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 2 Resumen: la apropiación social del conocimiento se ha convertido en un término cada vez 
más común entre diferentes comunidades académicas y políticas, pero aún se observa falta 
de claridad y consenso en la literatura respecto a su significado. Con el fin de aportar al 
fenómeno en cuestión, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar las primitivas 
semánticas asociadas y determinar las propiedades esenciales vinculadas a la apropiación 
social del conocimiento con el fin de realizar una propuesta de definición. Para ello, se 
realizó la ejecución de un análisis de descomposición semántica y de las recomendaciones 
para la creación de definiciones de las nociones presentes en la literatura científica y en la 
política pública colombiana sobre apropiación social. La muestra se compone de diecinueve 
definiciones de los artículos extraídos de las bases de datos Web of Science y Scopus y por 
referenciación en los mismos, y de otras catorce definiciones recuperadas de los documentos 
de política pública colombiana. Como resultado, se hallaron seis primitivas asociadas que 
incluyen los habilitadores, entidad objetivo, objeto, alcance, fines e implicaciones. En general, 
los resultados sugieren fusión entre el concepto y sus impactos, terminología poco clara o vaga, 
circularidad y falta de parsimonia, una concepción de esta enmarcada en el cómo, qué es y 
para qué es, y cinco tendencias asociadas al significado de la apropiación social del 
conocimiento. 
 
Palabras clave: apropiación social del conocimiento, descomposición semántica, políticas 
públicas-Colombia, revisión sistemática de literatura. 
 

Abstract: Social appropriation of knowledge has become an increasingly common term in 
different academic and political communities, but the literature still shows a lack of clarity and 
consensus regarding its meaning. To contribute to the understanding of this phenomenon, this 
article seeks to identify the semantic primes associated with it and determine its essential 
properties in order to propose a definition of this concept. To establish said definition, this 
study implemented semantic decomposition and followed the recommendations offered in the 
scientific literature and Colombian public policy on social appropriation. The sample studied 
here was composed of 19 definitions taken from articles indexed in the Web of Science and 
Scopus databases, as well as other 14 definitions taken from documents on Colombian public 
policy. As a result, six semantic primes were found to be associated with social appropriation 
of knowledge: enablers, target entity, object, scope, ends, and implications. In general, the 
results suggest that there is a fusion between this concept and its impacts; unclear or vague 
terminology; circularity and lack of conciseness; a conception limited to how, what it is, and 
what it is for; and five trends regarding the meaning of social appropriation of knowledge. 
 
Keywords: Social appropriation of knowledge, semantic decomposition, public policy-
Colombia, systematic literature review.  
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3 INTRODUCCIÓN 
 
En años recientes, la apropiación social del conocimiento ha cobrado relevancia en ámbitos 
como el académico, político y de los medios de comunicación (Barrio Alonso, 2008; Lozano 
y Gaona-Ramirez, 2018). El término «apropiación social de la ciencia y la tecnología» 
aparece por primera vez en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en 1993, como 
parte de una propuesta transformadora que enlazara la ciencia y el desarrollo social, 
económico y ambiental en Colombia; desde ese momento se desarrolló y se debatió en 
diferentes contextos, desplazando otros términos, antes utilizados, como «divulgación 
científica», «comprensión pública de la ciencia», «alfabetización científica», etc. (Daza-
Caicedo et al., 2017; Lopez Rivera, 2015; Vaccarezza, 2015). Sin embargo, Escobar 
Ortiz (2019) señala que antes de esto ya se venían desarrollando reflexiones alrededor del 
concepto, que datan de la década de 1980. 
 
El origen de la «apropiación social» se atribuye a la búsqueda de una sociedad de 
conocimiento donde, al prevalecer este último, propende por la creación de estrategias para 
que llegue, sea comprendido y asimilado por los diferentes actores sociales, de tal forma que 
contribuya en su construcción integral (Díaz Canadell y González, 2017; Escobar Ortiz, 
2017; Marín Agudelo, 2012), asociándose con el desarrollo social, económico y ambiental, 
así como con la innovación y la competitividad, entre otros (Cash-Gibson et al., 2015; 
Quintero Rodríguez y Zamora Rendón, 2017; Romero-Rodríguez et al., 2020; Santamaria-
Ramos y Madariaga-Orozco, 2019). 
 
