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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
La extensión universitaria surge a finales del siglo XIX como una herramienta de marcado carácter social para transferir a la  
sociedad la cultura generada en las universidades, para romper de alguna manera con la imagen de “torre de marfil”. Hoy, la 
extensión está contemplada como uno de los tres pilares fundamentales de las universidades junto a la docencia y la 
investigación, sin embargo, cada institución confiere más o menos importancia a esta necesidad, y a menudo és ta s e ve m ás  
desdibujada, volviendo en algunos casos a edificar, en nombre de la extensión universitaria, nuevas torres de marfil.   
 
Según la “Declaración de Alicante de Extensión Universitaria” realizada en 2015 por representantes de diversas universidades 
españolas, la extensión universitaria puede definirse de la siguiente manera: «La Universidad, mediante la Extensión 
Universitaria, tiene como una de las misiones fundamentales erigirse en promotora de la creación y difusión del  pens amiento 
crítico y del fomento de la cultura entre la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, para la consecución de una 
formación integral de la persona en el proceso de educación permanente. Entre sus objetivos se establece la cooperación al 
desarrollo, la transformación social y cultural, la creación y difusión de hábitos y formas culturales críticas, participativas y 
solidarias, así como una formación permanente, abierta y plural. Para ello, se ha de propiciar la existencia de espacios, 
estructuras y el desarrollo de todas aquellas acciones que faciliten y promuevan la consecución de dichos objetivos».  
 
Se puede extraer de esta definición el peso que se le da a las estructuras universitarias encargadas de la extensión universi taria 
a la creación, difusión y divulgación de la cultura en su aspecto más amplio, a la participación y al fomento de todo esto dentro y 
fuera de la universidad. Pero hoy por hoy aún no es el caso, al menos, en la Universidad de Salamanca.  
 
La Universidad de Salamanca genera y transmite conocimiento e innovación, pero la sociedad en su conjunto ha de ser partícipe 
de ello. La extensión universitaria, y en concreto la política cultural de la universidad  a través de su Servicio de Actividades 
Culturales, puede transformarse en una herramienta eficaz para conseguirlo, y el VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca se presenta como una gran oportunidad para adoptar y adaptar a nuestra universidad el concepto recogido en el 
Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea, Herramientas de Investigación e Innovación Responsable. 
 
Para ello hay que diseñar nuevos procesos de gestión para que el conocimiento generado en la universidad sea m ás abierto  y 
global; para que la sociedad civil obtenga herramientas para un debate responsable con el conocimiento y la investigación y 
participe de ellos; para que los docentes de todas las etapas educativas obtengan recursos y formación para poner en práctica 
estas medidas; para trabajar por la igualdad y la inclusión social en el ámbito de la investigación y de la innovación respon s able 
y también para hacer que la sociedad del conocimiento y de la innovación sea una prioridad para las políticas nacionales, 
regionales y locales.  
 
El modelo de gestión cultural desarrollado en los últimos 25 años por la Universidad de Salamanca está muy lejos de este 
horizonte -que también defienden autores como Henriksen & Frøyland (2000), Falk (2009), Revuelta (2014) o Lizaranzu (2015)-, 
aunque en los últimos 5 años sí se ha comenzado a dar los primeros pasos en esta dirección, gracias a la puesta en marcha en 
2012 del Espacio de Cultura Científica, una iniciativa enmarcada dentro del Servicio de Actividades Culturales ,  gracias a la 
aportación económica del Campus de Excelencia Internacional, para la realización de un programa de actividades es table y de 
calidad, específico de la Universidad de Salamanca, que supliera la carencia de actividades de esta índole y diera res pues ta a 
una demanda cada vez mayor por parte del público.  
 
Sus objetivos son la divulgación de la cultura científica y tecnológica producida  en la Universidad de Salamanca, para que el 
público no especializado la conozca, la valore y la apoye; el fomento de las vocaciones científicas en todas las etapas 
formativas, ofreciendo contenidos didácticos y participativos a partir de las actividades p rogramadas; y la preservación del 
patrimonio científico y educativo de la Universidad de Salamanca así como de sus colecciones, en sintonía con la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que en su Artículo 38. Cultura científica y tecnológica señala: 
 
- Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, al objeto de que todas las personas puedan en todo 

momento tener criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.  
- Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora. 
- Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento e 

incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia. 
- Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
- Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico. 
- Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo. 
 
 
 
  



 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
La problemática de investigación se aborda mediante un estudio guiado por los siguientes  objetivos y preguntas de 
investigación: 
 
Objetivo general (básico) y de carácter exploratorio:  
 

 Evaluar la oferta de la actividad cultural de la Universidad de Salamanca en el contexto de la Extensión Universitaria en 
los últimos 25 años. 

