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El presente volumen es el resultado de un trabajo colectivo sostenido en el tiempo por voluntades 
individuales y colectivas comprometidas e interesadas en la CPC en una universidad pública del sur 
cordobés: la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El escrito se estructura en tres grandes apartados. 
La primera parte, titulada “Antes de la pandemia. Café local y regional: abrir las puertas para ir a contar”, 
presenta diversas propuestas de CPC realizadas durante la quinta edición del ciclo Café Cientí�co, a partir 
de una multiplicidad de estrategias, actores, disciplinas, públicos y contextos. La segunda, denominada 
“Durante la pandemia: Café virtual, podcast cientí�co y COVID-19”, recupera tres experiencias realizadas 
en la sexta y séptima edición del mismo ciclo, en el marco de las complejas condiciones de emergencia 
sociosanitaria a raíz de la pandemia por COVID-19. Finalmente, la tercera parte, “Pensar la pospandemia. 
Entre memorias, agendas y desafíos por venir” esboza, a partir de la experiencia acumulada y la memoria 
construida en el marco de las sucesivas ediciones del Café Cientí�co, una agenda renovada para la 
comunicación pública de la ciencia desde la universidad pública, teniendo como horizonte la 
democratización del conocimiento cientí�co y la promoción de una cultura cientí�ca.
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Resumen

El presente texto reconstruye una experiencia de comunicación de las 
ciencias en contexto de pandemia: el Café Podcast, una serie de mi-
cro-podcasts sobre ciencia local para públicos expertos y no expertos con 
circulación en plataformas digitales del Café Científico y de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Esta iniciativa procuró promover 
la socialización de temáticas y contenidos científicos desarrollados en la 
UNRC, en un contexto signado por el aislamiento y el distanciamien-
to social a raíz de la emergencia sociosanitaria por Covid-19. Con ese 
objetivo, se desarrollaron diez episodios agrupados en tres series temáti-
cas: Comunicación y Rurbanidad, Bioarquelogía y Energías Renovables. 
Como una síntesis múltiple de dicha experiencia, el presente capítulo: a) 
esboza el marco conceptual, socio-contextual e institucional de la expe-
riencia desarrollada; b) avanza en la conceptualización del podcast como 
un novedoso formato o género comunicativo que, frente a la hegemonía 
visual del mundo contemporáneo, revaloriza el vasto patrimonio huma-
no de la oralidad como universal modo de la comunicación; c) traza un 
mapa o camino posible para la elaboración de podcast sobre contenidos 
científicos; y d) invita a sumergirse en las temáticas, proyectos y prota-
gonistas de la ciencia local. ¡Café mediante, vamos a ello! 

Capítulo 8

EL CAFÉ PODCAST: 
UNA EXPERIENCIA DE 

COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
DURANTE LA PANDEMIA

Amir Milan Coleff, María Emilia Andreani
y Emilia Khan
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Introducción: comunicar las ciencias                             
en tiempos de aislamiento social 

En el muy crítico escenario de la pandemia globalizada por Covid-19, 
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) implementó, desde el mes de marzo 
de 2020, una cuarentena general y obligatoria con diferentes fases no 
necesariamente lineales. Ante el riesgo de un masivo contagio letal de la 
población dada la relativa carencia de vacunas, drogas, equipamientos, 
personal e infraestructuras específicas -entre otras limitaciones de un sis-
tema sanitario multisectorial y fragmentado-, a un aislamiento estricto 
general le siguieron etapas más flexibles del mismo -aislamiento admi-
nistrado, segmentación geográfica y reapertura progresiva, consecutiva-
mente- y de distanciamiento social, hasta alcanzar la nueva normalidad. 
Así, las poblaciones urbanas y rurales de Argentina asumieron un pro-
ceso de acelerada adaptación a las nuevas normas de convivencia social, 
una compleja experiencia sin antecedentes históricos en el territorio na-
cional (Carniglia y Coleff, 2022).

Dicho acontecimiento, de alcances globales, trastocó de manera 
significativa las múltiples esferas de la vida política, económica, social, 
cultural y psicológica de la población argentina. Entre dichas dinámi-
cas sociales, la educación, en todos sus niveles, experimentó una con-
versión repentina y generalizada a modalidades de educación remota a 
distancia, primero, y de regreso progresivo a una presencialidad acotada 
y bajo sucesivos protocolos sanitarios, después. Estos cambios alteraron 
de manera radical el cotidiano encuentro interpersonal cara a cara en el 
contexto del aula. 

