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A modo de presentación

institucional.

El libro “Ciencia Tecnología y Sociedad. Apuntes Para el Debate” está contenido 

Guillermo Brown (UNaB). El trabajo que ponemos a consideración de 
las y los lectores es una compilación de artículos orientados a la cons-

Tecnología (CyT). En el contexto de nuestro desarrollo institucional se 

región donde nos encontramos asentados y para atender sus necesida-
des particulares, como para desplegar nuestro aporte en el conjunto del 
sistema universitario y público del cual somos parte. Es por lo dicho 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), contemplando la inclusión de sus 
contenidos en el diseño de los planes de estudio para todas las carreras, 

constituye un elemento distintivo del proyecto educativo institucional.

hasta aquí es que nuestra universidad, que inició sus procesos educativos 

tal sentido, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires nues-

donde los cursos están compuestos, mayoritariamente, por la primera ge-
neración en su entorno que accede a la universidad. Nuestra meta, en tal 

generales, no han tenido acceso o vinculación directa con procesos de 

que en ese sentido se puedan desarrollar en UNaB, no desconocemos 
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que recorren los pasillos de nuestra universidad personas que encuentran 
en los estudios universitarios un camino hacia la salida laboral y hacia 

una inicial inmersión en los elementos de CyT, mediante planes de estu-
dio que ubican a CTS como un paso inicial obligatorio.

El enfoque de la asignatura 

Desde el origen se implementó un programa de la asignatura que asu-

decir, se introduce un marco analítico para comprenderlas como la res-

-

tecnológica, surgen como respuesta a las dimensiones y requerimientos 
de la sociedad en las que se generan sus condiciones de producción. Por 

ámbito curricular de la UNaB.

transcurridos desde el inicio de actividades en la UNaB, emergieron, parti-
cularmente entre las y los docentes e investigadores a cargo, algunos inte-

y acerca de la supuesta universalidad de los paradigmas que nutren la mayor 

Es así que, en el contexto de la práctica docente de CTS, surgieron pregun-
tas e inquietudes por los modos en que la CyT son explicitadas, asumidas, 
comprendidas y enseñadas. Esta inquietud se acentuó en la medida que 

-
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del ámbito que impactan en la mencionada práctica de enseñanza. Poco 
a poco se hizo evidente la necesidad de considerar como ámbito social 
para la producción de CyT al propio territorio urbano de pertenencia y a 
las dominantes culturales de su población.
Como reacción creativa ante esta inquietud, la Secretaría Académica in-

-
-

y tecnológica en un contexto universitario territorializado como el de 

Datos de partida y contenidos del libro

En línea con la determinación de la Secretaría Académica de construir 

partida para su diseño, a saber: 
-
-

cual exige un tratamiento llano y no experto de los escritos.

producir y enseñar CyT en el contexto situacional de la UNaB.

trabajo en su conjunto da cuenta del campo común de preocupaciones 
con las que los autores y las autoras exploran las problemáticas y asumen 
su rol de enseñanza en la disciplina.

-
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como sobre las circunstancias que rodean la producción y la enseñanza 

libro celebra el encuentro entre los equipos docentes alrededor de la re-

determinantes sociales y también sobre sus apuestas didácticas.
De su lectura no surge una tesis compartida o una posición determinada 

que están en la base de la práctica docente de CTS en una joven universi-
dad del conurbano bonaerense.
El libro no busca dar certezas, sino apuntar ciertas condiciones que se 

-
-

ticamente en supuestos epistemológicos de no demostrada universalidad.

Sobre los ejes temáticos trabajados en los capítulos

-
man un bloque temático homogéneo, aunque sí comparten miradas y 

que se propone a las y los lectores.

-
neral para trabajar algunas de las grandes problemáticas del pensamien-

deben ser atendidas con herramientas de disciplinas como sociología de 
la ciencia y, principalmente, la epistemología. Los textos seleccionados 
para abrir el debate que proponemos son los siguientes:

 - En primer lugar, Javier Rombouts construye un recorrido de las 
principales corrientes epistemológicas. Al tiempo que presenta las ideas 
centrales, sus protagonistas y el contexto de producción, el autor teje el 
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propuesta central para que las y los lectores que incursionan en este tipo 
de lecturas puedan asirse de las categorías de análisis imprescindibles en 
las temáticas que el libro trabaja.

