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Resumen

La comunicación de la ciencia de datos es uno de los mayores retos de la sociedad 
actual, y específicamente el big data y la inteligencia artificial, porque la tecnología está

https://doi.org/10.7195/ri14.v20i1.1908
https://doi.org/10.7195/ri14.v20i1.1908


2 Icono14 |Enero-Junio 2022 Volúmen 20 N° 1 | ISSN: 1697-8293 | DOI: https://doi.org/10.7195/ri14.v20i1.1908

en constante cambio y la ciudadanía necesita comprenderla para tomar las mejores
decisiones. Tradicionalmente la comunicación científica se ha centrado en el estudio de
las actitudes y percepciones sociales hacia los temas más polémicos, como en el entorno
español, con la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, elaborada por la
FECYT cada dos años. Este trabajo es el primer estudio realizado en España centrado en el
conocimiento, la comprensión y la percepción del público hacia el big data y la inteligencia
artificial. Se ha llevado a cabo una encuesta nacional a una muestra de 684 personas.
Se observa que el conocimiento sobre el big data y la inteligencia artificial es moderado,
con un menor grado de conocimiento e interés entre las personas de más edad y que la
inteligencia artificial es más conocida y despierta mayor interés que el big data. La manera
en que el público se informa no varía con respecto a las encuestas tradicionales, por lo que
la información puede llegarles por esas vías.

Palabras clave: Ciencia de datos; big data; inteligencia artificial; comunicación científica;
percepción social de la ciencia; información

Abstract

The communication of data science is one of the greatest challenges of today's society,
and specifically big data and artificial intelligence, because technology is constantly
changing, and citizens need to understand it to make the best decisions. Traditionally,
scientific communication has focused on the study of social attitudes and perceptions
towards the most controversial issues, as in the Spanish environment, with the Survey of
Social Perception of Science and Technology, prepared by the FECYT every two years. This
work is the first study carried out in Spain focused on the knowledge, understanding and
perception of the public towards big data and artificial intelligence. A national survey was
carried out on a sample of 684 people. It is observed that knowledge about big data and
artificial intelligence is moderate, with a lower degree of knowledge and interest among
older people and that Artificial Intelligence is better known and arouses greater interest
than big data. The way in which the public is informed does not vary with respect to
traditional surveys, so the information can reach them through these channels.

Keywords: Data science; big data; artificial intelligence; scientific communication; social
perception of science; information

Resumo

A comunicação da ciência de dados é um dos maiores desafios da sociedade
atual, e especificamente big data e inteligência artificial, pois a tecnologia está em
constante mudança e os cidadãos precisam entendê-la para tomar as melhores decisões.
Tradicionalmente, a comunicação científica tem se concentrado no estudo das atitudes e
percepções sociais em relação aos temas mais controversos, como no ambiente espanhol,
com a Pesquisa de Percepção Social da Ciência e Tecnologia, elaborada pela FECYT a
cada dois anos. Este trabalho é o primeiro estudo realizado na Espanha focado no
conhecimento, compreensão e percepção do público em relação ao big data e à inteligência
artificial. Uma pesquisa nacional foi realizada em uma amostra de 684 pessoas. Observa-
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se que o conhecimento sobre big data e Inteligência Artificial é moderado, com menor
grau de conhecimento e interesse entre os mais velhos e que a Inteligência Artificial é
mais conhecida e desperta maior interesse e do que big data. A forma como o público
é informado não varia em relação às pesquisas tradicionais, de modo que a informação
pode chegar até eles por meio desses canais.

Palavras-chave: Ciência de dados; big data; inteligência artificial; comunicação científica;
percepção social da ciência; informação

1. Introducción

Los datos están transformando nuestro entorno, pues son un nuevo valor de mercado
que aumenta la eficiencia y crea nuevas oportunidades para la innovación. La sociedad
genera datos constantemente y, a su vez, los datos cambian a la sociedad: desde
la forma en que compramos, nos comunicamos y nos reunimos, hasta la ropa y los
dispositivos que usamos. Se espera que tecnologías como la inteligencia artificial afecten
a la industria, a la productividad y al trabajo, al medio ambiente o a la igualdad e inclusión,
entre otros (Vinuesa et al., 2020), por lo que tal como avanza la Comisión Europea, los
ciudadanos deben estar empoderados para tomar mejores decisiones sobre la base de
los conocimientos que se desprenden de los datos no personales (European Commission,
2020a). Ello implica tener una adecuada comprensión pública, entendida como la evolución
de un paradigma que transformó la imagen de los conceptos y procesos científicos
necesarios para la toma de decisiones personales en asuntos necesarios para favorecer la
productividad económica (Ballesteros-Ballesteros & Gallego-Torres, 2022).