Sin embargo, el concepto, aunque ampliamente debatido, presenta una falta de claridad y 
consenso en cuanto a su significado, pues ha tenido múltiples interpretaciones y se ha 
utilizado como sinónimo de otros términos (Escobar, 2018; Giraldo-Gutiérrez et al., 2020a; 
Vaccarezza, 2015), lo que ha llevado a que se señalen perjuicios por su causa, ya que, 
para algunos grupos sociales, se ha desdibujado su significado (Quintero Rodríguez y 
Zamora Rendón, 2017), incomprensión del concepto y desconocimiento de lo que se quiere 
lograr (Daza-Caicedo y Lozano-Borda, 2013). Relacionado con este último punto, Escobar 
Ortiz (2021) menciona que esa falta de indeterminación y acuerdo sobre su definición 
llevaría a la incertidumbre también en ejercicios de medición, pues se desconocería 
puntualmente lo que se estaría midiendo, y aunque ya se han planteado indicadores para 
este tipo de procesos, se reconoce que su planteamiento se alinea con la noción particular 
de apropiación que se tiene (Daza-Caicedo et al., 2017). 
 
Además, la importancia de las definiciones buenas1 radica en que estas «son la fuerza causal 
detrás de todas las medidas y no se puede desarrollar una métrica significativa sin 
definiciones conceptuales formales 'buenas' debido a la ambigüedad, la superposición de 
dominios de definición y la falta de desarrollo teórico» (Wacker, 2004, p. 634). Igualmente, 
permiten que se comprenda y desarrolle el fenómeno en estudio por parte de la comunidad 

 
1 «Una expresión verbal clara y concisa de un concepto único que puede usarse para pruebas empíricas 
estrictas» (Hempel, citado en Wacker, 2004, p. 631). 
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 4 científica y que se entienda con mayor claridad por parte de aquellos quienes no pertenecen 
a esta comunidad (Gong y Ribiere, 2021). 
 
Por otra parte, Lozano Borda y Pérez-Bustos (2012) exploraron iniciativas asociadas al 
concepto y hallaron que las nociones que se tienen de apropiación social tienden a situarla 
con «cierta concepción de la ciencia, con trasfondo social y cultural; como iniciativas que 
propenden por el uso y aprecio de la ciencia al desarrollo y el crecimiento; y como iniciativas 
que conciben el conocimiento científico en cuanto bien público» (pp. 45-46). Además de 
ello, coinciden con lo mencionado anteriormente, señalando que se ha definido de forma 
tímida y/o poco clara; en tanto, sugieren que se amplíe la discusión respecto a la noción 
del término, de tal forma que se comprenda si corresponde su significado a una alusión a 
términos ya planteados (popularización de la ciencia, divulgación de la ciencia, etc.) o al 
surgimiento de otro tipo de procesos sociales (Lozano Borda y Pérez-Bustos, 2012). 
 
Con este panorama, se plantea este estudio, que tiene por objetivo identificar las 
propiedades esenciales de las definiciones propuestas para la apropiación social del 
conocimiento desde la literatura científica y la política pública colombiana, a partir de un 
análisis de descomposición semántica y de las recomendaciones para la creación de 
definiciones con base en lo cual se proponga una definición. En las siguientes secciones se 
presenta la metodología utilizada para recuperar las definiciones de la literatura científica y 
de la política pública colombiana para realizar el análisis semántico y de las 
recomendaciones; luego, se detallan los hallazgos para, finalmente, cerrar con la discusión 
y la presentación de las conclusiones. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Este estudio se realizó en tres partes; en primer lugar, se siguieron las definiciones de 
«apropiación social del conocimiento» desde la literatura científica y la política pública 
colombiana. Después, se aplicó la técnica de descomposición semántica (Akmajian et al., 
2017), como la utilizada por Hund et al. (2021) y Vial (2019) para identificar características 
clave de las definiciones y establecer las diferencias y similitudes de acuerdo con los 
elementos primitivos. Finalmente, se realizó el análisis de las definiciones a partir de las 
recomendaciones para su creación y se propuso la definición. 

Es importante resaltar que en este estudio los términos «apropiación social del conocimiento», 
«apropiación social de la ciencia», «apropiación social de la ciencia y la tecnología» y 
«apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación», se usaron inicialmente como 
sinónimos en aras de identificar todas las nociones que desde la literatura científica y desde 
la política pública colombiana se han planteado, para de esta forma, ejecutar los análisis 
posteriores. 
 
