en contextos institucionales diversos y complejos. 

Este espacio aporta un conjunto de nociones  teorías, estrategias metodológicas y herramientas   

de acción que facilitan el manejo solvente de la comunicación pública de la ciencia en un proceso 

de intervención que involucra su planificación, gestión y evaluación. 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

UNIDAD 1. El campo de la comunicación en las organizaciones. La comunicación en sus 

diversas facetas. El concepto de comunicación institucional. Problematización de aspectos de la 

comunicación en las organizaciones: Identidad e imagen. La comunicación en y de las 

organizaciones. La relación de las organizaciones y su entorno. Comunicación organizada y 

organización comunicante. 

 
UNIDAD 2. Las organizaciones en su relación con la Ciencia. Definiciones. Proceso de 

institucionalización de la ciencia a nivel mundial. La  situación de Argentina en el contexto          

histórico. Las organizaciones científicas productoras de conocimiento y las organizaciones 

vinculadas/relacionadas a la Ciencia (públicas o privadas). El concepto de Cultura científica. 

 
UNIDAD 3. Comunicación de la ciencia en las organizaciones. Relación entre instituciones 

científicas, ciencia y sociedad. Los organismos de I+D y sus áreas de comunicación científica. 

Instancias de mediación en el proceso de acceso del público a la ciencia: mediación mediada y 

mediación no mediada. Interfaces institucionales de comunicación como promotoras de una 

apropiación pública de la ciencia, Las agencias de interfaz y el DIRCOM. Análisis de casos en 

Argentina. 

 

UNIDAD 4. Producción de contenidos. Los públicos y la ciencia, debates actuales en torno al 

proceso de comprensión y apropiación social de la ciencia (objetivos e intereses) y relación entre 

expertos y públicos. Planificación de la Comunicación: propósitos, funciones  y  tipología.  

Producción de contenidos en múltiples formatos. 



 
                    

 

 

MODALIDAD DE DICTADO 
  

 

 Instancia virtual bajo la modalidad teórico-práctica con una carga de 24 horas en el 

aula virtual, se contempla la realización de lecturas de clases y materiales (con ejes 

conceptuales y metodológicos del campo), la realización de actividades prácticas y la 

elaboración del Trabajo Final, cuya consigna será entregada en la instancia presencial. Se 

prevén instancias de dos foros e intercambio para atender las dudas que dicho trabajo 

presente. 

 Instancia presencial bajo la modalidad práctica con una carga de 6 horas en el aula, se 

presentarán los trabajos finales del taller de cada diplomando y se cerrará el espacio bajo 

la modalidad de foro de reflexión presencial. 

 

MODALIDAD DE EVALUACION 
  

 

Se espera que los cursantes puedan resolver actividades prácticas individuales y un trabajo de 

cierre final. También será evaluada la participación en los foros de consulta y discusión. 
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