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resumen | Tanto las investigaciones académicas como los informes sectoriales 
evidencian cómo las redes sociales han penetrado rápidamente en Latinoamérica. 
Desde el reto que supone hacer accesible el conocimiento especializado a la sociedad, 
este fenómeno constituye una oportunidad para conocer cómo los periodistas 
especializados, que trabajan en instituciones o centros científicos, las utilizan para 
comunicar la ciencia. Este estudio presta especial atención a la plataforma Instagram 
como herramienta de comunicación científica, la que, por sus particularidades 
y características visuales, está desbancando a otras aplicaciones como Twitter y 
Facebook en este ámbito. La investigación revela cuál es la percepción de estos 
periodistas institucionales y su relación con Instagram en Chile, con base en un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
70% de los consultados sitúa a Instagram como la aplicación usada con mayor 
frecuencia para la divulgación científica en las redes sociales por su dinamismo y 
capacidades visuales para entregar los mensajes. No obstante, por más que existe 
una valoración positiva sobre la plataforma y su importancia como gran aliado 
para el proceso de difusión, también se advierte la necesidad de poder focalizar los 
mensajes y aplicar un criterio gráfico adecuado para una mayor efectividad en los 
posteos y más engagement con las audiencias. 

Palabras clave: Instagram; periodismo científico; redes sociales; comunicación 
pública de la ciencia; Chile.

Recibido: 22-09-2021 / Aceptado: 01-08-2022

1

CUADERNOS.INFO Nº 53 
Versión electrónica: ISSN 0719-367x
http://www.cuadernos.info 
https://doi.org/10.7764/cdi.53.42515



AbstrAct | Both academic research and industry reports show how social networks have 
penetrated at a fast pace in Latin America. From the challenge of making specialized 
knowledge accessible to society, this phenomenon is an opportunity to learn how they are 
being used for scientific journalists working in specialized institutions. This study focuses 
on the Chilean context, paying special attention to Instagram. Due to its particularities and 
visual characteristics, this social network is replacing other applications such as Twitter 
and Facebook as a tool for scientific communication. The perception of the journalists 
working in scientific institutions and centers and their relationship with Instagram is 
hereby revealed, and its further analysis is developed based on a questionnaire with open 
and closed questions, which represents a contribution to the study on the journalistic use 
of social media. According to the results, 70% of those consulted identify Instagram as the 
most frequently used application for scientific dissemination on social media, due to its 
dynamism and visual capabilities to deliver messages. However, although there is a positive 
assessment of the platform and its importance as a great ally for the dissemination process, 
there is also a need to focus the messages and apply appropriate graphic criteria for greater 
effectiveness on posts and more engagement with the audiences.

Keywords: Instagram; science journalism; social media; public communication of 
science; Chile.

resumo |  Tanto a investigação académica como os relatórios da indústria mostram 
como as redes sociais têm vindo a penetrar rapidamente na América Latina. Dado 
o desafio de tornar os conhecimentos especializados acessíveis à sociedade, este 
fenómeno constitui uma oportunidade de descobrir como estão a ser utilizados 
por jornalistas científicos que trabalham em instituiçõesEste estudo centra-se no 
contexto chileno, prestando especial atenção à plataforma Instagram que, devido às 
suas particularidades e características visuais, está a substituir outras aplicações tais 
como Twitter e Facebook como instrumento de comunicação científica. A percepção 
dos jornalistas que trabalham em instituições e centros científicos e a sua relação 
com o Instagram é revelada, através duma análise baseada num questionário com 
perguntas abertas e fechadas, e que representa uma contribuição para o estudo sobre 
a utilização jornalística das redes sociais. De acordo com os resultados obtidos, 70% dos 
consultados classificam o Instagram como a aplicação mais frequentemente utilizada 
para divulgação científica em redes sociais, devido ao seu dinamismo e capacidades 
visuais para a entrega de mensagens. No entanto, embora haja uma avaliação positiva 
da plataforma e da sua importância como grande aliado no processo de disseminação, 
é também necessário focalizar as mensagens e aplicar critérios gráficos adequados 
para uma maior eficácia nos postos e uma maior interação com o público.

Palabras chave: Instagram; jornalismo científico; mídias sociais; comunicação 
pública da ciencia; Chile.
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introducción
Si bien los medios de comunicación y sus periodistas son los que generalmente 

difunden las noticias que más se consumen en tiempos de crisis sanitarias 
(Costa-Sánchez & López-García, 2020), los comunicadores de centros científicos 
o de instituciones aportan informaciones altamente relevantes para poder 
superar estas dificultades (Gallardo-Vera & Micaletto-Belda, 2018) y buscan las 
herramientas más adecuadas para difundirlas, principalmente en un contexto en 
el que las audiencias están deseosas de conocer más sobre el tema y sus últimos 
acontecimientos (Fürst, 2021).