Para la recuperación de las definiciones desde la literatura científica se siguieron las pautas 
del protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 
un protocolo que detalla aspectos metodológicos clave para el desarrollo de revisiones 
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5 sistemáticas (Urrútia y Bonfill, 2010). Se realizó la búsqueda en las bases de datos Scopus 
y Web of Science (toda la colección) utilizando los términos de búsqueda social 
appropriation of knowledge o social appropriation of science2 por título, resumen y palabras 
clave. Los criterios de inclusión y exclusión se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

C1: Artículos, actas, capítulos de 
libros, libros u otro tipo de 
publicaciones. 

C1: Publicaciones no revisadas 
por pares. 

C2: Documentos que contengan 
definiciones de apropiación social 
del conocimiento. 

C2: Artículos que contengan 
definiciones de apropiación social 
del conocimiento originarias de la 
política pública. 

Fuente: elaborada por los autores. 
 
Se identificaron un total de sesenta y nueve estudios después de remover treinta y dos 
duplicados que, luego de ser revisados a texto completo y aplicando los criterios de 
elegibilidad, constituyeron una base de treinta y tres seleccionados, como se presenta en 
la Figura 1. Además, se revisaron las referencias en los artículos recuperados para buscar 
documentos adicionales que pudieran incluirse. 
 

Figura 1. Metodología usada para la determinación de artículos pertinentes 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

2 Al buscar por estos términos se recupera: apropiación social de la ciencia, apropiación social de la ciencia 
y la tecnología y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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 6 Por otra parte, para la recuperación de las definiciones o nociones de «apropiación social» 
desde la política pública colombiana se buscaron documentos por referenciación iniciando 
con la Resolución 0643 (2021). Los criterios de inclusión fueron que los documentos 
recuperados debían ser publicados por los gobiernos o autoridades relacionadas al mismo 
y que estuvieran disponibles para su consulta en la web. De esta forma, se obtuvieron 
cincuenta y nueve documentos para la revisión y posterior identificación de las definiciones 
que incluyeron leyes, decretos, planes, resoluciones, etc. 
 
Sobre el análisis semántico, se inició dividiendo las definiciones entre originales, refiriéndose 
a aquellas presentadas por los autores por primera vez, y definiciones secundarias, que 
describen aquellas que son derivadas de lo propuesto al respecto por algún autor o autores 
(Canu et al., 2021). Luego, los segmentos de texto fueron descompuestos sistemáticamente 
a partir de sus frases y grupos de palabras en palabras individuales para determinar las 
primitivas (no derivado, se considera como base) entre las definiciones recuperadas de los 
documentos (Hund et al., 2021). Posteriormente, se analizaron las definiciones recuperadas 
de acuerdo con las pautas para la creación de definiciones conceptuales planteadas por 
Suddaby (2010) y Wacker (2004), mostradas en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Pautas para la creación de definiciones 
Pautas para la creación de definiciones 

conceptuales (Suddaby, 2010) 
Pautas para la creación de definiciones 

conceptuales (Wacker, 2004) 
«La definición debe capturar de manera efectiva 
las propiedades y características esenciales del 
concepto o fenómeno bajo consideración». 
«Una buena definición debe evitar la tautología 
o la circularidad». 
«Una buena definición debe ser parsimoniosa». 

«Las definiciones deben definirse formalmente 
usando términos primitivos y derivados». 
«Cada concepto debe definirse de forma 
única. Debe excluir (tantos como sea posible) 
términos compartidos con otras definiciones 
para reducir la confusión con conceptos 
relacionados». 
«Las definiciones deben incluir solo términos 
inequívocos y claros. Dicho de otra manera, 
no utilice términos vagos o ambiguos». 
«Las definiciones deben tener la menor 
cantidad posible de términos en la definición 
conceptual para evitar violar la virtud de la 
parsimonia de la "buena" teoría». 
«Las definiciones deben ser consistentes dentro 
del campo». 
«Las definiciones no deben ampliar ningún 
término. Las nuevas definiciones no deberían 
ampliar el concepto para hacerlo más amplio 
y menos exclusivo». 
«No se pueden introducir nuevas hipótesis en 
las definiciones». 
«Las pruebas estadísticas de validez de 
contenido deben realizarse después de que 
los términos se hayan definido formalmente». 