En el plano local, la Universidad Nacional de Río Cuarto (Cór-
doba, Argentina), al igual que otras casas de altos estudios del país, se 
encontró ante el desafío de dar continuidad a sus tareas, entre ellas, 
la educación de sus estudiantes, a través de la implementación de cla-
ses mediadas por la virtualidad, sin contar en todos los casos con los 
medios necesarios y con una formación docente desigual en lo espe-
cífico de las tecnologías digitales (Macchiarola, 2022). A la par de la 
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docencia y la enseñanza, también las prácticas de producción científica 
y de extensión universitaria se vieron desafiadas por el crítico contex-
to sociosanitario y sus protagonistas debieron reinventar sus modos y 
actividades en función de las progresivas fases de aislamiento y distan-
ciamiento social, hasta llegada la nueva normalidad en un proceso que 
alcanzó casi dos años. 

En este escenario, tan imprevisto como complejo, se inscribe Café 
Podcast! Un sorbo de ciencia local, una serie de micro-podcasts sobre 
proyectos, resultados y otros contenidos de la investigación científica 
desarrollados en el ámbito local. Ante la interrupción, en el marco de 
la cuarentena sociosanitaria, de las instancias presenciales de encuen-
tro entre investigadores y públicos en el marco del Café Científico, la 
propuesta comunicacional procuró, como objetivo general, promover 
la circulación social de temáticas y contenidos científicos desarrollados 
en la UNRC a través de la producción de piezas comunicacionales de 
consumo digital orientadas a públicos diversos.

La propuesta comunicacional, desarrollada en el espacio curricu-
lar del Seminario de Comunicación y Desarrollo Social (DCC-FCH-
UNRC, 6128)1, se orientó, en afinidad con el objetivo general antes 
expuesto, a los siguientes objetivos específicos: a) fomentar el acceso y 
consumo de temáticas y contenidos científicos locales por parte de pú-
blicos diversos; b) visibilizar el trabajo desarrollado por diferentes equi-
pos de investigación de la UNRC; y c) fortalecer el vínculo entre el Café 
Científico y sus diversos públicos a través de sus plataformas de comuni-
cación institucional. Todo ello, en el marco de las complejas condiciones 
de aislamiento y distanciamiento social que signaron los años 2020 y 
2021 en el territorio local, nacional e internacional.

1  Seminario de Comunicación y Desarrollo Social (Código 6128) de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación. Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Profesor responsable: Dr. Gustavo 
Cimadevilla.
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Imagen 1. Poster del Proyecto
Café Podcast! Un sorbo de ciencia local.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Ponele ciencia a tus oídos: ¿Qué es un podcast 
científico?

Si el cine, primero, la televisión, después, y la revolución de las platafor-
mas digitales -con fuerte énfasis en la experiencia visual-, recientemente, 
conjeturaron un eventual ocaso de la oralidad, el podcast aparece hoy 
derribando todo pesimista destino inexorable de la vasta historia oral de 
la humanidad. Heredero de la caudalosa y prominente historia de la ra-
diofonía, bastión fundamental de la cultura oral mediatizada, el podcast 
se presenta hoy como la figura estelar del ecosistema sonoro de la tercera 
década del siglo XXI (Moguillanes, 2021).

A uno y al otro lado del mensaje, el incremento de las audiencias 
de podcast así como de sus productores, configuran un nicho de acción 
comunicacional de amplio crecimiento a nivel global en el escenario ac-
tual de profunda transformación de la ecología mediática. Así, el género 
artístico surgido hace veinte años disputa hoy espacios clásicos como el 
de la radio y la televisión (Moguillanes, 2021), a la vez que revoluciona 
las nuevas plataformas digitales, desafiando las tradicionales formas de 
producción, de circulación y de consumo. Su emergencia interpela tanto 
a la práctica comunicacional en campos diversos cuanto a la teoría sobre 
los medios y la comunicación en general.