En la actualidad, las redes sociales han revolucionado el consumo y la distribución 
de las noticias (Segado-Boj & Chaparro-Domínguez, 2021) convirtiéndose en una de 
las principales plataformas para comunicar la ciencia y los usuarios acceden a ellas 
como fuentes informativas (Dunwoody, 2020). Aplicaciones como Twitter, Facebook, 
YouTube o Instagram son para muchos los espacios ideales para informarse y así 
conocer los principales hechos científicos del mundo (Igartua et al., 2020). En este 
sentido, Instagram constituye una de las aplicaciones con mayor incremento de 
usuarios y, a la vez, una de las más utilizadas para difundir informaciones, debido 
a su interactividad y visibilidad, entre otros factores (Seyidov & Artan, 2020). 

Las redes sociales se han convertido en una parte integral del día a día de las 
personas, utilizadas principalmente para interactuar, informarse y compartir sobre 
la vida de cada usuario (Habibi & Salim, 2021), logrando penetrar de gran forma en 
Latinoamérica y teniendo un importante rol en la relación que tienen disciplinas 
diversas, incluyendo el periodismo, con las audiencias (Matassi & Boczkowski, 
2020). Países como Chile, Uruguay y Argentina cuentan con una mayor cantidad 
de perfiles sobre el total de la población en dicha región geográfica (Brodman, 
2022). El uso de las redes sociales en América Latina está muy influenciado por 
las capacidades de penetración tecnológica que tiene cada país e, incluso, por las 
zonas geográficas en las que se encuentra cada uno, aspectos fundamentales para 
el crecimiento y accesibilidad de estas aplicaciones (Coobis, 2019). No obstante, 
más allá de esta circunstancia, el acceso y el uso de las redes sociales por parte 
del público latinoamericano es elevado. 

En el caso específico de Chile, el país tiene un promedio de 83% de personas 
activas en estas plataformas (Kemp, 2021). Instagram es la red que se impone en 
el tramo de 12 a 35 años, y cerca de 80% de esa población la utiliza constantemente 
para compartir su día a día o seguir marcas comerciales de su preferencia (Cadem, 
2019). Por otro lado, aplicaciones como Facebook o Twitter son usadas con un rol 
más informativo. Este último estudio da cuenta de que los jóvenes chilenos usan 
Instagram principalmente para compartir, en promedio, dos historias diarias, 
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y no tanto para publicar posteos en sus perfiles. Sus usuarios han aumentado su 
uso en un 63% en relación con el año anterior. 

Como consecuencia de la elevada penetración de estas aplicaciones en América 
Latina, los divulgadores y periodistas científicos se ven impelidos a encontrar 
las mejores plataformas en línea que faciliten la transmisión, posicionamiento 
e interacción de sus mensajes (Howell & Brossard, 2019), considerando que al 
momento de generar contenidos no se pierda el mensaje científico comunicado. 
En el actual mundo globalizado Internet es la principal plataforma para atraer a 
personas que desean adquirir conocimiento científico y, por lo tanto, contribuye 
a formar consumidores de contenido de ciencia (Harmatiy, 2021). En este 
contexto, Internet constituye el centro de la redacción de numerosos medios de 
comunicación y se convierte en un factor de reactivación a la hora de profundizar 
en la información (Olvera-Lobo & López-Pérez, 2015), por lo que se considera un 
soporte para difundir contenidos de ciencia o tecnología que pueden transmitirse 
desde diversas plataformas (Pont-Sorribes et al., 2013). 

De acuerdo a Matassi y Boczkowski (2020) en Iberoamérica, “el rasgo novedoso 
de las redes sociales en la región aparece sobre todo en el área de los usos o 
aplicaciones concretas, específicamente en los sectores de turismo, educación 
y salud” (p. 11), lo que podría tomarse como una oportunidad para el área de la 
ciencia y utilizar estas aplicaciones para comunicar sus contenidos. 

De esta manera, YouTube, como repositorio y herramienta para almacenar videos, 
es la principal plataforma mundial de reproducción de productos audiovisuales 
(Ceci, 2022). Numerosos divulgadores han optado por comunicar sus historias y 
conocimientos por esta vía y obtienen miles de visitas (Zaragoza-Tomás & Roca-
Marín, 2020). No obstante, existen críticas por parte de especialistas, como 
Welbourne y Grant (2016), quienes manifiestan que Youtube carece de interacción 
con los usuarios, por lo que no es posible lograr una buena relación con su comunidad. 

En cuanto a los beneficios de Twitter para comunicar la ciencia, Denia 
(2021) describe el potencial de dicha herramienta como fuente de difusión 
científica y destaca sus funciones en distintos planos: informativo, desarrollo 
de comunidades, posibilidad de interacción entre actores ligados al mundo de la 
ciencia y el público. Asimismo, se refiere al impacto que se puede lograr con las 
publicaciones allí compartidas.

Finalmente, en relación con Facebook, aunque es considerada por la plataforma 
We Are Social (Kemp, 2020) como la red social más popular del mundo, con más 
de 2,7 billones de cuentas activas en el año 2020, actualmente experimenta una 
crisis y problemas de credibilidad, lo cual ha provocado que los usuarios confíen 
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en menor medida en sus contenidos y compartan menos diversas informaciones 
(Pont-Sorribes et al., 2019).