Fuente: adaptado de Suddaby (2010, p. 347) y Wacker (2004, p. 638). 
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7 Por último, partiendo de la descomposición semántica y de la aplicación de las pautas para 
la creación de definiciones conceptuales, se propone una definición que contempla aspectos 
en común encontrados en las primitivas de las definiciones analizadas y avanza respecto a 
los desafíos encontrados con la aplicación de las pautas. 
 

RESULTADOS 
 
Se identificaron treinta y tres definiciones presentes en el conjunto de artículos encontrados en 
la revisión, incluyendo las halladas por referenciación; el acceso a los documentos para dos 
de ellas no fue posible, y doce más refieren a una ya propuesta por algún autor. En este 
sentido, fueron encontradas diecinueve definiciones, catorce de ellas originales y cinco 
secundarias (donde citan a cierto autor o hacen referencia a varios sin especificar), como se 
presenta en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Concepciones de apropiación social del conocimiento desde la literatura científica 
Grupo de la 
definición Autores que presentan la noción de apropiación 

Original 

Barrio Alonso (2008); Chaparro (1998); Díaz Canadell y González 
(2017); Franco Avellaneda y Pérez-Bustos (2010); González-García et 
al. (2020); Giraldo Gutiérrez et al. (2020b); Hoyos (2002); Marín 
Agudelo (2012); Núñez Jover (2011); Olivé (2011); Romero (2002); 
Sierra y Urbina (2006); Vaccarezza (2015); Vessuri (2002). 

Secundaria 
Atuesta Venegas et al. (2016); Díaz-López et al. (2019); Giraldo-
Gutiérrez et al. (2020a); Ortega-Rubio et al. (2020); Santamaría-Ramos 
y Madariaga-Orozco (2019). 

Fuente: elaborada por los autores. 
 
Por otro lado, se encontraron treinta y una definiciones o nociones de apropiación social 
desde los documentos de política pública colombiana, diecisiete de ellas se refieren a 
alguna ya planteada en otros documentos de política, mientras que catorce son únicas, 
siete de ellas originales (en los documentos de política recuperados) y siete secundarias 
(donde citan y amplían alguna definición de otro documento de política pública), como se 
muestra en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Concepciones de apropiación social del conocimiento desde 
la política pública colombiana 

Grupo de la 
definición 

Documentos donde presentan la noción de apropiación 

Original 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCYT, 2005); Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (2009); Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias, 2010); 
Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2003, 2007); DNP y 
Colciencias (2006); Resolución 0643 (2021). 

Secundaria 
Colciencias (2016); DNP y Colciencias (2015); Gobernación del Cauca 
(2013); Resolución 0643 (2021); Ruiz et al. (2012, 2013); Vélez 
Agudelo et al. (2018). 

Fuente: elaborada por los autores. 
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 8 De acuerdo con lo anterior, se inició con la descomposición semántica de los segmentos de texto 
para identificar las primitivas de las definiciones y con ello poder comparar e identificar las 
principales características en conjunto. Así, se identificaron seis propiedades de la apropiación 
social derivadas de las primitivas presentes en las definiciones: la entidad objetivo, el objeto, el 
alcance, los fines, las implicaciones y los habilitadores de la apropiación descritos a 
continuación. Cabe resaltar que algunas de las nociones de apropiación difieren respecto a las 
primitivas que las componen, como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Descomposición semántica de dos definiciones de apropiación social del conocimiento 
desde la literatura científica 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Respecto a la «entidad objetivo», esta se refiere al elemento que es afectado por la 
apropiación social que según las nociones de los autores incluye los individuos, las 
comunidades, las organizaciones, los sectores, actores y las prácticas sociales. Se denominó 
como «objeto» a la primitiva que asocia el elemento involucrado en la apropiación según la 
definición, en este punto los autores mencionan el conocimiento, la información, los saberes 
y las investigaciones, especificando en algunos casos que se hace alusión al conocimiento 
científico o al tecnológico, a los dos en conjunto o también a otro tipo de conocimientos 
como el local. La primitiva «alcance» se refiere a hasta dónde llega ese cambio en la entidad 
objetivo de acuerdo con el objeto, según se exprese en la definición de apropiación; dentro 
de este alcance se encuentra la alusión al cambio de actitud, al acceso, 
difusión/divulgación/comunicación, intercambio/participación y uso; además, algunos 
autores se refieren a ella como un proceso, una estrategia o un mecanismo. Estas tres 
primitivas se enmarcan en el qué es la apropiación social, según la noción de los autores. 
 