El podcast es un medio relativamente joven en comparación con 
los clásicos géneros de una comunicación mediática hoy crecientemente 
digitalizada. La primera distribución en línea de un archivo de audio 
(podcasting) se remonta al año 2003 con el desarrollo del Really Simple 
Syndication (RSS), un formato XML que permite distribuir contenido 
web sin la necesidad de un navegador (ICA, 2022). Si bien esta tecnolo-
gía fue aprovechada en sus inicios por las ya existentes redes de radiodi-
fusión para retransmitir sus contenidos en línea de forma asincrónica, la 
expansión de su desarrollo correspondió a la explosión de la producción 
de contenido por los aficionados. Esta situación abrió el podcast a nue-
vas voces y perspectivas motivando un acelerado desarrollo que instala 
hoy al género como uno de los de mayor crecimiento frente a la progre-
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siva recesión de los medios de comunicación tradicionales como la radio 
en sus tres variantes de onda.

Como medio sonoro, el ancla cultural familiar del podcast es la 
radio. Sin embargo, desde sus inicios, el podcasting se ha nutrido de 
una variedad de modos, lógicas y prácticas de medios clásicos y nuevos: 
serialización y sindicación, portabilidad y personalización, programa-
ción autónoma y consumo compulsivo, democratización e igualitarismo 
simultáneos de la producción cultural junto con la centralización e in-
dustrialización del campo mediático (ICA, 2022).

A diferencia de la radio, para el podcast la inmediatez pasa a 
un segundo plano ya que los tiempos, desde la grabación hasta su 
publicación, no están ligados a la transmisión en directo. Al mismo 
tiempo, el podcast es atemporal dado que el usuario tiene la libertad 
de escucharlo en el momento en que lo desea a la vez que disponer del 
control sobre su reproducción: detener, adelantar o saltar los episodios 
según su decisión. 

En el plano temático, el contenido de un podcast constituye una 
definición ad hoc. Esto es: cada producción define su propia temática, 
su estructura de contenidos y su enfoque o abordaje. Al constituir un 
formato que no se rige necesariamente por el criterio de actualidad, la 
creación de un podcast habilita una mayor libertad creativa a la hora de 
pensar su género comunicativo y su contenido temático (Moguillanes, 
2021).

Los podcasts pueden clasificarse en cuatro grandes tipos desde 
el punto de vista genérico y temático: informativos, narrativos, docu-
mentales y educativos. Mientras los podcasts informativos focalizan 
la actualidad en su abordaje noticioso, los narrativos se centran en el 
relato de hechos y producciones literarias, poéticas y prosaicas. Los 
podcasts documentales, en cambio, focalizan el abordaje de hechos o 
sucesos reales de interés social, histórico y cultural; mientras que los 
educativos abordan contenidos, hechos y procesos desde una dimen-
sión pedagógica. 
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Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Existe un podcast cien-
tífico? ¿Cuál sería la naturaleza de un podcast científico? Lo responde-
mos desde la experiencia del Café Podcast: un podcast científico es un 
producto comunicacional multimedial -con fuerte énfasis en lo sonoro- 
que se graba, publica y reproduce en línea para transmitir y socializar 
temáticas y contenidos provenientes del campo científico y técnico. Un 
podcast científico es, entonces, una invitación a escuchar, a compartir 
y a aprender sobre las disciplinas y campos del conocimiento científico. 
¡Es sumarle ciencia a tus oídos! 

Una cucharada de café, una de azúcar y una de 
ciencia: ¿Cómo se hace un podcast científico?

La producción de un podcast conlleva una sucesión de procesos que se 
agrupan en cuatro grandes etapas: planificación, producción, circula-
ción y evaluación. Cada una de estas fases desarrolla actividades que, 
entrelazadas como en una cadena, demandan conocimientos, capacida-
des y recursos particulares. En tanto, cada paso da origen a resultados 
específicos que son el eslabón inicial de las siguientes etapas. 

No obstante, lejos de ser un proceso lineal inflexible, la realización 
de un podcast demanda una actitud dúctil en el que las diferentes etapas 
se suceden, superponen o invierten en función de las dinámicas especí-
ficas de cada producción. A continuación presentamos una secuencia de 
la producción de un podcast científico como el utilizado en el desarrollo 
del Café Podcast (Coleff y otros, 2021).

Etapa 1. Planificación de la producción comunicacional

1. Definición de objetivos comunicacionales. Implica precisar el fin 
que se quiere alcanzar mediante la realización de un podcast. 
Esta fase trata de precisar lo que el podcast debe hacer, no lo 
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que debe ser. Su formulación puede contemplar la definición 
de objetivos generales y objetivos particulares o específicos.