Instagram y su uso en la divulgación
Uno de los principales objetivos  de Instagram, creada en 2010 para teléfonos 

móviles es “socializar con amigos, seguidores y personas que comparten intereses 
comunes por medio de mensajes directos e interaccionar con las fotografías y los 
vídeos que cuelgan los usuarios seguidos” (Casado Riera & Carbonell, 2018, p. 24). 
A pesar de su constante crecimiento, no ha sido usada mayormente con fines de 
comunicación científica (Pavlov et al., 2018) como lo revelan estudios como los de 
Alcolea Parra et al., (2020), hallando que las universidades privadas españolas 
tiene escasas publicaciones referentes a temas de investigación o científicos. No 
obstante, debido a las características audiovisuales de esta red social puede ungirse 
como una de las favoritas para la divulgación (Barashkova et al., 2019). 

Jarreau y sus colegas (2019) consideran que, para los museos científicos, 
Instagram es ciertamente relevante, sobre todo por su diversidad de audiencias, 
la orientación visual y el contenido que permite interactuar con y entre usuarios. 
Incluso, ese mundo digital tiene un aliado con el mundo físico, puesto que resulta 
común que los públicos de esta red social difundan el contenido de muestras u otras 
experiencias científicas cuando las visitan, convirtiéndose así en una ventana de 
las vivencias que se generan en estos espacios (Budge & Burness, 2017). Por otra 
parte, Sidorenko-Bautista et al., (2021) valoran lo hecho por el medio mexicano 
Pictoline que, a través de imágenes atractivas y una propuesta infográfica específica 
para informar sobre ciencia, ha logrado captar la atención de miles de seguidores, 
en especial de audiencias más jóvenes. En tanto Burch (2021) reconoce el potencial 
de Instagram para que públicos de entre 17 y 24 años puedan conocer informaciones 
asociadas con el cambio climático. 

Otro de los beneficios documentados sobre el uso de esta red social es la 
interacción positiva que se logra con los usuarios, en especial con los más jóvenes, 
pudiendo movilizar a este estrato etario para que participen activamente en las 
actividades científicas (Pavelle & Wilkinson, 2020). En la misma línea Chomón-
Serna y Busto-Salinas (2018) y Caspari (2022) destacan en sus estudios  el positivo 
uso de Instagram para potenciar las experiencias arqueológicas, cuando los 
usuarios aprovechan el foco visual de la red para interactuar y publicar contenido. 
También se puede apreciar que no solo los periodistas sino también miembros de 
la comunidad científica usan esta red social para hablar en un formato cercano 
sobre sus disciplinas (Habibi & Salim, 2021).

No se puede dejar de mencionar el rol de las redes sociales durante la pandemia, 
convirtiéndose en una de las principales fuentes de acceso informativo para 
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usuarios en todo el mundo (López-Rico et al., 2020). Es así como, por medio de 
Instagram, centros médicos han realizado guías de prevención ante el COVID-19 
(Niknam et al., 2021) o recomendaciones para vivir el día a día de confinamiento 
(Silva et al., 2020). 

Si bien los mencionados contribuyen a dibujar un panorama general del uso 
de Instagram para favorecer la comunicación pública de la ciencia, se observa 
una notable insuficiencia de iniciativas centradas en esta materia en el plano 
institucional. Los periodistas, como agentes fundamentales de la comunicación 
científica, aportan valiosa información a través de su percepción y experiencia.

En dicho contexto, el objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento 
de la percepción y uso que periodistas científicos institucionales de Chile tienen 
de Instagram como herramienta para divulgar el quehacer científico de las 
instituciones en las que trabajan a través de la producción de contenidos de ciencia 
y tecnología. Para ello, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

P1.  ¿Cómo están penetrando las redes sociales en la divulgación científica 
desde la praxis de los periodistas especializados de centros científicos de Chile?

P2.  ¿Qué rol está desempeñando Instagram en las estrategias de 
comunicación respecto de contenidos y fórmulas de engagement con las 
audiencias más jóvenes?

P3.  ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades para la divulgación 
científica en Instagram?

P4.  ¿Qué recomendaciones de buenas prácticas, en forma y fondo, podemos 
fijar para el uso de esta plataforma como herramienta divulgativa? 

metodología
Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, elaboradas por el 

equipo de investigación y que tuvo en consideración las indagaciones realizadas por 
Valderrama (2014) y Vernal-Vilicic et al. (2019). Este instrumento estuvo dirigido a 
profesionales en la materia para obtener un acercamiento cualitativo y cuantitativo 
sobre cómo utilizan los perfiles de sus instituciones a la hora de comunicar las 
acciones científicas. 