Sin embargo, se percibe una brecha entre los conocimientos relacionados con los
datos (recopilación, uso o interpretación) y la comprensión de las personas, ya que
existe desconocimiento social y falta de formación sobre las bases de la ciencia de datos
(Tomás et al., 2021) y también se observan ciertas actitudes negativas crecientes hacia
los avances de esta disciplina en los últimos años (Vodafone Institute for Society and
Communications, 2016). Aunque términos relacionados con la ciencia de los datos se
van incorporando al lenguaje diario de la ciudadanía, siguen existiendo dificultades para
entender conceptos como ‘algoritmo’ o ‘aprendizaje automtico’ y cada vez son mayores las
preocupaciones hacia el componente ético de estas tecnologías (Luz Clara & Malbernat,
2021). Desde la perspectiva del desarrollo de la disciplina, el reconocimiento de los
desafíos, oportunidades y valores de los datos está modificando los campos científicos
que ya estaban orientados a los datos, pero también otros como las ciencias sociales o
las empresariales (Bakhshi et al., 2014; Khan et al., 2014; Labrinidis & Jagadish, 2012). De
este modo, los investigadores y científicos también desempeñan un papel impulsor en la
agenda de la ciencia de datos (Cao, 2017).
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En este contexto, a la hora de orientar mejor la comunicación sobre la ciencia de datos,
el big data y la inteligencia artificial, hay tres parámetros fundamentales basados en las
relaciones de la sociedad con la ciencia que nos pueden ayudar: la percepción y actitudes
sociales frente a la ciencia y la tecnología, la cultura científico-técnica de una sociedad y
el interés de la ciudadanía por la ciencia. Sin comunicación social de la ciencia es difícil
alcanzar cultura científica. Uno de los paradigmas más relevantes de la cultura científica es
el de la implicación del público con la ciencia (Godin & Gingras, 2000), donde se mezclan
los dos tipos de componentes: el nivel de alfabetización científica del público y la actitud
positiva o negativa hacia la ciencia. Centrándonos en este último elemento, los estudios
que se llevan a cabo sobre la percepción y el conocimiento que la sociedad tiene de la
ciencia y la tecnología aportan una información muy relevante para identificar el impacto
que provoca, pero también sobre cuál es la permeabilidad del conocimiento hacia la
sociedad (Miller, 2012; Miller & Laspra Pérez, 2018).

Los indicadores de interés, percepción o consumo informativo son relevantes para
estudiar las percepciones sociales de la ciencia y la tecnología (Garretón Merino et al.,
2018). Sin embargo, hay pocas referencia previas centradas en analizar el conocimiento
ciudadano sobre ciencia de datos. Algunos avances se han producido en Arcila-Calderón
et al. (2021), donde se refleja que hay un elevado interés de la ciudadanía, pero poca
familiarización con el tema, y en Sánchez-Holgado et al. (2021), que demuestra que existe
una percepción de beneficios más alta que de riesgos y que los hombres perciben más
beneficios que las mujeres. Si se desea elaborar estrategias adecuadas para transmitir
las características, los beneficios o los riesgos del big data y la inteligencia artificial, es
necesario abordar previamente cuál es el nivel de conocimiento de la sociedad sobre este
tema.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es encuestar el conocimiento y las actitudes del
público hacia el big data y la inteligencia artificial, lo que supone el primer estudio de estas
características realizado en España. Con ello se pretende completar el vacío existente en
los estudios de percepción social de la ciencia con los enfoques centrados en el big data y
la inteligencia artificial. Este trabajo aporta un conocimiento más preciso sobre la situación
actual de la cultura científica en torno al big data y la inteligencia artificial, y si existe un
interés en la sociedad por estas tecnologías para su uso individual o qué tipo de percepción
tienen de ellas, lo que ayudará en el desarrollo de futuras estrategias de comunicación de
la ciencia de datos para mejorar la cultura científica y la alfabetización.

1.1. Los estudios de percepción social de la Ciencia

La comunicación de la ciencia ha sido ampliamente analizada, generalmente en
contextos nacionales, con un fuerte enfoque en la comprensión pública y las actitudes de
la ciudadanía (Ballesteros-Ballesteros & Gallego-Torres, 2022; Knight, 2006; Miller, 2004;
Miller, 2001). También se han realizado algunas investigaciones académicas que estudian
la precisión y complejidad de las noticias sobre ciencia (Mangione, 2021), la forma en que
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esta información se presenta en los medios (Moreno Castro, 2010; Summ & Volpers, 2016)
o el papel de los periodistas especializados (Sánchez-Holgado, Arcila-Calderón, et al., 2021) .

Los estudios de percepción social de la ciencia tienen como objetivo identificar el
apoyo público a las políticas científicas y tecnológicas, y se emplean como herramienta
para evaluar el grado de conocimiento científico de los ciudadanos. Han sido abordados
desde diversas perspectivas: desde el modelo de déficit cognitivo, que establece una
correlación entre nivel de conocimiento y percepción social ante la ciencia y la tecnología;
desde una perspectiva analítica, estudiando los espacios de interacción entre ciencia y
sociedad; desde una perspectiva de contexto, que afirma que hay que analizar a fondo
las preocupaciones que se plantean y separar conocimiento y uso, riesgo y ética, lo
técnico y lo cultural; o desde otras perspectivas sociológicas, políticas o institucionales
(Eizaguirre, 2009). Por otro lado, se han basado en la asunción de que el nivel de estudios,
el interés hacia cuestiones científicas y tecnológicas o la información científica que poseen
los individuos puede explicar sus actitudes hacia la ciencia, que serán más favorables
cuanto mayor sean los valores de estos factores. Sin embargo, la relación entre actitudes,
conocimientos e interés está en revisión, dado que niveles altos de comprensión de la
ciencia no siempre correlacionan con un alto grado de apoyo a la ciencia. Así, en los
países post-industrializados cuanto más elevado es el nivel de alfabetización científica más
consciente es la sociedad de los beneficios y riesgos, dando lugar a actitudes más críticas
(Bauer, 2008).