 - En el segundo capítulo, Néstor Blanco condensa los ejes verte-
brales para la enseñanza de CTS. El trabajo comienza con la revisión de 

-
-

sociales y epistémicos. Finalmente Blanco sistematiza una serie de cate-
-

indispensable tanto entre colegas como en el contexto de las clases.
 
 - Finalmente, el texto de Gastón Kneeteman está construido a par-
tir de la presentación de dos casos. El autor se sirve de los relatos para re-

-

instancias de control epistemológico. El texto también deriva en problemá-

-

docencia o como parte de equipos de análisis e intervención. 

Los textos que componen el segundo apartado exploran críticamente di-

y tecnológico. Debates imprescindibles que proponen recorridos históri-
-

mentos teóricos y empíricos. En los tres textos que presentamos en este 
apartado se aprecia, con absoluta claridad, que el desempeño del campo 

-
ción con los campos socioeconómicos y sociopolíticos de las sociedades 
que los contienen. 
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 - En primer término, Alejandro Alviani recorre los diversos ejes 

promediar el siglo XX. En particular, el autor se centra en el diseño ins-
titucional que abarcó el surgimiento de diversas agencias y centros de 

-

se establece la ligazón que se expresó entre el interés por el desarrollo y 
las posiciones políticas de los primeros gobiernos peronistas en relación 
con el manejo de los recursos estratégicos y la noción de soberanía.

 - Carla Iantorno, por su parte, realiza una breve presentación his-

la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El relato que da 

-
cionales: mujeres a la cabeza de grupos de investigación y desarrollo. Esta 
acción permite ocultar los hechos que demuestran las desigualdades en 
la asignación de cargos jerárquicos en agencias de investigación, en los 
gobiernos de las universidades y en las cátedras universitarias.

Carola Pardo. El contenido de su texto se basa en un contrapunto en 
términos teóricos y políticos con las corrientes que postulan la llamada 

vista. En este sentido, recorre el camino del texto original de Jorge Foa 

Allí, el investigador muestra que no hay cambios sustanciales a través de 

-

 
Los últimos dos capítulos que integran nuestra propuesta nuclean la re-

-
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vadoras para compartir capacidades elementales, para transcurrir por las 

dicho, se resaltan experiencias pedagógicas que, a través de este volumen, 
son puestas a consideración de colegas y estudiantes con el objetivo de 

-
mación.

 - El último apartado se inicia con el texto de Néstor Blanco y 
Estela Moyano. El capítulo da cuenta de la experiencia docente de los 

contenidos propuestos en el plan de estudio. Esta dinámica, que vincula 
CyT con el desarrollo de competencias discursivas especializadas, mues-
tra la virtud de conjugar los conocimientos que se comparten a partir de 
los textos y el aporte docente con el desarrollo de ideas propias, asumien-

términos que las reglas del arte lo requieran, siempre considerando que 
se trata de estudiantes que dan sus primeros pasos en un terreno posible-
mente desconocido hasta el momento.

 - Por último, como cierre del apartado y del libro, el texto de José 
Curto y Guadalupe Villanova remarca la importancia que tiene la consi-

-
ner para el ámbito social en el que se propone. Esto es considerado como 

los que se incentiva para pensar proyectos propios. Como ejemplo para 

la preeminencia de los aportes interdisciplinarios: la convergencia de con-
-

nología y la sociología, entre otros, posibilitan la concreción de un debate 

de las y los actores académicos en la problemática, poniendo especial 
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Todos los capítulos que componen este trabajo atienden a temáticas di-

da cuenta de problemas centrales, al menos en dos aspectos. En primer 
-

cindibles, tanto al momento de dar cuenta de las capacidades de nuestros 
equipos docentes como para brindar material de análisis y estudio a los 
estudiantes de la UNaB. En segundo lugar, porque a través de ellos pre-

-
partiendo con todas y todos los conocimientos que se han generado en el 
marco de la educación pública, gratuita y de calidad.