En situaciones de especial demanda de información, como la actual pandemia, la 
información institucional y oficial suele ser una fuente primordial y una referencia 
inestimable por parte del público (Sierra Rodríguez, 2020), junto con la importancia 
de conocer cómo, desde la práctica diaria, estos periodistas han enfrentado 
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la labor de comunicar las acciones de sus centros por medio de Instagram. El 
cuestionario diseñado, con una amplia batería de preguntas cerradas y abiertas 
que buscaban conocer la valoración de estos periodistas sobre las redes sociales y 
el uso institucional que le dan a Instagram, lo aproximan metodológicamente a la 
entrevista semiestructurada. Fue aplicado durante enero y febrero de 2021 y enviado 
de forma virtual a los participantes. Puesto que las preguntas están limitadas a un 
subgrupo de periodistas específicos del área de la ciencia y que presten servicios en 
instituciones, se procedió a utilizar un muestreo no probabilístico conocido como 
bola de nieve (Martin-Crespo & Salamanca, 2007; Alloatti, 2014). Inicialmente se 
invitó a participar a una veintena de periodistas institucionales que trabajan en 
el ámbito científico, específicamente en los Proyectos Explora del Ministerio de 
Ciencia de Chile, uno de los principales programas de divulgación del país y con 
más de 25 años de experiencia acercando la ciencia a la comunidad (Programa 
Explora, 2022). Se les solicitó que pudieran alentar a participar en el estudio a 
otros periodistas institucionales del área de la ciencia. Finalmente, se conformó 
una muestra de 27 periodistas que trabajan de forma estable o que colaboran de 
manera independiente en centros de investigación, universidades o proyectos 
de divulgación. La muestra toma la experiencia de profesionales con destacada 
trayectoria en el área, quienes han liderado acciones comunicativas de prestigiosas 
instituciones y centros científicos del país. Todos prestaron su consentimiento 
explícito para que los datos sean usados en esta investigación.

Alrededor de 70% del total de participantes en el estudio son mujeres (N=19). 
La gran mayoría trabaja en la Región Metropolitana (37%), principal núcleo 
demográfico del país. Estos datos son muy similares a los registrados por Vernal-
Vilicic et al. (2019) en su investigación sobre la percepción de la formación y la 
especialización del periodismo científico en Chile. Cabe destacar que se obtuvieron 
respuestas de comunicadores que realizan labores en nueve de las dieciséis regiones 
de Chile. El grueso de la muestra encuestada trabaja en centros de comunicación 
y en universidades con financiamiento público (N=14), y un grupo de encuestados 
en instituciones privadas (N=7); asimismo, 22% de los encuestados realiza labores 
independientes o de freelance en dichas instituciones (figura 1).

El cuestionario diseñado (figura 2) incluye, en primer lugar, preguntas de 
información general y de caracterización. Asimismo, se estableció una sección 
de preguntas destinadas a valorar el uso de las redes sociales, en relación a la 
utilización que le da cada especialista para comunicar en los perfiles institucionales 
las informaciones científicas. La evaluación de este ítem es en estilo escala de 
Likert, considerando opciones de respuestas numéricas de 1 a 5 (Matas, 2018), 
donde 1 era nada de uso y 5 era uso constante.
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Las preguntas cerradas referidas a las percepciones y usos de las redes 
sociales por parte de periodistas y comunicadores, junto con las relativas a la 
utilización de Instagram, fueron valoradas según frecuencias porcentuales, que 
es un valor numérico obtenido por diversas divisiones y multiplicado por 100 
(Calero-Morales, 2012).

En el caso de las preguntas abiertas, las respuestas de los participantes fueron 
codificadas según la cantidad de patrones de mayor frecuencia, organizadas por 
medio de una red semántica, que son estructuras de datos en forma de nodos y 
que representan conceptos unidos por arcos que dan cuenta de las relaciones entre 
los conceptos o patrones descubiertos (Moreno-Ortiz, 2000; Hernández Sampieri 
et al., 2010). Los participantes se identificaron como encuestado 1 a 27. 

La figura 2 muestra el tipo de preguntas del cuestionario, la sección y la 
escala de valoración. 

Participantes

Procedencia 

Filiación laboral

27 periodistas 

70% mujeres

30% hombres

37% Región Metropolitana
22% Región de Coquimbo, Valparaíso, Biobío
41% Resto del país

52% Instituciones o universidades públicas
26% Instituciones o universidades privadas
22% Freelance o independientes 

Tamaño de muestra / grupo especializado objeto de análisis 

Figura 1. Características de la muestra de estudio 

Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta Sección Tipo de 
pregunta

Escala de 
valoración

1. ¿De dónde es? Información 
personal Abierta Estadística de 

caracterización

2. ¿Lugar de trabajo? Información 
personal Abierta Estadística de 

caracterización

3. Valoración uso redes sociales
Valoración 
uso redes 
sociales

Cerrada, 
escala 
lineal

Escala Likert

4. ¿Usa Instagram para difundir los contenidos 
científicos de su institución?

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
opción 

multiple
Frecuencia 
porcentual

5. ¿Cuántos post - aproximados- a la semana 
publica en esta red social?