Este tipo de estudios responde a muchos interrogantes, entre ellos, las posibilidades
de aumentar el conocimiento mutuo entre agentes sociales (sector público y privado,
investigación, medios de comunicación, comunidad educativa y científica), que puede
mejorar la divulgación científica y la transferencia de conocimiento, y, a su vez, conectar a la
academia, los responsables de política científica y los comunicadores de ciencia (Felt, 2007).

A nivel europeo, el Eurobarómetro publica periódicamente estudios de percepción sobre
diferentes aspectos relacionados con la ciencia. Uno de los informes más relevantes es
el de “Percepción pública de la ciencia, la investigación y la innovación en Europa”, que
apunta a que una gran parte de los europeos cree que la ciencia y la innovación tecnológica
tendrán un impacto positivo a la hora de abordar la mayoría de los problemas a los que se
enfrenta la sociedad en los próximos 15 años, detectando como una excepción importante
la reducción de las desigualdades (European Commission, 2014). Más recientemente,
el informe “Actitudes hacia el impacto de la digitalización y la automatización en la
vida diaria” (European Commission, 2017a) apoya esta idea, porque la mayoría de los
encuestados muestran una actitud positiva sobre el impacto que las tecnologías digitales
más recientes han tenido en la sociedad, la economía y su calidad de vida, mientras el
informe “Actitudes de los europeos hacia la seguridad cibernética” (European Commission,
2017b) muestra las preocupaciones ciudadanas sobre la privacidad y la seguridad en línea
como uno de los mayores riesgos de las nuevas tecnologías, pero también demuestra que
a mayor conocimiento del tema, mejor pueden adaptar su comportamiento.
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En España, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es la encargada
de los principales indicadores de ciencia y del estudio más relevante, “Percepción social
de la ciencia y la tecnología en España”, que aporta datos interesantes (FECYT, 2020). En
primer lugar, el interés espontáneo (el que declara en primer lugar tener interés por los
temas de ciencia y tecnología, frente a otros temas) ha ido creciendo, hasta alcanzar en
2018 la cifra más alta, con el 16,3%, si bien en 2020 descendió hasta el 14,2%, por la entrada
del Covid-19 como nuevo tema. Este decrecimiento se debe, en parte, a un aumento de las
diferencias entre géneros: si bien el interés en hombres se mantiene similar (18,8% de 2020
frente al 18,9% de 2018), en mujeres ha caído considerablemente (9,9% en 2020 frente al
13,9% en 2018), con lo que la distancia se sitúa en un 8,9%. En términos de edad, el estudio
indica que el interés disminuye a medida que la edad aumenta: así, el mayor interés por
la ciencia y la tecnología se registra entre las personas de 15 a 24 años (21,9%) y el menor
en las personas de 65 o más años (9,2%).

En segundo lugar, en línea con los estudios europeos, un 45,9% de los encuestados
considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología superan a sus perjuicios. Las
temáticas en las que se perciben los mayores beneficios son hacer frente a enfermedades
(62,9%), mejorar la calidad de vida (52,3%), generar puestos de trabajo (39%), la
conservación del medio ambiente (35,9%), el aumento de las libertades individuales (29%) y
la protección de los datos personales y la privacidad (25,6%). Salvo los dos primeros temas,
el resto ha experimentado un descenso en la percepción de beneficios en la oleada de
2020. Por último, un 22,3% responden que se sienten bastante o muy informados sobre
ciencia y tecnología, mientras que un 38,8% se considera algo informado y un 38,7% poco
o nada informado. La percepción de estar informados ha descendido con respecto a 2018,
cuando se obtuvo el valor más alto hasta el momento. Este tipo de análisis y estudios
son habituales y se fomentan desde las instituciones públicas, pero el estudio sobre el
conocimiento y la percepción de la ciencia de los datos apenas se está iniciando en España,
por lo que es uno de los retos del presente trabajo.