 Febrero de 2023

 Dr. Néstor Blanco          Dr. Gastón Kneeteman
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APARTADO 1.
Sobre las perspectivas epistemológicas
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Lic. Javier Rombouts

1. Introducción

-

debates en los que se vio involucrada hasta convertirse en una rama del 

-

de la cultura humana, tiene un origen y una historia particulares. 
La historia de la ciencia, lejos de ser una serie ordenada de eventos cro-
nológicos y secuenciales, implica grandes debates y quiebres epistemoló-

sujeto-objeto 
y, sobre todo, de aquello que es y no es ciencia. Por ello pensar a la cien-

componente clave para entender su historia y cómo se ha convertido en 
la ciencia que conocemos hoy en día. En principio, el presente trabajo 

 1. La capacidad de la ciencia moderna para construir sujetos, co-
-

lo que no lo es. Para ello nos basaremos en las ideas de Steven Shapin, 
-

como institución, por un lado, y el público (el resto de la sociedad) y sus 
conocimientos por el otro.
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 2. Una reconstrucción histórica sobre el problema de la geopolí-
-

Walter Mignolo para desarticular la tradición eurocentrista de la ciencia 

 3. Los procesos históricos de exclusión, deslegitimación y elimi-
nación de otros modos de producir conocimiento que atentan contra 
la narrativa monolítica de la ciencia moderna. Para ello utilizaremos los 
conceptos de Sandra Carli, buscando resaltar la importancia de la dimen-
sión enunciativa y situada de la ciencia, señalando aportes de grandes 

-
niales y los culturales.

Antes de comenzar, realizaremos un breve ejercicio práctico para indagar 
en nuestros prejuicios o preconcepciones acerca de la ciencia. Cerremos 

está, qué hace, cómo es, qué lleva puesto. Es probable que la primera ima-
-
-

seguramente sea un lugar cuadrado, esterilizado, con una luz blanquecina 

microscopios o tubos de ensayo. 
Si alguno de estos elementos se hace presente en su idea sobre qué es un 

-

actividad. A pesar de que muchos de estos elementos contrastan notable-

y sus incumbencias. Y si bien existen varios nombres propios de la cul-
tura popular que podrían ser los causantes de estos estereotipos (el Doc. 
Brown de Volver al Futuro, Dexter de El laboratorio de Dexter o el mismí-
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simo Albert Einstein), también podemos decir que dicha representación 
no es azarosa o, cuanto menos, inocente. Por el contrario, responde a 
paradigmas e imaginarios que son el resultado de siglos de disputa sim-
bólica, ideológica y política sobre el lugar que debe ocupar la ciencia en la 

Las ideas del historiador y sociólogo de la ciencia Steven Shapin pueden 
-

3. La ciencia y el público: la performatividad de la carencia
-

trucción histórica de un sentido común sobre la ciencia, una cosmología de 
ideas y representaciones reproducidas de manera incesante a través de 
los años, que moldea a la ciencia tal como la conocemos hoy día. Según 
el autor, en las sociedades modernas existe cierta capacidad
desde el sentido común qué es ciencia y qué no lo es, o aún más: quién 

producción del conocimiento sin necesidad de razonar mucho o de teo-
rizar al respecto: la ciencia aparece como obvia, auto-evidente y lógica. Es por 
ello que podemos hablar de una institucionalización de la ciencia como 
campo social, donde existe un gran consenso en la sociedad civil sobre 
qué asuntos, métodos, conocimientos y prácticas pertenecen al dominio 

-

-
das estas preguntas, realizando una breve pero reveladora reconstrucción 
de la historia y los límites de la ciencia moderna. Según su propuesta, la 

-
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parando sus competencias, ocupaciones y tareas a la vez que construía 