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
opción 

multiple
Frecuencia 
porcentual

6. Generalmente, ¿Qué tipo de publicación 
realiza en el Instagram institucional? (Puede 

marcar más de una)

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
casilla de 

verificación
Frecuencia 
porcentual

7. Y a su vez, ¿Cuál de estas considera que tiene 
mayor aceptación por parte de los públicos? 

(Puede marcar más de una) 

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
casilla de 

verificación
Frecuencia 
porcentual

8. De acuerdo a su experiencia ¿Qué tipo de 
interacción (engagement) existe por parte de los 
usuarios de su Instagram institucional? Marque 
la alternativa que más se asemeje a su realidad

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
opción 

multiple
Frecuencia 
porcentual

9. ¿Usa las historias del Instagram institucional 
como plataforma de divulgación?

Evaluación 
red social 
Instagram

Cerrada, 
opción 

multiple
Frecuencia 
porcentual

10. En relación al tipo de publicaciones 
presentadas previamente ¿Qué tipo de post 

cree que aporta más información científica a la 
comunidad y por qué? (En el cuestionario, esta 

interrogante se realiza después de la pregunta 7)

Evaluación 
personal 
red social 
Instagram

Abierta Patrones, red 
semántica

11. ¿Qué es lo que más destaca de Instagram para 
difundir informaciones científicas?

Evaluación 
personal 
red social 
Instagram

Abierta Patrones, red 
semántica

12. ¿Qué limitantes encuentra en esta plataforma 
para difundir informaciones científicas?

Evaluación 
personal 
red social 
Instagram

Abierta Patrones, red 
semántica

13. ¿Qué diferencias encuentra con esta red 
social, en relación a otras como Facebook, 

Twitter o YouTube?

Evaluación 
personal 
red social 
Instagram

Abierta Patrones, red 
semántica

14. ¿Qué consejos entregaría a periodistas y 
comunicadores para utilizar esta red social 

(Instagram)?

Evaluación 
personal 
red social 
Instagram

Abierta Patrones, red 
semántica

Figura 2. Descripción de cuestionario diseñado para el estudio 

Fuente: Elaboración propia.
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resultados
Los resultados se presentan en tres apartados diferentes: 1) valoración de las 

redes sociales, 2) evaluación de los periodistas y comunicadores sobre cómo usan 
Instagram, y 3) valoración personal de Instagram.

Valoración de redes sociales 
El 70% de los encuestados se inclinó por Instagram como la herramienta más 

utilizada para difundir los contenidos de las instituciones en las que trabajan. 

A su vez, a Facebook y Twitter se les otorgó un 48% de uso constante y sistemático. 
En cuanto a YouTube, solo 11% afirmó usar esta plataforma de forma continua. Cabe 
destacar que 96% de los encuestados no usaba, hasta ese momento, TikTok para 
difundir las informaciones científicas (figura 3).

1. Nada de uso 2. Poco uso 3. Uso de vez en cuando
4. Uso periódico 5. Uso constante y sistemático
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11.1%

22.2%

96.3%
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11.1%
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22.2%

3.7%

25.9%

18.5%

22.2%

33.3%

70.4%

48.1%

48.1%

11.1%

Figura 3. Frecuencia de uso de redes sociales por parte de los periodistas y comunicadores 

Fuente: Elaboración propia.

Cómo los periodistas usan Instagram
Periodicidad de publicación 

El 50% de los encuestados afirmó postear tres publicaciones por semana en 
promedio en Instagram, y un 22% declaró que publicaba cinco posteos a la semana.

Uso de historias 
El 56% de los periodistas o comunicadores que respondieron el cuestionario 

afirmaron que usan constantemente las historias de Instagram como 
plataforma de divulgación.

Niveles de interacción y tipos de publicaciones
Los encuestados manifestaron que, más allá de que consideran que existe una 

positiva comunicación con sus audiencias, la interacción que se logra con todos 
los posteos que se generan solo alcanza un 33% de Me gusta y comentarios y un 
59% cuando nos referimos solo a Me gusta.
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El grueso de las publicaciones que los periodistas realizan en Instagram (77%) 
se refiere a actividades propias de los centros científicos o instituciones y a su 
quehacer diario. Asimismo, 67% de los participantes declaró que realizan posteos 
sobre informaciones actuales, donde se vincule lo que se hace institucionalmente 
con lo que pasa en la ciudad o región en la que viven. En 59% de los casos se generan 
publicaciones con slides e imágenes explicativas.

Consultados sobre cuál de estas publicaciones podría tener mayor aceptación 
por parte del público, solo 18,5% de los participantes declaró que los posteos 
institucionales son aceptados o les gustan a los usuarios. Las publicaciones con 
slides o los videos publicados en el feed de Instagram son las opciones que obtienen 
las mayores preferencias de acuerdo con las percepciones de dichos especialistas. 
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51.9%

22.2%
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3.7%

3.7%
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Periodicidad de publicaciones 
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3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sí
Algunas veces por semana

Rara vez
Nunca

Uso de historias

18.5%

44.4%
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Videos publicados en Instagram o Instagram TV

Post elaborados con una serie de slides, 
con imágenes explicativas

No Sabe, No responde

Tipo de publicaciones

Figura 4. Uso de Instagram, periodicidad y tipo de publicación 

Fuente: Elaboración propia.
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La figura 4 muestra un resumen de las principales respuestas emanadas en 
este apartado y la descripción que se le da al uso, las temáticas y periodicidad de 
publicación en Instagram. 