1.2. La comprensión pública de la ciencia de datos, big data e
inteligencia artificial

La ciencia de datos es una disciplina contemporánea que combina enfoques de
informática y matemáticas para obtener un conocimiento significativo de los datos. En
ella se incluyen parcialmente las técnicas big data y de inteligencia artificial. No es solo un
concepto sintético para unificar estadísticas, análisis de datos y metodologías, sino que
también comprende sus resultados, es decir, incluye tres fases claras: diseño de datos,
recopilación de datos y análisis de datos (Hayashi, 1998). La falta de una definición formal
de la ciencia de datos, el big data y la inteligencia artificial ha llevado a hacer algunos
esfuerzos para establecer las bases de estos conceptos, como los de (Cao, 2017; Samoili
et al., 2020; Ward & Barker, 2013).
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La inteligencia artificial es una combinación de tecnologías que agrupa datos, algoritmos
y capacidad informática (European Commission, 2020b). La estrategia española de
inteligencia artificial la define como “la Ciencia e Ingeniería que permite diseñar y
programar máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia” (Ministerio de
Ciencia Innovación y Universidades, 2019). Por otro lado, para big data la definición de
referencia sigue siendo la de Gartner (2001): “Big data son datos que contienen una mayor
variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior” (las
3 V: Volumen, Velocidad y Variedad), mejorada posteriormente para incluir una cuarta
V (Veracidad), que considera la confianza e incertidumbre con respecto a los datos y el
resultado del análisis de esos datos (Beyer et al., 2012; Chang & Grady, 2019; IBM, 2013).

Así, el big data es un campo que trata con datos grandes y complejos incluidos en
el campo de la ciencia de datos, mientras que la inteligencia artificial es una disciplina
más tradicional que estudia cómo las máquinas pueden resolver problemas complejos
razonando y eligiendo las mejores opciones y, aunque es una disciplina más amplia, se
incluye en parte en el campo de la ciencia de datos. En definitiva, la ciencia de datos es
un campo interdisciplinario, compuesto por otros campos de estudio por lo que podemos
observar cómo se interrelacionan en el diagrama de Venn de la figura 1 para ubicarla
correctamente (Rohlman, 2019).
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Figura 1. Diagrama de Venn de la ciencia de datos

Fuente: Rohlman, A. (2019).

La comunicación de la ciencia de datos es relevante y el gobierno, la industria, la
academia e incluso las instituciones privadas están realizando cada vez más esfuerzos para
explotar los datos en la toma de decisiones y promover la investigación y el desarrollo
de la ciencia y el análisis de datos (Cao, 2017). A pesar de ello, todavía está en parte
rodeada por la falta de comprensión. Como ejemplo, los datos del Eurobarómetro hacia
el impacto de la digitalización y la automatización en la vida diaria mostraron cómo
las actitudes hacia los robots y la inteligencia artificial se relacionaban positivamente
con el conocimiento previo sobre el tema (European Commission, 2017a). Los cambios
constantes, el escepticismo en torno a descubrimientos que podrían eliminar empleos o
poner en riesgo nuestra privacidad y el enorme impacto que estas tecnologías pueden
tener en la vida de cada persona presentan nuevos retos que deben abordarse, estudiando
cómo es la comunicación en el presente y cómo podría ser.

De hecho, existe un creciente interés de las personas sobre el impacto que tiene la
ciencia de datos en su vida diaria, principalmente debido a la enorme atención que los
medios prestan a temas relacionados con el big data o la inteligencia artificial. Un ejemplo
de la relevancia de estas tecnologías es el caso de los Papeles de Panamá, en cuya
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investigación se utilizaron técnicas de ciencia de datos para revelar fraudes fiscales globales
(Woodie, 2016). Este interés se traduce en esperanzas positivas, pero también en serias
preocupaciones, como el uso y tratamiento de datos personales, los procesos de toma de
decisiones dirigidos por máquinas o la desaparición de empleos (Anderson et al., 2018),
o la ética y los sesgos algorítmicos (Cotino Hueso, 2019; Luz Clara & Malbernat, 2021).
Junto a estas preocupaciones, existe una falta de comprensión pública hacia las tecnologías
que aún son nuevas y están en constante cambio, conectando con nuestra vida diaria,
trabajo, formación, finanzas y ocio. Y es que la comunicación de la ciencia de datos, y
particularmente del big data y la inteligencia artificial, se lleva a cabo en un contexto en
que los medios no son los únicos grupos encargados de transmitir información sobre la
ciencia, ya que quienes producen estas ciencias pueden comunicarse directamente con la
sociedad a través de canales digitales, y en el que las nuevas voces y canales han hecho
que sea más necesario garantizar la calidad de los procesos de comunicación (Brondi et
al., 2021; Taddicken & Krämer, 2021)

Así, se empieza a desarrollar un campo de estudio que es transversal en ciencias sociales
e informática (Cao, 2017; Samoili et al., 2020). Un ejemplo de ello es el trabajo de Lytras &
Visvizi (2019), que define un impacto social de los grandes datos, revisado a través de tres
factores: la intención de compartir datos personales, las preocupaciones individuales y el
impacto social. Sobre la base de estos puntos, el objetivo de este estudio fue explorar cómo
los servicios basados en big data influyen en los individuos y las sociedades y cómo se
desarrollan las percepciones de los individuos sobre los datos. Una importante aportación
es que los usuarios tienen una motivación intrínseca para proteger sus datos personales
y su privacidad, a la vez que desean utilizar servicios que faciliten sus vidas.