2. Definición de los públicos destinatarios. Esta etapa procura de-
finir con precisión los destinatarios a quienes el podcast se 
dirige, sean estos reales o potenciales, principales o secunda-
rios. Una vez definidas estas audiencias, es muy importante 
caracterizar a los miembros en sus conocimientos, motivacio-
nes, gustos e intereses, aspectos que orientarán la estrategia de 
contenido y la realización del podcast. 

3. Definición de la temática. Definidos los objetivos y los públicos 
destinatarios, es momento de precisar y detallar el mensaje del 
podcast. En esta instancia, cabe definir la temática general del 
podcast que luego será abordada en detalle durante la etapa 
de preproducción comunicacional.  Se puede avanzar en este 
punto con la proposición inicial de un nombre para la serie o 
el episodio y la escritura de un breve párrafo que sintetice la 
idea temática general a comunicar.

4. Elaboración de un proyecto de producción comunicacional. De-
finidos los objetivos, los públicos destinatarios y el abordaje 
temático general, el siguiente momento es la redacción del 
proyecto de producción comunicacional. Este documento de-
fine los lineamientos generales de la producción y puesta en 
circulación de los podcasts, así como de la evaluación de la 
propuesta comunicacional. Los componentes centrales a de-
finir y plasmar en el Proyecto de producción comunicacional 
son: Título, Responsables y Marco Institucional; Marco con-
ceptual; Definición de la situación-problema y Fundamenta-
ción de la propuesta; Estrategia comunicacional y Objetivos 
general/es y específicos; Públicos destinatarios; Actividades, 
mensajes y productos a desarrollar; Cronograma de activida-
des; Recursos y Presupuesto; y Control, seguimiento y eva-
luación. La precisa definición explícita de cada uno de estos 
aspectos permitirá avanzar de manera planificada en las suce-
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sivas etapas a la vez que responder con solvencia a las situacio-
nes imprevistas o emergentes.

Etapa 2. Preproducción y producción comunicacional

5. Definición temática de cada serie y episodio. Se define aquí el 
contenido específico de cada serie del podcast profundizando 
los esbozos temáticos establecidos en la etapa anterior. En el 
caso del Café Podcast, se contemplaron tres series temáticas: 
a) Serie 1: Comunicación y Rurbanidad; b) Serie 2: Bioar-
queología; y c) Serie 3: Energías renovables. Asimismo, como 
detalla el apartado siguiente, dentro de cada serie temática se 
propusieron episodios específicos para abordar diversas aristas 
o dimensiones de la temática general. 

6. Acuerdos con los investigadores participantes. Definidas la estruc-
tura temática de las series y episodios, se convoca a investiga-
dores referentes de dichas temáticas para que aporten los co-
nocimientos e ideas sobre sus investigaciones. En nuestro caso, 
se convocó a investigadores e investigadoras de tres equipos de 
investigación pertenecientes a tres facultades de la UNRC. El 
sostenido diálogo con estos especialistas consensuó la estructura 
temática a abordar en cada episodio dentro de cada serie.

7. Elaboración de guiones y temarios para entrevistas con investiga-
dores. Luego de la definición conjunta de los episodios de cada 
serie, se definen breves guías para entrevistar a los científicos 
sobre sus temas y problemas de investigación. Es importante 
aquí preguntarse acerca de qué le gustaría saber sobre cada 
temática a nuestro público destinatario, para contemplar tales 
aspectos en la realización de las entrevistas. Simultáneamente, 
se esbozan aquí los guiones introductorios de cada episodio, 
cuyo segmento de apertura contempla la presentación de la 
problemática de investigación y del investigador entrevistado 
como así la captación del interés del oyente por la escucha del 
podcast.
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8. Entrevistas con investigadores. Este momento concreta y regis-
tra el diálogo con los científicos y científicas en los que se 
abordan los diferentes ejes temáticos anteriormente definidos. 
Es importante la obtención de un registro preciso, detallado 
y fundamentado pues constituirá la materia sonora de cada 
podcast. En nuestra intervención, las restricciones sanitarias 
obligaron al trabajo remoto, de modo que este diálogo fue 
reemplazado por el registro libre de cada investigador en fun-
ción del temario propuesto.

9. Diseño de identidad visual y desarrollo de portadas gráficas. 
Como el podcast es un digitalizado producto multimodal o 
plurisemiótico con predominio de la oralidad, la producción 
del material sonoro puede complementarse con la realiza-
ción de placas gráficas que sirvan de sostén visual de cada 
episodio. Así, se trabajó en el diseño de un isologotipo para 
el Café Podcast y de un sistema visual para identificar cada 
serie y cada episodio, dentro de la unidad del ciclo como un 
todo.