Valoración personal de Instagram 
A los 27 encuestados se les hizo diversas preguntas abiertas sobre su relación 

con Instagram y los beneficios que, en su percepción, puede aportar el uso de esta 
plataforma a la divulgación científica. 

La pregunta abierta sobre qué tipo de posteo pudiese aportar más información 
científica a la comunidad y por qué deriva en una serie de respuestas distintas, pero 
con un denominador común en la gran mayoría, al responder que estas publicaciones 
deben ser descriptivas. Se detectaron tres patrones de conceptos que aparecen en las 
respuestas de los participantes, como el uso de slide con formato de infografías, videos 
cortos y posteos que cuenten historias o sean contingentes. Estas son algunas de las 
respuestas a esta pregunta abierta y que destacan en parte estas características (figura 5).

• Encuestado 3: El realizar post [sic] elaborados con una serie de slides o imágenes 
explicativas es un contenido más entretenido y útil. Los seguidores tienden 
a compartir más, por ende, la difusión es mayor y se llega a más público.

• Encuestado 16: Crear infografías ayuda mucho, ya que se presenta una 
información más amigable. Los videos explicativos también son bien recibidos, 
sobre todo cuando hay una persona hablando y no solo son imágenes. 

• Encuestado 20: Los videos o infografía[s] con poco texto son los más 
adecuados. En Instagram los públicos no leen la explicación o esperan un 
reportaje breve de máximo 3 minutos para escucharlo. En general la gente 
no comenta lo que ve o no lee el texto al pie del post [sic]. 

De acuerdo con las respuestas entregadas y los patrones que más se repiten a 
la hora de analizar las respuestas en el caso de la interrogante qué es lo que más 
destacas de Instagram para difundir informaciones científicas, los participantes 
afirmaron que es una herramienta interactiva, masiva (alcance) y dinámica al 
momento de generar publicaciones. Los encuestados valoraron que, para difundir 
la ciencia, Instagram es su red social favorita, debido a su componente visual, donde 
la imagen es el centro del mensaje y que el rango etario es mucho más juvenil. No 
obstante, hay críticas sobre su uso o que se genera poco diálogo con los públicos. 

Frente a esto último, consultados sobre qué limitaciones pueden existir en 
esta plataforma a la hora de difundir la información científica, los comunicadores 
reflexionaron que el principal problema es que, en su momento, no se podían 
incluir enlaces externos o compartir publicaciones, lo que disminuía la posibilidad 
a que se repliquen informaciones propias, o de otros sitios de interés (figura 6).
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Patrón principal: 
videos sencillos
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dan más alcance

Instagram Live

Videos y poco texto 
(2 menciones)

Patrón principal: posteos 
que cuenten una historia 
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Posteos educativos
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De interés humano 

Otras menciones 

¿QUÉ TIPO DE POST CREES QUE APORTA MÁS 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA A LA COMUNIDAD? 
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Slides

Slides descriptivas 
(4 menciones)

Información 
cientí�ca sencilla

Infogra as 
(4 menciones)

Imágenes 
atractivas 

Figura 5. Percepciones sobre post que aportan mayor información científica 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Percepciones sobre limitaciones de Instagram 
para difundir información científica 

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, frente a la pregunta abierta sobre los consejos que le pueden 
entregar a periodistas y comunicadores para utilizar esta red social, la mayoría 
de las opiniones apuntan a tener claro el objetivo del mensaje y utilizar todas las 
posibilidades gráficas e interactivas que ofrece la plataforma, equilibrando las 
particularidades que tiene el diseño, como la armonía entre texto e imagen, tal 
como lo muestran alguna de estas respuestas: 

• Encuestado 3: Hay que aprovechar el dinamismo de la red, distribuyendo 
las informaciones a través de todas las aplicaciones, como historias, 
posts [sic] o reels. 

• Encuestado 15: Se debe tener un orden y línea gráfica, pensando siempre 
en el público que se escoge. Además, es necesario ser constante con las 
publicaciones, procurando tener cuidado con la calidad de las imágenes e 
interactuando con los públicos que nos hablan. 

• Encuestado 19: Es necesario que utilicen gráficas llamativas y fotografías 
de calidad. Es importante enfocarse en la zona geográfica en [la] que uno 
trabaja y siempre mantener una calendarización de post [sic] y así saber 
qué contenidos se van a generar. 

• Encuestado 20: Las infografías deberían ser en máximo 5 slides, siempre 
con una buena calidad de imagen y manteniendo un equilibrio en el uso 
de colores y textos. 