Con respecto al caso español, otro ejemplo de interés, aunque solamente centrado en la
inteligencia artificial, es el informe realizado por la Fundación Bankinter, con los expertos
del Future Trends Forum, apuntando a un crecimiento exponencial y a una integración
del uso de los grandes datos y de la inteligencia artificial en las decisiones de negocio
(Inteligencia Artificial, 2019).

En base a lo anterior, antes de poder elaborar estrategias adecuadas para transmitir
las características, los beneficios y los riesgos de la ciencia de datos, es necesario
abordar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre la misma. Así, el objetivo de este
trabajo es encuestar el conocimiento y la percepción del público hacia el big data y la
inteligencia artificial. Con ello se pretende complementar estudios como los anteriormente
mencionados, llenando el vacío existente sobre enfoques centrados en la ciencia de datos
y, más concretamente, en el big data y la inteligencia artificial, dos de sus ramas más
relevantes. Para ello, las preguntas de investigación que se busca responder son:

PI1: ¿Cuál es el conocimiento y el grado de familiarización e interés sobre el big data
y la inteligencia artificial de la ciudadanía española?
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PI2: ¿Cuáles son las percepciones de la ciudadanía española sobre el big data y la
inteligencia artificial?

PI3: ¿Cuáles son los medios por los que se informa la ciudadanía española sobre big
data e inteligencia artificial y cómo percibe esa información?

2. Metodología

2.1. Muestra y procedimiento

El presente estudio se apoya en una encuesta con preguntas cerradas realizadas a una
muestra representativa de la ciudadanía española. El instrumento fue diseñado para esta
investigación, apoyado en el cuestionario de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
(FECYT, 2018; 2020) y en información procedente del informe Future Trends Forum de
la Fundación Bankinter (Inteligencia Artificial, 2019), de los informes estratégicos de la
Comisión Europa sobre big data e inteligencia artificial (European Commission, 2017a,
2020c) y de la Iniciativa Interplataformas Planetic en España (Sáez & Costa-Soria, 2019).
Tras ser validado por un equipo de 10 expertos en el área, y a través de una prueba
pretest-postest para medir la estabilidad de las respuestas, se subcontrató la distribución
a la empresa Qualtrics, garantizando que fuera adecuada y representativa, estratificada
por género, edad y comunidad autónoma. El tamaño muestral responde a un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 5%. Las respuestas se recogieron durante la
semana del 20 al 24 de enero de 2020, con una muestra de 684 personas.

2.2. Medidas

Salvo las preguntas de género (hombres y mujeres), edad (cinco tramos de edad: 18
a 24 años, entre 25 y 34 años, entre 35 y 49 años, entre 50 y 64 años y 65 o más
años), y el conocimiento de aplicaciones de big data e inteligencia artificial, (medido con
respuesta dicotómica de sí o no, mediante las principales aplicaciones de uso en el hogar:
asistentes virtuales, redes sociales, plataformas de audio streaming y plataformas de video
streaming), las medidas utilizadas para estudiar el nivel de familiarización e interés y las
actitudes de la ciudadanía estuvieron formadas por escalas tipo Likert de cinco puntos. Así,
las medidas del estudio fueron:

• La familiarización con el concepto de big data y el de inteligencia artificial: entre 1
(nada familiarizado, no conozco nada del tema) y 5 (muy familiarizado, comprendo
su uso y lo utilizo), mide hasta qué punto los encuestados conocen la materia.
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• El interés hacia el big data y la inteligencia artificial, su conocimiento y/o su uso, se
mide desde 1 (nada interesado) hasta 5 (muy interesado).

• La percepción de la ciudadanía sobre el concepto de big data y el concepto de
inteligencia artificial, se midió con una escala semántica diferencial de adjetivos y
emociones percibidas.

• El área de relación con la vida diaria de las personas se midió con una escala desde
1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo) para los siguientes
ítems: en mi conducta como consumidor y usuario; en mi comprensión del mundo;
en mis relaciones con otras personas; en mi profesión o ámbito laboral; en mi
formación de opiniones políticas y sociales.

Con respecto a la manera en que el público se informa sobre big data e inteligencia
artificial, se utilizaron las medidas siguientes:

• El tipo de medio por el que se informa presentó un listado de medios para elegir y la
frecuencia con que se informa se midió desde nunca (1) hasta siempre (5);

• La cantidad de información recibida se midió en una escala del 1 al 5 desde muy poca
información hasta mucha información;

• La calidad de la información recibida se midió en una escala del 1 al 5 desde muy
mala hasta muy buena;

• La confianza en la información recibida se midió en una escala del 1 al 5 desde
desconfía mucho hasta confía mucho.

2.3. Análisis

Una vez anonimizadas las respuestas, y tras ser incorporadas a una misma matriz de
datos para poder operar con ellas, se realizó el análisis. Se realizaron pruebas estadísticas
descriptivas y se aplicaron pruebas de estadística inferencial: pruebas T de Student para
muestras emparejadas para conocer los diferentes niveles de conocimiento e interés por
el big data y la inteligencia artificial, ANOVA de un factor para investigar las posibles
diferencias entre grupos de edad y correlaciones bivariadas para comprobar la relación
entre las distintas medidas utilizadas para estudiar el conocimiento de estas tecnologías.