10.  Edición, mezcla sonora y montaje audiovisual. Teniendo a 
disposición los registros sonoros, se procede a la edición 
y mezcla del podcast. Es precisa aquí la incorporación de 
una banda sonora –una música determinada, por ejemplo- 
como soporte del desarrollo de los contenidos científicos 
y su eventual complementación con efectos sonoros perti-
nentes a la temática abordada. Para la edición sonora puede 
utilizarse el Audacity, un programa informático para edi-
ción sonora gratuito de libre acceso, con interfaz accesible 
y fácil utilización. Realizada la mezcla sonora, se procede 
al montaje del audio con las placas gráficas desarrolladas, 
mediante un programa de edición de video como Windows 
Movie Maker o Filmora Go. Con la finalización de esta eta-
pa, emerge el podcast como objeto comunicacional para su 
puesta en circulación entre públicos expertos y no expertos 
de la ciencia.
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Etapa 3. Publicación y circulación de los Podcasts

11. Elaboración de una estrategia de medios y circulación de las 
producciones comunicacionales. La publicación y la puesta en 
circulación de los productos comunicacionales constituye la 
etapa en la que los podcasts científicos procuran el encuentro 
con los públicos destinatarios. Esta etapa implica, en su fase 
de planificación, la definición de una estrategia o plan de me-
dios acorde a nuestros objetivos, nuestros públicos y nuestros 
recursos disponibles.

Una estrategia de medios puede incluir la selección y el empleo 
de medios tradicionales, como la radio, el diario, la televisión 
y sus análogos digitales, como así también las nuevas platafor-
mas emergentes de la revolución digital y de las posibilidades 
que brinda Internet. Por supuesto, se puede contemplar el 
empleo de una u otra alternativa, así como la combinación de 
ambas modalidades.

Para el caso específico de productos comunicacionales sono-
ros, como los podcasts, las plataformas como YouTube y Spo-
tify constituyen opciones significativas para su publicación y 
puesta en circulación. En estas plataformas, además, cada po-
dcast puede vincularse con otras plataformas digitales que ex-
panden su circulación, como las redes sociodigitales, los blogs 
y los sitios web institucionales. 

Nuestra estrategia de circulación de los episodios del Café 
Podcast, por ejemplo, constituyó una integración entre su 
publicación en YouTube, su respectiva reproducción amplia-
da en las redes sociodigitales y plataformas digitales del Café 
Científico y su emisión periódica en Radio Universidad. 
Asimismo, los productos desarrollados circularon entre los 
equipos de investigación participantes para la reproducción 
en sus plataformas y circuitos de comunicación institucio-
nales.
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Etapa 4. Evaluación de la propuesta comunicacional

12. Control, seguimiento y evaluación. El control, el seguimiento 
y la evaluación constituyen significativas etapas de todo pro-
yecto de intervención comunicacional. La importancia de es-
tos procesos radica en que permiten determinar y medir la 
evolución del proyecto, detectar desviaciones y necesidades y 
establecer las medidas de corrección necesarias a lo largo del 
proceso. Así, el control, el seguimiento y la evaluación son 
procesos fundamentales en una triple clave: a) Permiten seguir 
y ponderar la evolución del proyecto en función del plan di-
señado; b) Posibilitan la detección de amenazas y oportunida-
des, su anticipación y la toma de decisiones oportunas en cada 
momento; y c) Generan una continua retroalimentación in-
formativa sobre el proyecto, su desarrollo y sus alcances. Este 
seguimiento permanente permite la realización de correccio-
nes y ajustes, durante el desarrollo del proyecto, y la valora-
ción de sus resultados –entre ellos, la eficacia, la eficiencia y el 
impacto- una vez implementado. 

Café Podcast: tres sorbos de ciencia local 

En el marco de la propuesta Café Podcast! Un sorbo de ciencia local, se 
desarrollaron diez micropodcasts organizados en tres series temáticas. 
La producción de los mismos implicó, como se dijo, un extenso proceso 
que incluyó desde la elaboración del proyecto en el doble marco del Se-
minario de Comunicación y Desarrollo Social (DCC-FCH-UNRC) y 
del Café Científico de la UNRC, hasta su implementación final y puesta 
en circulación en las plataformas digitales del Café Científico.