-

naturales o sociales) son producto de una construcción histórica y un 

y la mitología. 
Ahora bien, señalar a la ciencia en tanto construcción histórica e insti-

espacio determinados. No sólo eso, sino que también implica ligar estas 
-
-

nas corrientes del pensamiento que sirvieron para establecer y validar los 

naturalismo del siglo XIX como algunos de los baluartes de la actividad y 
grandes momentos donde la ciencia moderna (eurocentrada, academicis-

-
mentos históricos (que comienzan en el siglo XVI en Europa y se con-

de parámetros e ideas sobre la naturaleza de la ciencia que aún permea el 

la ciencia moderna (su objetividad, veracidad, empirismo y universalidad) 
aparecen por primera vez durante esta época, a la vez que la actividad 

-

experimentales de aquellos de disciplinas como la alquimia (lo que luego 
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cronología lineal, lógica y evolutiva (es decir, resultado de un proceso 

-
-

cos. De allí que el devenir de la ciencia moderna no sea natural, inevitable 
o inmanente para su desarrollo como disciplina, sino el resultado de una 
lucha por el sentido sobre qué es y debería ser la ciencia.
En ese sentido, Shapin propone dos entidades o sujetos que se han con-

historia: por un lado,  
(ya sean institutos de investigación, publicaciones, universidades, labo-
ratorios, etc.); por el otro, lo que la tradición anglosajona ha denomina-
do como “público

lugar, la noción de ; en segundo lugar, la idea de 
.

-
rido una serie de herramientas cognitivas y manipuladoras del objeto de 
estudio de las cuales el público en general o el resto de la sociedad care-

-
más no tienen, ya sean conocimientos, habilidades, prácticas, saberes, etc. 

-

poseedor de conocimientos, como poseedor de métodos y habilidades. 

-

validez y el reconocimiento del saber, la metodología y la experimenta-

De este modo, la ciencia tiene la capacidad de construir y otorgar roles y 



22

algo de lo que el resto de la sociedad carece. 

como institución respecto de las del resto de la sociedad: los no-cientí-

teorías o innovaciones. Así, la ciencia va moldeando progresivamente al 

-

las competencias culturales de los sujetos: por un lado, la carencia de 

las incumbencias y capacidades del público en general, a la vez que esta 

La construcción de la relación polar ciencia-público no sólo es producto 

sino que también es producto de ataques sistemáticos por parte de la 
ciencia a otros modos de producción de conocimiento como el sentido 

de entender el mundo, métodos experimentales, etc. en detrimento de las 
-

de la ciencia moderna: la noción de co.
Al respecto, Shapin dice que, a lo largo de los años, se produjo un divor-
cio entre ciencia y público basado en la naturaleza de sus conocimientos, 

este modo, los conocimientos producidos por la sociedad en general, por 
la práctica inmediata o por el sentido común son descartados automáti-
camente por no cumplir con los estándares considerados necesarios para 

-

-
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-
cado, ordenado, universal, objetivo, comunicable (por medio del lenguaje 

medio de leyes, entre muchas otras características que debe tener para ser 

por sí: todo aquel conocimiento que no entre en estas categorías, estas 
-

minios de la ciencia. Pero además de construir una gran lista de casilleros 

-
-

-
ducto del trabajo colectivo y el establecimiento de acuerdos, reglas y leyes 

quiénes pro-
ducían dicho conocimiento, cómo lo producían y de qué manera lo enuncia-

de la disciplina y el resto de la sociedad, al igual que en los modos del decir 

-

siglo XVI, las relaciones entre ciencia y público eran distintas a las actua-
les: sus relaciones eran íntimas, convivían y emanaban una de otra recí-

de saberes populares, tradiciones, herencias y cosmovisiones. Lo público 
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-

era extraño que estudiantes, curiosos y público en general visitaran salas 
donde se realizaban experimentos públicos, actos de magia o disecciones 
de cuerpos a la vista y comprobación de todos. No existía un límite claro 
entre qué era ciencia y qué no lo era, qué pertenecía a la ciencia y qué 
no, y por añadidura tampoco existía la idea de la ciencia como motor del 