3. Resultados

Respondiendo a la primera pregunta de investigación (PI1), sobre el conocimiento y el
grado de familiarización en interés hacia el big data y la inteligencia artificial, en primer 
lugar, se analizó el conocimiento concreto de aplicaciones que utilizan o se basan en estas 
tecnologías, consultando cuatro de las más habituales en la vida diaria de las personas: 
las redes sociales, las plataformas de audio y de video y los asistentes virtuales. La tasa
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de conocimiento media total de estas aplicaciones es de un 92,14%, con lo que es muy
elevada y por tanto se puede entender que son aplicaciones con una gran penetración en
la sociedad. Si se revisan individualmente, las tasas de conocimiento varían levemente, ya
que van desde 88,30% (plataformas de audio) hasta 95,76% (redes sociales) y se pueden
observar en la tabla 1.

Tabla 1. Tasa de conocimiento declarado de las aplicaciones que usan big data e inteligencia artificial

Fuente: elaboración propia

Con respecto al grado de conocimiento de la ciudadanía sobre big data e inteligencia 
artificial, podemos observar que la población encuestada está más familiarizada con 
el concepto de inteligencia artificial que con el de big data [MIA=3,43; DTIA=1,276; 
MBD=2,85; DTBD=1,445; t(683)=-12,414; p<0,001]. Ocurre lo mismo con los niveles de 
interés, mayores en lo referente a la inteligencia artificial, su conocimiento y/o uso que 
a big data, su conocimiento y/o su uso [MIA=3,89; DTIA=1,209; MBD=3,64; DTBD=1,248; 
t(683)=-6,948, p<0,001]. Estos datos reflejan también cómo el interés por estas nuevas 
tecnologías o tcnicas es mayor que el nivel de familiarización, lo que demuestra que 
estos temas novedosos y complejos despiertan inters y atracción, pero que no son 
todavía ampliamente conocidos entre la ciudadanía. No obstante, existe una correlación 
significativa e importante entre el nivel de familiarización y el interés. Así, las cuatro 
variables se correlacionan de manera positiva y significativa, siendo más fuerte entre 
los pares que miden lo mismo (Interés en big data e Interés en inteligencia artificial, 
r(684)=0,710, p<0,001; y Familiarización con el concepto de big data y Familiarización con el 
concepto de inteligencia artificial, r(684)=0,600, p<0,001) que entre los pares que se refieren 
a la misma materia (Inters en el big data y Familiarización con el concepto de big data, 
r(684)=0,455, p<0,001; e Interés en inteligencia artificial y Familiarización con el concepto 
de inteligencia artificial, r(684)=0,552, p<0,001). Así, cabría pensar que ese mayor interés 
que en la actualidad existe hacia estas materias acabe reflejándose en un aumento del 
conocimiento sobre las mismas.

La edad sí se ha mostrado como un factor determinante en las variables estudiadas de 
familiarización e interés hacia el big data y la inteligencia artificial. La prueba ANOVA de 
un
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factor mostró la existencia de diferencias significativas en función del grupo de edad en tres
de las variables –Familiarización con el big data [F(4, 679)=4,951, p<0,01]; Familiarización
con la inteligencia artificial [F(4, 679)=4,594, p<0,01] (Figura 2); e Interés en el big data [F(4,
679)=3,813, p<0,01]– y tendenciales en el caso del Interés en la inteligencia artificial [F(4,
679)=2,353, p=0,053] (Figura 3).

Figura 2. Familiarización por tramos de edad del big data y de la inteligencia artificial

Tramos de edad: (1) 18 a 24 años; (2) 25 a 34 años; (3) 35 a 49 años; (4) 50 a 64 años; (5) 65 o más años.

Fuente: elaboración propia.



Figura 3. Interés por tramos de edad hacia el big data y de la inteligencia artificial

Tramos de edad: (1) 18 a 24 años; (2) 25 a 34 años; (3) 35 a 49 años; (4) 50 a 64 años; (5) 65 o más años.

Fuente: elaboración propia.

Las pruebas post-hoc realizadas (Tukey, pues la prueba de homogeneidad de varianzas 
permitió asumir la igualdad de varianzas) indican que las personas de mayor edad están 
significativamente menos familiarizadas e interesadas tanto en la inteligencia artificial 
como en el big data. Es entre los adultos (25 a 34 años y 35 a 49 años) donde se 
encuentran los valores significativamente mayores de interés y de conocimiento. 
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Cabe destacar que el grupo de 65 o más años mostró valores menores que los tres 
grupos de edad adulta en lo referente al nivel de familiarización con el concepto big data, 
situación que se repitió en lo referente al interés en este conocimiento, dado que las 
personas del grupo de más edad mostraron menor interés en el big data que los tres 
grupos de edad adulta. Por su parte, en lo que respecta a la familiarización con la 
inteligencia artificial, el grupo de más edad arrojó valores significativamente menores que 
los adultos de 25 a 34 años y de 35 a 49 años. Por último, las personas mayores de 65 
años mostraron un interés significativamente menor en la inteligencia artificial que los 
adultos de 35 a 49 años. En general, se aprecia que el grupo de edad de 65 o más años 
está por debajo del resto de grupos etarios, aunque curiosamente en los cuatro casos el 
siguiente grupo con menor familiarización e interés es el grupo de entre 18 y 24 años 
(Tabla 2).