Cabe destacar, en este punto, el trabajo colectivo que articuló la 
participación de cinco investigadores e investigadoras pertenecientes a 
tres equipos de investigación de tres Facultades de la UNRC, de cua-
tro estudiantes de Comunicación Social, del equipo coordinador del 
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ciclo Café Científico y de los tres estudiantes avanzados responsables del 
proyecto. Los materiales producidos suman un total de 45 minutos de 
contenidos científicos diversos, distribuidos en diez podcasts temáticos. 
Todo el trabajo aconteció en un contexto universitario signado por la 
educación remota a distancia en condiciones de pandemia. 

A continuación, se presentan los diez episodios desarrollados 
agrupados en tres series temáticas: a) Serie 1: Rurbanidad, con la parti-
cipación del Equipo de Investigación en Comunicación y Rurbanidad 
de la Facultad de Ciencias Humanas; b) Serie 2: Bioarqueología, con la 
participación de investigadores del Laboratorio de Bioarqueología de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales; y c) Serie 3: 
El desafío de la Energía, con la participación de investigadores del Gru-
po de Energía Solar de la Facultad de Ingeniería de la UNRC.
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Consideraciones finales: notas para seguir 
dialogando

El proyecto Café Podcast partió del conocimiento generado en torno a 
una experiencia de comunicación pública de las ciencias (CPC) local de-
sarrollada desde la universidad pública (Coleff, 2020; 2021), definiendo 
como área de actuación profesional la comunicación entre los científicos 
y las científicas y los numerosos y diversos públicos no especializados de 
la ciencia. Esta experiencia focalizó la comunicación orientada a pro-
mover la circulación social de temáticas y contenidos científicos desa-
rrollados en la UNRC durante los complejos contextos de aislamiento y 
distanciamiento social generados en la emergencia sociosanitaria por la 
pandemia del Covid-19 (Carniglia y Coleff, 2022). 

Así, nuestra propuesta comunicacional corresponde a una orien-
tación estratégica (Coleff, 2021) tendiente a diseñar, producir, realizar y 
poner en circulación mensajes multimodales -gráficos, sonoros, audio-
visuales y multimediales- en soporte digital que visibilicen: a) temáticas, 
actividades y propuestas del Café Científico; y b) contenidos, proyectos, 
desarrollos y equipos de investigación científica de la UNRC.

Concebimos al Café Científico como un espacio de producción, 
circulación y consumo de significados específicos de las diversas ciencias 
en distintos contextos y situaciones sociales. Nuestra premisa de trabajo 
sostiene que la generación de contenidos comunicacionales compatibles 
con plataformas comunicativas múltiples, como así la diversificación de 
los modos, medios y géneros comunicativos, contribuyen a la sociali-
zación de procesos, resultados, actores y otros aspectos de las ciencias 
mediante las actividades de dicho ciclo y promueven la visibilización, 
credibilidad y legitimación de la producción científica local. 

En ese marco, asimismo, también propician la reflexión sobre los 
sentidos sociales construidos acerca de la ciencia, los científicos y sus 
quehaceres. De este modo, las estrategias de la naturaleza del Café Po-
dcast aportan a la necesaria (re)construcción de imágenes más contex-
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tualizadas de la actividad científica, sus protagonistas, sus procesos, sus 
resultados y su sentido social.

Hacia este horizonte, la producción comunicacional en el marco 
de la CPC enfrenta los diversos condicionantes propios del complejo 
diálogo entre científicos y públicos no especializados: la mediación del 
lenguaje y la presencia de códigos no siempre compartidos; la asimetría 
epistémica entre científicos y públicos; las motivaciones e intereses no 
siempre convergentes entre los diferentes actores de la CPC; y los múl-
tiples condicionantes individuales, organizacionales y sistémicos de los 
siempre situados procesos comunicacionales (Coleff, 2021).

No obstante, dicho horizonte de la producción comunicacional en 
el marco de la CPC también implica los numerosos logros y las convocan-
tes posibilidades del imprescindible diálogo entre la comunidad científica 
y la sociedad local (Coleff, 2021): la visibilización de la actividad científi-
ca; la promoción de representaciones más contextualizadas sobre la cien-
cia, sus protagonistas y sus quehaceres; el fortalecimiento del vínculo entre 
la universidad y el medio social; la socialización de las temáticas, procesos 
y contenidos científicos; y el aporte, como aspiración última, a la demo-
cratización del conocimiento y al desarrollo de una cultura científica.
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