• Encuestado 26: Que desarrollen mensajes cortos, con bajadas precisas. En 
las gráficas usen letras visibles y nítidas, con una combinación de colores 
que sea agradable visualmente. 

discusión y conclusiones
No son escasas las organizaciones científicas que ya consideran a las redes 

sociales como una de las principales herramientas de difusión de sus actividades 
(Comfort & Hester, 2019). En este sentido, diversos estudios han dado cuenta, 
además, de cómo los comunicadores valoran las redes sociales como un significativo 
aliado para desempeñar su actividad, permitiendo que los periodistas puedan 
transformarse en diseminadores de la información (Weiss, 2015), siendo una fuente 
para encontrar ideas y conocer lo que piensan los usuarios (Weaver & Willnat, 2016) 
y favoreciendo el engagement con las audiencias, dependiendo de la plataforma 
usada y la naturaleza del contenido (Davies et al., 2021).

De acuerdo con esta investigación, Instagram es la aplicación favorita de los 
comunicadores chilenos a la hora de comunicar el mensaje institucional y científico 
que desean publicar, respondiendo a la pregunta de investigación 1. Que 70% 
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de los encuestados tenga a Instagram como su red preferida para difundir los 
contenidos puede responder también a que esta herramienta, junto con Twitter, 
son de las plataformas más usadas por los periodistas chilenos (Mellado Ruiz & 
Ovando, 2021) y existe una penetración importante para su uso. 

De este modo, Instagram podría llegar a desbancar a Twitter como red 
prioritaria para la difusión científica. Diversos estudios daban cuenta de la 
influencia significativa de Twitter para los periodistas, siendo esta red la que 
muchos consideraban que podría aportar mayor valor a los medios u organizaciones 
de comunicación (Matassi & Boczkowski, 2020). No obstante, esta investigación 
muestra la importante valoración que los periodistas científicos de instituciones 
chilenas le dan a Instagram para mostrar sus contenidos. 

La utilización de Instagram por parte de estos profesionales ha ido en aumento 
(Sidorenko-Bautista, 2021), convirtiéndose en una fuente de grandes audiencias 
para la disciplina del periodismo. Asimismo, los encuestados ratifican estudios 
previos que manifiestan que esta red es una plataforma más visual, informal, con 
variadas funciones, focalizada en lo multimedia y en los jóvenes (Jarreau et al., 2019), 
lo que hace que publicar en Instagram permita más vínculos con las audiencias 
que otras aplicaciones (Martin & MacDonald, 2020), respondiendo a la pregunta 
de investigación 3. Por más que esta red sea valorada para el entretenimiento y la 
diversión, muchos usuarios la usan para buscar noticias (Andi, 2021).

Que los periodistas especializados usen constantemente las historias de 
Instagram para comunicar las acciones de los proyectos de los centros de 
investigación no es extraño. Cada vez más se usan este tipo de microformatos y 
de alguna forma se adaptan a este tipo de periodismo digital (Vázquez-Herrero 
et al., 2019). Por otra parte, lo más visto de esta red social, en detrimento de las 
fotografías estáticas en el perfil, son las historias (Fondevila-Gascón et al., 2020), 
por lo que es importante poder apuntar más al desarrollo de publicaciones que 
incorporen estos medios. 

Si bien algunos encuestados señalan que esta red social no genera mayores 
diálogos con los públicos, indagaciones previas dan cuenta de las consideraciones 
que hay que tener para publicar en esta aplicación (PI4); por ejemplo, en temas de 
salud, el buscar la interacción con las audiencias y privilegiar los tonos positivos 
genera mayores niveles de interacción en las publicaciones (Barklamb et al., 2020.). 
Asimismo, por la propia naturaleza de la aplicación, el utilizar hashtags puede 
permitir diseminar aún más lo que se ha generado e impactar a más audiencias 
(Doran et al., 2018). No obstante, estudios como los de Sidorenko-Bautista et al., 
(2021) dan cuenta de que no existe una mayor estrategia a la hora de potenciar 
los contenidos científicos con este tipo de etiquetas. 
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Otras investigaciones reflejan que el uso de videos genera gran interacción 
con los usuarios (Iskandar & Arden, 2016), lo que se asemeja a lo planteado por 
los comunicadores científicos chilenos en este estudio, que muestran que la 
publicaciones descriptivas o videos cortos tienen mayor efectividad. Asimismo, 
hacer videos en los que se hable directamente a la cámara o hacer posteos con 
mensajes que apelen a las emociones (y no necesariamente que incluyan contenido 
propio de la ciencia), puede ayudar a conectar de mejor forma con las audiencias 
(Martin & MacDonald, 2020). Considerar estas variables como parte del plan de 
medios sociales de los periodistas podría ayudar a lograr mayores relaciones con 
los usuarios que siguen los perfiles. También se ha valorado cómo la presencia 
de influencers, celebridades y los propios comunicadores científicos en la entrega 
de mensajes puede ayudar a elevar los niveles de interacción de los públicos 
(MacKay et al., 2022).