Tabla 2. Subconjuntos homogéneos derivados de la distribución por edad de las cuatro
variables sobre familiarización e interés hacia el big data y la inteligencia artificial

Fuente: elaboración propia

Para responder a la segunda pregunta, sobre cuáles son las percepciones de los 
españoles y españolas hacia el big data y la inteligencia artificial, se ha analizado cuál 
es el área de relación con la vida diaria que las personas consideran más afectada por 
estas tecnologías y se han valorado una serie de emociones percibidas hacia el big 
data y la inteligencia artificial. La ciudadanía percibe que el área de su vida diaria que 
más relacionada está con el big data y la inteligencia artificial es su conducta como 
consumidor y usuario (M=3,93 DT=1,15), seguida por su ámbito laboral (M=3,77 DT=1,26),
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su comprensión del mundo (M=3,70 DT=1,19), su formación de opiniones políticas y 
sociales (M=3,52 DT=1,25), y por ltimo su relación con otras personas (M=3,44 DT=1,29).

Con respecto a las emociones percibidas, se muestran por orden alfabético en la 
tabla 3 para los dos conceptos. En ambas tecnologías se puede observar que el 
calificativo de “interesado/a” es el más repetido (MBD=3,56; DTBD=1,40; MIA=3,64; DTIA=1,48), 
seguido de “activo/a” (MBD=3,46; DTBD=1,44; MIA=3,40; DTIA=1,54). Esto puede hacernos 
pensar en las áreas de relación de la vida diaria que se mencionaron previamente, 
puesto que en la conducta de consumidor y usuario y en la vida laboral es donde 
se perciben claramente esas emociones. El big data va seguido a continuación de: 
satisfecho/a (MBD=3,44; DTBD=1,46), entusiasmado/a (MBD=3,33; DTBD=1,48), e ilusionado/
a o emocionado/a (MBD=3,32; DTBD=1,49). Mientras que la inteligencia artificial sigue con: 
entusiasmado/a (MIA=3,40; DTIA=1,58), satisfecho/a (MIA=3,40; DTIA=1,60), ilusionado/a o 
emocionado/a (MIA=3,38; DTIA=1,57) e inspirado/a (MIA=3,33; DTIA=1,62). Coinciden una gran 
mayoría de términos puesto que son emociones muy personales y al responderlas en su 
conjunto puede llevar a entenderlas como un todo.

En cuanto a las diferencias de percepción emocional podemos ver que solamente 
hay dos elementos significativos: afectado/a, que es superior en big data [MBD=2,99; 
DTBD=1,52; MIA=2,69; DTIA=1,64; t(682)=5,250; p<0,001; d=0,19], y agitado/a. que es superior 
en inteligencia artificial [MBD=2,60; DTBD=1,58; MIA=2,28; DTIA=1,68; t(682)=5,858; p<0,001; 
d=0,20]. En el resto de los casos podemos revisar cuál de los dos conceptos destaca. 
Los que son superiores en el caso de big data observamos que son: Activo/a; Agresivo/a; 
Angustiado/a; Asustado/a; Avergonzado/a; Concentrado/a; Culpable; Decidido; Despierto/
a; Irritable; Miedoso; Nervioso/a; Satisfecho/a consigo mismo/a.

Mientras que los que son superiores en el caso de la inteligencia artificial son: 
Entusiasmado/a; Fuerte; Ilusionado/a o Emocionado/a. Inspirado/a; Interesado/a.
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Tabla 3. Emociones percibidas hacia el big data y la inteligencia artificial

Fuente: elaboración propia.

Por ltimo, para responder a la tercera pregunta de investigación (PI3) sobre cuáles son 
los medios por los que los espaoles y espaolas se informan sobre big data e inteligencia 
artificial y cómo perciben esa información, se observa que internet es el medio prioritario, 
con una media de 3,33 (DT=1,20), siguiendo la tendencia habitual de las encuestas de 
Percepción Social de la Ciencia y Tecnología. Le sigue el entorno personal (M=2,79 DT=1,25), 
la televisión (M=2,62 DT= 1,19) y el entorno laboral (M=2,58 DT= 1,32), con lo que se aprecia 
que la influencia social es una variable de interés a la hora de informarse sobre estas 
tecnologías (tabla 4).
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Tabla 4. Medios a través de los que la ciudadanía se informa sobre big data e inteligencia artificial

Fuente: elaboración propia

En los casos en los que se informan a través de internet, también se analiza cuáles
son las herramientas y recursos más utilizados para tal fin, obteniendo que la mensajería
instantánea tipo WhatsApp es la primera que se menciona (M=3,20 DT=1,36), seguido de
los vídeos de YouTube (M=3,19 DT=1,19), las redes sociales (M=3,01 DT=1,32) y los medios
de comunicación digitales (M=3,77 DT=1,19), entre otros, como se muestra en la tabla 5.