La primitiva «habilitadores» engloba los elementos necesarios para que se genere la 
apropiación social, nombrando así aspectos como las nuevas tecnologías, el lenguaje, los 
escenarios y las estrategias adecuadas, la articulación, las motivaciones y las mediaciones 
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9 de reconocimiento, información, enseñanza-aprendizaje, transferencia, transformación y/o 
producción de conocimiento, entre otras, y vendría representando el cómo de la apropiación. 
 
Por último, la primitiva «fin» se refiere al resultado que se espera lograr con la apropiación 
social, acá se encontraron temas como el incremento de la cultura científica, la articulación 
de conocimientos, la comprensión y resolución de problemas, el desarrollo sostenible, entre 
otros; y la primitiva de «implicaciones», se refiere a los efectos que se generan por la 
apropiación social, donde se menciona la creación o fortalecimiento de capacidades, el 
mejoramiento de la calidad de vida, la generación de bienes y servicios, la transformación 
de prácticas, entre otros. Estas dos primitivas significarían el para qué de la apropiación 
social. 
 
Ahora bien, partiendo de las primitivas que componen el Qué es, las definiciones de 
apropiación social desde la literatura se agrupan en cuatro nociones generales: aquellas que 
la conciben como la divulgación y acceso al conocimiento, como el intercambio participativo 
de conocimientos, como la generación de actitudes hacia la ciencia y como la incorporación 
de conocimientos, como se muestra en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Concepciones emergentes de apropiación social del conocimiento 

Agrupación nociones de 
apropiación 

¿Qué es?: Primitivas elemento objetivo, objeto 
y alcance 

a) Divulgación y acceso al 
conocimiento 

La apropiación se concibe como la divulgación, 
popularización, comunicación de los 
conocimientos hacia los individuos y/o como el 
acceso de los individuos al mismo. 

b) Intercambio participativo de 
conocimientos 

La apropiación se concibe como el diálogo, la 
negociación y/o el intercambio participativo de 
conocimientos entre los individuos. 

c) Generación de actitudes hacia la 
ciencia 

La apropiación se concibe como la generación 
de actitudes por parte de los individuos hacia el 
conocimiento. 

d) Incorporación de conocimientos La apropiación se concibe como la 
incorporación del conocimiento en los individuos 
y en las prácticas sociales que estos desarrollan. 

Fuente: elaborada por los autores. 
Nota. Se hace referencia a conocimientos y demás denominaciones mencionadas en el «objeto»; 
respecto a los individuos, se hace referencia a lo que se menciona en «entidad objetivo». 
 
En contraste, las definiciones o nociones de apropiación social desde los documentos de 
política pública se agrupan en cuatro y de forma similar a lo encontrado en la literatura.  
Sin embargo, no se encontró alguna noción (refiriéndose a las primitivas que conforman el 
Qué es) relacionada con el grupo C, aunque sí se considera en las primitivas que conforman 
el ¿Para qué? Además, se encontró una nueva agrupación donde asocian a la apropiación 
social con la comprensión e intervención de la relación ciencia, tecnología y sociedad, como 
se muestra en la Tabla 6. 
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 10 Tabla 6. Concepciones emergentes de apropiación social del conocimiento desde la política 
pública colombiana 

Agrupación nociones de apropiación ¿Qué es?: Primitivas elemento objetivo, 
objeto y alcance 

a) Divulgación y acceso al conocimiento La apropiación se concibe como la 
divulgación, popularización, comunicación del 
conocimiento hacia los individuos y/o como el 
acceso de los individuos al mismo. 

b) Intercambio participativo de 
conocimientos 

La apropiación se concibe como el diálogo, la 
negociación y/o el intercambio participativo 
de conocimientos entre los individuos. 

c) Comprensión e intervención de la 
relación ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS) 

La apropiación se concibe como la 
comprensión e intervención de la relación 
ciencia, tecnología y sociedad. 

d) Incorporación de conocimientos La apropiación se concibe como la 
incorporación del conocimiento en los 
individuos y en las prácticas sociales que estos 
desarrollan. 