 
Objetivos específicos (aplicados) de carácter empírico y descriptivo:  
 

 Definir un modelo de política cultural (estrategias, objetivos, contenidos y públicos) en el contexto de la extensión 
universitaria actual y de la Universidad de Salamanca, y aplicable al Espacio de Cultura Científica. 

 Establecer herramientas adecuadas para la medición del impacto de las nuevas estrategias, los nuevos  objetivos  y los  
nuevos contenidos en los diferentes públicos, en el contexto del Espacio de Cultura Científica de la Universidad de 
Salamanca 

 
Preguntas de investigación: 
 

 ¿Cuál ha sido y es la política cultural, en el contexto de la extensión universitaria, que ha ofrecido y ofrece la Universida d 
de Salamanca? 

 ¿Se adapta la política cultural de la Universidad de Salamanca al contexto actual? 

 ¿La política cultural actual cubre las necesidades actuales de la extensión universitaria de los diferentes públicos? 
 ¿Son eficientes las herramientas para medir el impacto local de las actividades culturales? 

 ¿Cómo se puede mejorar la percepción de los diferentes públicos sobre la realidad universitaria? 
 
Resultado esperable: 
 
La universidad es probablemente la mayor fábrica cultural (científica y humanista), pero la generación de contenidos es ta l  que 
no es posible ofrecer a la sociedad un catálogo completo de su producción cultural. Apostar por una u otra rama de conocimiento 
significa sacrificar una buena parte del conocimiento humano, y no hacerlo visible, hoy en día, es casi condenarlo a la 
inexistencia, lo que puede suscitar, con razón, el desacuerdo de todos los implicados en la rama descartada. 
 
Una solución común, en el ámbito cultural universitario, ha consistido en ofrecer un catálogo de actividades culturales de 
carácter generalista de calidad contrastada y producidas desde el exterior (música, artes escénicas, exposiciones), sin n inguna 
relación aparente con la comunidad universitaria. Los problemas que suscita este modelo es que la programación genera l ista  
que propone se solapa con la de otras instituciones e incluso s e confunde; que depende en gran medida de un presupuesto (en 
ocasiones alto) sin retorno; no permite la creación de una verdadera industria cultural, dado que son las instituciones públi cas las 
que mantienen la mal llamada “industria”; y por último, y quizás más importante, que no atiende a los principios de la extens ión 
universitaria, ya que se confunde animación cultural con difusión del conocimiento. 
 
Otra solución ha consistido en la especialización en contenidos culturales más o menos ajenos a la producción de la propia 
universidad. Pero los problemas que genera son numerosos: Lleva a la especialización de los perfiles profesionales de los 
agentes culturales, que conduce a un aislamiento respecto al resto de las unidades y de las estructuras universitarias; a la 
reducción del público a un número muy pequeño aunque fiel; y entra en contradicción con otras estructuras universitarias 
destinadas a tal fin, como pueden ser los Centros Propios e incluso los Institutos de Investigación. A diferencia de las 
especializaciones dentro de un servicio de extensión, los Centros e Institutos sí están regulados, sus contenidos son científ icos y 
su estructura es abierta, democrática y evaluable. Pero, y sobre todo, al igual que el modelo de animación sociocultural, se aleja  
del objetivo de la extensión universitaria. 
 
Por tanto cabe esperar de este proyecto el diseño de un modelo de extensión universitaria, aplicable a la Universidad de 
Salamanca, que tenga una vocación divulgadora y mediadora de las dos culturas  (científica/tecnológica y humanista), y que 
recupere el papel y el lugar que se le asignó a finales del siglo XIX, pero adaptándose a la nueva realidad de la sociedad de l 
conocimiento, difundiendo el conocimiento generado en la propia universidad, traduciéndolo en  cultura científica y humanis ta, y 
en el caso específico de la Universidad de Salamanca, también en la recuperación del patrimonio cultural cien tífico, humanista e 
intelectual. 
 
Un modelo, a partir del Espacio de Cultura Científica del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca , que 
establezca pautas de trabajo en la gestión cultural adaptadas a los distintos tipos y estructuras universitarias, com o apoyo a la  
actividad docente o a la actividad investigadora. Para ello será necesario que el gestor de la cultura científica y humanista tenga 
un perfil mediador con conocimientos en divulgación y comunicación, frente a los perfiles especializados en materias cul tura les 
concretas o perfiles más cercanos a la mera animación sociocultural. Este gestor-mediador ha de poder conectar con aquel los  
que generen conocimiento y que estén dispuestos a divulgarlo. 
 