Tabla 5. Medios de Internet a través de los que se informa el público

Fuente: elaboración propia

Revisando cuál es la percepción sobre la información que llega a los encuestados desde
cualquier medio, obtenemos que la cantidad de información que las personas consideran
que reciben presenta una media de 2,94 (DT=1,39), por lo que se acerca a un volumen
aceptable de información recibida. Al menos un 40,35% considera que es poca o muy poca
la información recibida, frente a un 28,51% que la considera bastante o mucha. La calidad
de la información se percibe como buena (M=3,37 DT=1,24), lo cual es un dato positivo en
su conjunto, pero el grueso de las respuestas se sitúa en “ni buena ni mala”. En cambio, hay
un 20,47% que la considera mala o muy mala frente a un 15,64% que la considera buena
o muy buena. Fijándonos en estos datos el balance es más negativo que positivo a pesar
de la media. En cuanto a la confianza en la información, la media es de 3,51 (DT=1,16), con
lo que también se presenta como un dato optimista. Observamos que un 42,84% confía
bastante o mucho en la información, frente a un 15,64% que desconfía bastante o mucho,
con lo que en este caso el balance es más positivo que negativo y la confianza hacia la
información tiene respaldo en las percepciones ciudadanas.

4. Discusión y conclusiones

En trminos generales, el nivel de conocimiento e inters de la ciudadanía espaola por
la ciencia de datos –en concreto, por el big data y la inteligencia artificial– es relativamente 
elevado, aunque, dada la relevancia que estas tecnologías tienen en la realidad de las 
sociedades contemporáneas, convendría que se produjeran mejoras en este sentido.
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Se ha observado que la ciudadanía está más familiarizada e interesada en la inteligencia 
artificial que en el big data, lo cual se podría comparar con la presencia que cada uno de 
ellos tienen en el discurso mediático y popular, ya que se obtendrían nuevas conclusiones 
al respecto. Cabe apuntar que el interés por estas materias es mayor que el grado de 
familiarización, siguiendo la línea de los estudios nacionales FECYT, por lo que el foco 
podría colocarse sobre los medios y comunicadores, de manera que la ciudadanía no 
especializada tenga acceso a más información sobre estas tecnologías y que se fomente 
su alfabetización digital. En este sentido, un mayor interés está relacionado directamente 
con un mayor conocimiento, por lo que tal como avanzaban Garretón Merino et al.
(2018), “las políticas que buscan promover una cultura científica insisten en la necesidad 
de aumentar el interés de la población”. Además, se ha observado que un porcentaje 
elevado de los encuestados considera que recibe poca o muy poca información sobre 
la ciencia de datos, a pesar de que la confianza que declaran en la información es alta. 
Ciudadanos más informados serán consumidores de información científica y tecnológica, 
un argumento trabajado en el paradigma de alfabetización (Miller, 2012), de comprensión 
pública (Ballesteros-Ballesteros & Gallego-Torres, 2022), cultura científica (Pardo, 2014), 
participación crítica (López Cerezo, 2010) y apropiación de la ciencia y la tecnología (Cámara 
et al., 2016).

En cuanto a la edad, no sorprende que las personas mayores tengan menor interés 
y conocimiento, aunque sí llama parcialmente la atención que el grupo de edad más 
joven (de 18 a 24 aos) tenga menor interés y conocimiento que las categorías de edad 
adulta, contrastando con lo observado en los estudios previos en Espaa (FECYT, 2018; 
2020). En el ao 2020 vivimos un cambio relevante en el consumo de información basada 
en grandes volúmenes de datos, y la aplicación de la inteligencia artificial al campo de 
la medicina resultó clave en la lucha contra la pandemia, por lo que las comparativas 
entre el antes y el después son interesantes, tal como se avanza en (Sánchez-Holgado, 
Marcos-Ramos, et al., 2021). Algunos autores ya han planteado que la crisis derivada 
del Covid-19 ha incrementado el pesimismo y la negatividad (Balluerka et al., 2020), 
lo que puede tener efectos en la percepción social de estas tecnologías. La creciente 
existencia y propagación de desinformación, sobre todo aquella asociada a cuestiones 
científicas y tecnológicas, genera desconfianza y alarma social (Salaverría-Aliaga, 2021), sin 
embargo en este estudio observamos que la confianza en la información es alta, pero 
sería una variable a considerar para analizar futuros cambios de interés. De hecho, la 
situación generada por la crisis sanitaria ha puesto de relieve, entre otras muchas cosas, la 
importancia de la ciencia de datos, por lo que se espera que esta tendencia investigadora 
siga creciendo, continuando con las líneas mencionadas sobre conocimiento (Sánchez-
Holgado, Marcos-Ramos, et al., 2021), emisores (Sánchez-Holgado, Arcila-Calderón, et al., 
2021) y especialmente alfabetización (Sánchez-Holgado, 2022), de manera que se obtenga 
una visión completa y se puedan elaborar las estrategias adecuadas para mejorar el 
conocimiento sobre ciencia de datos en España.
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