-

y otras estructuras socio-culturales eran poderosas en comparación con 
-

la brecha entre ciencia y público no sea un resultado inevitable, lógico 

El problema es, entonces, caer en la idea de que la ciencia es una institu-

Por el contrario, los límites entre ciencia y no-ciencia no son estáticos, 
-

a otros que antes no se consideraban de tal modo. Es innegable que la 
 necesita del público para existir: a través de él busca 

reconocimiento y legitimidad, a la vez que el público necesita a la ciencia 
-

blico en general están constantemente negociando sus criterios de perte-

cuáles son las competencias culturales para producirlo y los modos de 
asegurarlo. 
Ahora bien, para muchas corrientes del pensamiento esta búsqueda de 
validez debe ser producto de una relación pasiva entre ciencia y público: 
las necesidades, conocimientos y características del público (es decir, de 

-
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-

La ciencia, a lo largo de estos tres siglos, ha ganado autonomía respecto a 

no hay nada de natural, inevitable o inmanente en estos devenires, sino 

-

interesadas sostuvieron puntos de vista divergentes sobre lo que era o 
debería ser la ciencia y cómo deberían trazarse los límites entre ella, otras 

-

-

-

conocimiento objetivo se ha visto comprometido. Y allí es, justamente, 
donde interviene nuestro segundo eje problemático: la geopolítica del 
conocimiento.

-
des, métodos, técnicas y conocimientos) convergen en un único punto 

posterior a la llamada Edad Media. Según esta visión de la historia de la 
ciencia y su desarrollo (que el autor denomina como eurocentrismo), las 

Grecia, se desarrollan durante el Imperio Romano, encuentran una pausa 
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A partir de allí, y junto con la consolidación de algunas ciudades-estado 
italianas del siglo XV como Venecia, Florencia y Génova, el conocimien-

-
mentos de la historia, como en los mencionados por Shapin. Al igual que 
este autor, Mignolo establece al siglo XV europeo como punto de partida 

-
laridades de su conocimiento.

a partir de la imposición del modelo de la ciencia moderna, Europa no 

al interior de su propio continente, sino que también sometió, subyu-
gó y alterizó sistemas de conocimiento en todo el globo. En principio, 
podemos establecer que, así como la ciencia moderna sometió a otras 
disciplinas, métodos experimentales y conocimientos al interior del con-

-
gunos ejemplos), lo mismo hizo con disciplinas locales de los distintos 
continentes, en un proceso de subordinación y subalternización respecto 
de la ciencia europea, brindándole a ésta mayor rango y jerarquía. En el 
proceso de expansión del colonialismo y el capitalismo como sistemas 

-

colonialismo, el continente europeo pudo construir un relato sobre la 
-

miento y sus características, a la vez que construir una identidad propia 

el resto del mundo y sus modos de producir conocimiento. 
Podríamos decir que, antes del siglo XV, no existía un modelo de pro-
ducción de conocimiento a escala global, contando cada región con cos-
movisiones, prácticas y modos de entender el mundo y producir cono-
cimiento particulares y singulares. Sin embargo, a partir del siglo XV, los 
particularismos geolocalizados son intervenidos por los poderes invaso-
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res europeos, alterando no sólo el modo de entender el mundo sino de 
entenderse a sí mismos. Mignolo, en este punto, concede un rol prota-
gonista al cristianismo: por un lado, impuso su cosmovisión del mundo 
a través de la cruz y la espada, al erradicar y subordinar otras religiones, 
culturas y modos de percibir la realidad a través de campañas militares 
como las Cruzadas, el sometimiento de los pueblos de América o la In-

-

De este modo, el establecimiento de universidades en la recientemente 

en 1551, Córdoba en 1613, entre otras) o en las misiones evangelizadoras 

propios de la universidad renacentista europea que, mientras atravesaban 
un proceso de secularización que los separaba de los propios dogmas 
cristianos, establecían su validez a escala planetaria, universalizando sus 
postulados y estableciéndolos como válidos para todo el mundo. Como 
consecuencia, la ciencia moderna, a la vez que demarcaba sus límites y 