Estas nuevas pautas de trabajo suponen el abandono del concepto de público como tradicional receptor pasivo de los 
contenidos de una programación más o menos equilibrada o incluso especializada por un concepto que aglutina a d i ferentes  
públicos participativos, en distintos niveles y de los que la universidad ha de beneficiarse. 
 
En definitiva, un modelo de extensión universitaria para el Espacio de Cultura Científica que asuma los conceptos que promueve 
el Programa Marco Horizonte 2020, en el que está trabajando Europa en la actualidad. 
  



 

METODOLOGÍA A UTILIZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
Para la realización de este trabajo se va recabar las opiniones de los usuarios a las diferentes actividades del Espacio de Cultura 
Científica mediante la realización de encuestas transversales autoadministradas. Esta metodología de recogida de  datos permite 
obtener una gran cantidad de información sobre variables a bajo coste. Además, tras consultar otras investigaciones cuyos fin es  
se asemejan a los del presente trabajo, resulta de gran ayuda tomarlas como fuentes de las que partir en la tom a de decis ión  
para el diseño de un modelo de política cultural para la Extensión Universitaria aplicado a la USAL. 
 
DISEÑO 
 
Con el fin de evitar al máximo posible los sesgos de respuesta, se emplea rán preguntas con pocas opciones de respuesta y 
escalas y, al inicio del cuestionario, se proporcionará información acerca del estudio: sus fines, el mantenimiento de anonimato y 
el hecho de que no existen respuestas correctas o incorrectas. 
 
El cuestionario lo conformarán preguntas cerradas dicotómicas relacionadas con un mismo aspecto y preguntas  categóricas 
preformadas de tipo Likert. Se decide formular preguntas cerradas dada su velocidad de respuesta y la homogeneidad del marco 
de respuesta. La secuenciación de las preguntas se diseñará desde las más genéricas (sobre hábitos culturales) hasta las  m ás 
específicas (relativas al programa y a la actividad). 
 
Las preguntas presentes en los cuestionarios se nutren de estudios previos cuyos objetivos han sido similares a los a quí 
presentados. Así,  para la pregunta sobre la asistencia a actividades culturales y los géneros de lectura preferidos  s e tom arán 
como referente la clasificación realizada en la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, p or el Ministerio de 
Educación. 
 
ETAPAS 
 
Una vez identificadas las variables y desarrolladas las preguntas del cuestionario, se procederá a realizar la primera versión del   
cuestionario. A continuación se realizará un pretest donde también serán partícipes las personas que van a administrarlo, con e l  
fin de solventar las posibles dudas que se puedan encontrar. Finalmente, una vez revisado y aceptado el diseño de los 
cuestionarios se procederá a su impresión y administración a las personas encargadas de administrarlo.  
 
Para contrastar las diferentes preguntas de investigación a abordar se administraron dos tipos diferentes de cuestionarios dadas 
las características del público al que se iban a administrar y de la propia actividad. A continuación se mencionaran las  
características de los mismos. 
 
MUESTRA 
 
La población total la forman el conjunto de gestores, padres y profesores que acompañarán a los niños a las actividades. En 
ambos casos se administraron los cuestionarios a la totalidad de ellos. Por un lado, a los profesores  que acom pañaran a los  
grupos de escolares a las actividades programadas para los mismos.  
 
 
  



 

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
Este proyecto de tesis doctoral contará con los medios que proporciona el programa cultural Espacio de Cultura Científica  de l  
Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca , y se adaptará y se desarrollará de acuerdo con su 
programación. 
 
  



 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 

Tareas 
Calendario  
(según curso académico) 

Revisión bibliográfica, trabajo de campo asociado al estudio de 
evidencias patrimoniales y redacción del plan de investigación.  

Curso 2015-16 

Diseño metodológico I: Elaboración y validación de las encuestas 
transversales auto-administradas y selección de la muestras.  

Curso 2016-17 

Diseño metodológico II: aplicación de encuestas transversales auto-
administradas. 
Procesamiento y análisis de datos. 
Contribución de los resultados preliminares en el IV Congreso 
Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Cultura 
Científica y Cultura Tecnológica. Junio, 2017. Instituto de Estudios de la 
Ciencia y la Tecnología, Salamanca 

Curso 2017-18 

Elaboración de artículos para su publicación. 
 

Curso 2018-19 

Comunicación, difusión y explotación de resultados. Curso 2019-20 
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