Fuente: elaborada por los autores. 
Nota. Se hace referencia a conocimientos y demás denominaciones mencionadas en el «objeto»; 
respecto a los individuos, se hace referencia a lo que se menciona en «entidad objetivo». 
 
De este modo, se observa superposición entre primitivas en las definiciones, contemplando, 
por ejemplo, las implicaciones de alguna en los fines de otra, o el Qué es de alguna en los 
fines, las implicaciones o los habilitadores de otra (ver Figura 3), tanto para las definiciones 
recuperadas de la literatura científica, como para las de la política pública colombiana.  
Aun así, a pesar de las diferencias, existen similitudes entre las definiciones. 
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11 Figura 3. Superposición de primitivas que conforman Qué es desde la literatura científica 

 
Fuente: elaboración propia. 

Nota. Sobre el Qué es la apropiación social: de la Tabla 5 en la Figura, Grupo a: gris, Grupo b: 
azul, Grupo c: rojo y Grupo d: amarillo.  
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 12 Posteriormente, se analizaron las definiciones de acuerdo con las pautas planteadas por 
Suddaby (2010) y Wacker (2004). El análisis muestra que la fusión entre el concepto y sus 
impactos, la terminología poco clara o vaga, la circularidad, la falta de parsimonia, entre 
otros, son algunos de los aspectos que dificultan la claridad respecto al concepto. 
 
Por último, de acuerdo con lo anterior y las primitivas halladas con el análisis semántico (ver 
Tabla 7), particularmente con el alcance, entidad objetivo y objeto, se propone una definición 
para la apropiación social como: la incorporación del conocimiento científico y tecnológico 
en el individuo y en la práctica social3 que tiene por objetivo la comprensión y solución de 
problemáticas. Esta propuesta de definición incorpora la distinción entre el término apropiación 
social del conocimiento con apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. 
 

Tabla 7. Primitivas en definiciones de la literatura científica 
y la política pública colombiana 

Primitiva definición 
propuesta 

Literatura científica originales Política pública originales 

Alcance: 
Incorporación 

Atuesta Venegas et al. (2016); 
Díaz-López et al. (2019); Marín 
Agudelo (2012); Núñez Jover 
(2011); Olivé (2011); Vaccarezza 
(2015); Vessuri (2002). 

Consejo Nacional de 
Política Económica y Social 
(2009). 

Objeto: 
Conocimiento 
científico y 
tecnológico 

Atuesta Venegas et al. (2016); 
Barrio Alonso (2008); Díaz-López 
et al. (2019); Franco Avellaneda y 
Pérez-Bustos (2010); Giraldo-
Gutiérrez et al. (2020a); 
González-García et al. (2020); 
Hoyos (2002); Marín Agudelo 
(2012); Olivé (2011); Ortega-
Rubio et al., 2020; Sierra y 
Urbina (2006); Vaccarezza 
(2015). 

CNCYT (2005); 
Colciencias (2010); 
Consejo Nacional de 
Política Económica y Social 
(2009); Departamento 
Nacional de Planeación 
(2003); Resolución 0643 
(2021). 

Entidad objetivo: 
Individuo y práctica 
social 

Atuesta Venegas et al. (2016); 
Chaparro (1998); Díaz Canadell 
y González (2017); Díaz-López et 
al. (2019); Franco Avellaneda y 
Pérez-Bustos (2010); Hoyos 
(2002); Marín Agudelo (2012); 
Núñez Jover (2011); Olivé 
(2011); Romero (2002); 
Santamaria-Ramos y Madariaga-
Orozco (2019); Sierra y Urbina 
(2006); Vaccarezza (2015); 
Vessuri (2002); 

CNCYT (2005); 
Colciencias (2010); 
Departamento Nacional de 
Planeación (2003); 
Resolución 0643 (2021). 

 
3 «En las cuales el conocimiento es utilizado para comprender y resolver problemas» (Olivé, 2011, p. 116). 
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13 Primitiva definición 
propuesta 

Literatura científica originales Política pública originales 

Fin: que tiene 
(declara) por 
objetivo la 
comprensión y 
solución de 
problemáticas 

Hoyos (2002); Marín Agudelo 
(2012); Olivé (2011); Sierra y 
Urbina (2006). 