La frecuencia ideal de publicación depende de los contextos en los que se sitúen 
los usuarios, los perfiles, el estilo de posteo, los temas que se traten, entre otras 
circunstancias (Balan, 2017). Sin embargo, cierta literatura da cuenta de que un 
posteo tenga mayor alcance e interacción es ideal desarrollarlo en horarios que van 
entre las 6 am y las 3 pm, de preferencia, en los días de la semana (Numanovich 
& Abbosxonovich, 2020). 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en este estudio, lo ideal sería que 
en cada posteo los periodistas puedan utilizar todas las posibilidades gráficas e 
interactivas que ofrece la plataforma; no obstante, esto es una acción que no ha 
sido aun suficientemente emprendida por los comunicadores. En contextos tan 
disímiles como los museos (Jarreau et al., 2019), la moda (Velar-Lera et al., 2020) 
o la comunicación universitaria (Alcolea Parra et al., 2020), se ha detectado que 
quienes gestionan las cuentas no usan el verdadero potencial de esta red social, 
lo que impide sacarle mayor partido a la interacción con las audiencias. Por lo 
mismo, el realizar infografías y apelar a lo visual está valorado adecuadamente 
por el mundo científico para comunicar investigaciones, destacando que deben 
ser interactivas, que ayuden a explicar ideas complejas y que permitan resumir 
e integrar lo más importante (Siricharoen, 2013; Li et al., 2018).

Por otra parte, según los resultados de nuestro estudio y que responden a la 
pregunta de investigación 2, si bien los mensajes institucionales y relativos a las 
actividades de las organizaciones son los que más predominan, no necesariamente 
son los más efectivos o los que generan mayor atención. El hecho de que las 
publicaciones que pudiesen ser las más llamativas sean las vinculadas a slides o a 
videos cortos supone un desafío. En efecto, esto invita a que el periodista deberá 
perfeccionarse en habilidades gráficas y de diseño, o bien estas tareas tendrán 
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que asignarse a un equipo de comunicaciones que disponga de las competencias 
profesionales necesarias para realizar estas producciones, considerando siempre 
que el objetivo de la comunicación pública de la ciencia consiste, mayoritariamente, 
en conocimiento científico y en el dominio de un lenguaje necesario para 
comunicarlo (Rodríguez & Giri, 2021).

Otra conclusión destacable es el hecho de que resulta muy necesario definir los 
públicos a los que se habla. A pesar de que Instagram es una red considerada masiva 
para muchos de los encuestados, hay un importante grupo de usuarios juveniles, 
por lo que sería ideal trabajar temas o la construcción de mensajes pensando en 
ellos. Asimismo, frente al aumento y uso de redes sociales producto de la pandemia 
por coronavirus (López-Rico et al., 2020) es fundamental poder aprovechar todas 
las herramientas que entrega Instagram para llegar de mejor forma a los públicos 
que acceden a contenidos científicos. 

Más allá de los resultados obtenidos, es importante destacar la labor del 
periodista y del periodismo a la hora de acercar la ciencia a los grandes públicos. 
Indistintamente de la plataforma o red social que se utiliza, el periodista científico 
tiene una responsabilidad de informar y de educar a la sociedad, valorando la 
importancia que tiene la actividad científica para la vida humana (Cortiñas-Rovira 
et al., 2015) y buscando los mejores canales para lograr una alfabetización científica 
en la ciudadanía (Vizcaíno-Verdú et al., 2020).

Este trabajo constituye una primera aproximación a este tema y el punto de 
partida de investigaciones futuras que contribuyan a generar un estándar de 
comunicación de la ciencia a través de Instagram. Asimismo, se ha de profundizar en 
la identificación de las mejores estrategias para potenciar la divulgación científica 
en otras redes sociales –como TikTok– especialmente destinadas a periodistas 
y comunicadores de ciencia, incluyendo una mayor muestra de periodistas, y 
evaluando otros aspectos de las redes sociales y su uso en tiempos de pandemia 
para la comunicación científica. Es importante también ahondar en aspectos 
asociados al engagement que se busca obtener en este tipo de plataformas y la 
importancia de conocer los algoritmos de esta red para obtener mejores respuestas 
de los usuarios (Davies et al., 2021; Taddicken & Krämer, 2021). Una oportunidad 
adicional radica en la posibilidad de desarrollar análisis con técnicas como la 
etnografía digital o profundizar en el análisis de contenido de lo que se genera en 
las propias publicaciones y perfiles institucionales para, de esta forma, aportar al 
ejercicio de esta disciplina. 

Cabe señalar que, para la realización del estudio, en enero y febrero de 2021 –
que coincide con el periodo estival vacacional de Chile– se envió el cuestionario 
diseñado a una base de datos de periodistas chilenos que trabajan en instituciones 
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científicas, específicamente en los Proyectos Explora, para luego poder alcanzar a 
otros profesionales que se desempeñan en la misma materia. Si bien el volumen 
de respuestas obtenidas fue más reducido de lo que se deseaba, consideramos que 
esto no resta validez a los resultados, puesto que se obtienen de una representativa 
muestra de especialistas, acorde con el objeto de estudio y con la misión de obtener 
un primer acercamiento a cómo se utiliza este tipo de redes sociales en el ejercicio 
de la profesión y, específicamente, en el área institucional, en la que cada uno de 
los participantes son periodistas que prestan su labor en destacados centros y 
organismos, con un especial manejo de las redes sociales, y, muchos, con años de 
experiencia en sus cargos. 
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