CNCYT (2005); Consejo 
Nacional de Política 
Económica y Social (2009); 
DNP y Colciencias (2015); 
Gobernación del Cauca 
(2013). 

Fuente: elaborada por autores. 
 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La definición que se plantea responde a las recomendaciones para la creación de definiciones, 
y se propone en torno a varios puntos como se describe a continuación. Primero, incluye en el 
«alcance» lo planteado en las definiciones, pero excluye aquellas que en dicha primitiva hacen 
alusión a términos ya planteados (popularización, divulgación, relación CTS, etc.). En segundo 
lugar, en la primitiva «objeto» no se hace referencia al conocimiento en general, sino que se 
precisa que se hace alusión al conocimiento científico y tecnológico, esto de acuerdo con lo 
que se encontró para la mayoría de las definiciones. En tercer lugar, y partiendo de este último 
aspecto también, en la primitiva «entidad objetivo» se propuso al individuo y a la práctica 
social, el individuo como el integrante base de grupos sociales denominados comunidad, 
sociedad, población, actores diversos, etc. en las definiciones. En cuarto lugar, para evitar la 
circularidad, se omitieron las primitivas «habilitadores» e «implicaciones» de la definición.  
Por último, se reconoce un objetivo para la apropiación social sin garantizar su realización 
(Wacker, 2004), esto para la primitiva «fin» y teniendo en cuenta que dicho objetivo se 
contempla según el análisis, en su mayoría, como el objetivo de primer nivel o de relación 
directa. Además, se resalta que este último punto se alinea con lo que se plantea desde la 
política pública contemporánea respecto al supuesto de que las transformaciones suceden 
desde la base generándose soluciones por los mismos individuos cuando estos enfrentan 
problemas (Mazzucato y Penna, 2020; Schot y Steinmueller, 2018), que, si se piensa de 
forma agregada, este es un aspecto que podría ser explorado con mayor detalle, pues soporta 
la solución de problemáticas a niveles más amplios. 
 
Se encontraron seis primitivas relacionadas con las definiciones de apropiación social del 
conocimiento: habilitadores, entidad objetivo, objeto, alcance, fines e implicaciones, 
presentando puntos en común, pero también diferencias entre ellas. Por ejemplo, para la 
primitiva «objeto», en algunas definiciones se encuentra al conocimiento científico-tecnológico, 
en otras, a la información, en otras más, al conocimiento, sin especificar si el científico-
tecnológico o el local, etc., lo que alude a una falta de precisión del aspecto antes referido 
(Escobar, 2018), aunque en su mayoría existe consenso respecto a la contemplación del 
conocimiento científico y tecnológico. Asimismo, este trabajo confirma que existen múltiples 
interpretaciones dadas al término «apropiación social del conocimiento» (Vaccarezza, 2015), 
existiendo una superposición entre las primitivas por definiciones, refiriéndose de forma similar 
en cuanto a la composición de una primitiva, en otra, de otra definición. 
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 14 La composición de dichas primitivas indica que la apropiación se concibe en función del 
cómo (habilitadores), qué (entidad objetivo, objeto y alcance) y para qué (fines e 
implicaciones). Puntualmente, respecto al qué de las definiciones desde la literatura científica, 
los resultados sugieren la existencia de cuatro tendencias pensándose la apropiación como 
la divulgación y acceso al conocimiento, como el intercambio participativo de conocimientos, 
como la generación de actitudes hacia la ciencia y como la incorporación del conocimiento 
en el individuo y en la práctica, las dos primeras estrechamente relacionadas, al parecer, 
con la distinción entre el modelo difusionista y el modelo democrático que se ha venido 
desarrollando (Daza-Caicedo et al., 2017; Gaviria-Velásquez y Mejía-Correa, 2021).  
Por otro lado, se encontraron tres tendencias similares desde la política pública colombiana 
(divulgación y acceso al conocimiento; intercambio participativo de conocimientos e 
incorporación del conocimiento en el individuo y en la práctica), exceptuando la tendencia 
relacionada con la apropiación social, pensada como la generación de actitudes hacia la 
ciencia y agregando una que asocia la apropiación con la comprensión e intervención de 
la relación CTS. Lo anterior indica una relación estrecha entre lo que se propone desde la 
política pública y lo que se estudia en el campo científico; aunque, se podría explorar con 
mayor profundidad, en futuros estudios, las tendencias atípicas halladas, particularmente la 
de la política pública, pues esta no presenta superposición entre primitivas. 
 
Por otra parte, respecto al para qué, como ya habían mencionado Lozano Borda y Pérez-Bustos 
(2012), el conocimiento científico-tecnológico se supone como beneficioso o aprovechable, que 
contribuye al desarrollo, pensándose cómo incuestionable y positivo. Además, los resultados 
sugieren que las dos primitivas asociadas son ampliamente consideradas por los autores, 
existiendo variedad en su conjunto, similitudes y relacionamiento entre ellas, entendiéndose, 
quizá, como resultados concatenados, sobre todo si se observa desde la óptica de la política 
pública colombiana, aspecto que podría ser explorado en futuros estudios. Por el contrario, 
respecto al cómo, es el aspecto menos considerado por los autores y no presenta superposición 
con las primitivas del para qué, resaltando nuevamente el aspecto de la superposición del qué 
con el cómo y el para qué y sus tendencias, dando a entender que se utilizan de forma indistinta. 
 
Además, respondiendo al llamado realizado por Lozano Borda y Pérez-Bustos (2012) sobre 
explorar la noción de la apropiación respecto a otros fenómenos relacionados (popularización 
del conocimiento, comunicación de la ciencia, etc.), se encuentra que se ha concebido, por 
algunos autores, como sinónimos, por otros, como el resultado o consecuencia de dichas 
prácticas (Escobar, 2018; Escobar Ortiz, 2021), ya que se contemplan como habilitadores, 
y también se ha concebido como el fin de la apropiación, dando a entender que esta 
funcionaría como el medio para su logro. Lo anterior sigue ideas similares respecto a 
planteamientos realizados por Do Vale Caribé (2015), en donde se concebirían algunos de 
estos fenómenos dentro de la comunicación científica como proceso y otros dentro de los 
resultados del proceso de la comunicación científica. En todo caso, los resultados indican la 
existencia de una relación de la apropiación con dichos fenómenos. Por ello, lo anterior puede 
ser un punto de partida para que se explore con mayor profundidad los límites conceptuales 
con fenómenos asociados, de tal forma que se pueda establecer si estos conceptos están 
teóricamente relacionados y no sugerir, de esta forma, propiedades parte de otras teorías 
(Wacker, 2004). 
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15 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se analizaron sistemáticamente las definiciones de apropiación social del 
conocimiento recuperadas desde la literatura científica utilizando la técnica de descomposición 
semántica para identificar las primitivas asociadas al término, que constituyen las características 
clave de las definiciones existentes, las cuales fueron: habilitadores, entidad objetivo, objeto, 
alcance, fines e implicaciones, donde se encontraron varias similitudes, pero también diferencias. 
 
En general, los resultados indican que existe fusión entre el concepto y sus impactos, 
terminología poco clara o vaga, circularidad y falta de parsimonia. Además, parece ser que 
el término se concibe respecto al cómo, qué y para qué. Particularmente, sobre el qué es 
desde la literatura científica, los resultados sugieren que existen cuatro tendencias: algunos 
autores la conciben como la divulgación y acceso al conocimiento, otros como la 
participación en procesos donde se intercambian conocimientos, como la generación de 
actitudes hacia la ciencia en los individuos y como la incorporación del conocimiento en el 
individuo y en la práctica. 
 
Se reformuló, además, la definición de «apropiación» de acuerdo con las primitivas de las 
definiciones propuestas por los autores y los criterios establecidos. En este orden de ideas, 
los resultados, respecto a su relación con otros fenómenos asociados, indican que el término 
«apropiación» se concibe como un sinónimo, como el resultado de dichos procesos o como 
el medio para lograrlos. 
 
Por último, este trabajo tiene limitaciones relacionadas con las fuentes para la recuperación 
de las definiciones; para la literatura científica, se utilizaron, por criterios de calidad e 
impacto, Web of Science y Scopus, dejando a un lado documentos publicados en otras 
bases de datos diferentes, no obstante, se resalta que se recuperaron artículos por 
referenciación de los seleccionados. Para la política pública colombiana, se utilizó el criterio 
de disponibilidad de información en la web, dejando de lado documentos archivados en 
repositorios físicos. Lo anterior podría ser ampliado en futuros estudios. 
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