-

-
-

samiento de Europa, sino que también marcaron límites europeos en los 
pensamientos de regiones, países y pueblos de todo el planeta. 
Bajo las premisas de la civilización y la lucha contra la barbarie o la he-

-

-
-

-

del conocimiento. Así, por ejemplo, en nuestra región, “los principios 
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Sin embargo, tal vez la mayor modulación del esquema de conocimien-

regiones; es decir, pensar a América y los modos de entender el mun-
do y el conocimiento de sus pueblos a partir de Europa, a los de Asia en 
tanto desde Europa. Concebir la propia historia 
en tanto la historia de Europa, ya sea la de la civilización, de la sociedad 

norte durante el siglo XIX. Mignolo, de este modo, introduce una serie 
de planteos y preguntas que nos hacen cuestionar las propias bases de la 

En este sentido el autor nos habla de la epistemología como un lugar 
desde el cual hablar, una 

producido. Se trata, entonces, de la imposición de una historia, de un lugar 

un lugar desde

al interior de la ciencia: la del origen europeo de todas sus disciplinas y 

que deviene de la epistemología eurocéntrica tiene dos caras, una visible 
y otra invisible. La visible sería, por supuesto, dotar de visibilidad a la 
propia Europa. Si en el primer apartado hablábamos que los límites de 

cual la ciencia se protegía a sí misma, lo mismo ocurre con el pensamien-

el Viejo Continente lo resguarda y dota de legitimidad a la hora de hablar 
de los modos de conocer y enseñar al mundo. Sin embargo, Mignolo nos 
habla de una cara invisible de la epistemología eurocentrista: lo que queda 
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los propios sujetos excluidos de este sistema. En palabras del autor,  

 
-

ble y la otra invisible. Una, la visible, la cara de la modernidad desde donde se comenzó 

se ejerció el poder de la epistemología moderna. Ese ejercicio oculto del poder que 
hizo que, irremediablemente, y según la cosmología cristiana y luego hegeliana, se convirtiera 
ontológicamente en Asia. Y así con los otros continentes. (Pp. 24/25)  

De este modo, Mignolo nos habla de una colonización de los modos de 
producción de conocimiento y de entendimiento del mundo que remiten 

constantemente a la historia de Europa y a lo que se considera como una 

-
turales para producirlo tienen origen europeo, descartando y excluyendo 
todo tipo de conocimiento y saber que no cuente con esas características. 
Sólo a partir de los estudios decoloniales, la aparición de corrientes de 
pensamiento situadas
la dependencia, por ejemplo), se pudo cuestionar la epistemología euro-

Carli pueden resultar esclarecedoras para contemplar otros modos de 
producción de conocimiento que partan de epistemologías alternativas 
y subalternas, creando otros devenires posibles de la ciencia y ampliando 

público desde una pers-
pectiva situada, local y plural.

5. Otras voces, otras ciencias

que parte del modelo eurocentrista de las ciencias, el cual a lo largo de 
-
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parámetros occidentales. A su vez, este modelo de producción de saberes 
condicionó, descartó y privó de legitimidad a todo sistema que no coin-

teniendo en cuenta los postulados de Shapin, también podemos estable-

determinado por los propios actores sociales que lo construyeron, quie-
-

métodos y cosmovisiones del mundo. La institucionalización de la ciencia 

ciencia que cercaron su devenir sobre la base de marcos interpretativos 

-

El posicionamiento de este grupo como el hegemónico al interior de la 
ciencia conllevó como consecuencia la construcción de una subalternidad, 

-
turales y los conocimientos detentados por el primer grupo. Ahora bien, 

sectores sociales al interior de los mismos quienes quedaron relegados 
de la capacidad enunciativa de la ciencia, siendo a la vez excluidos de sus 

que no sólo deslegitimaba sus conocimientos, sino que en el propio pro-
ceso de descartarlos incluso construía una estandarización de la norma 
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-
sión de los modos de producir conocimiento y la unicidad de los saberes 
particulares de estos actores sociales subalternos. La estandarización y 

-
rocentradas a lo largo de todo el globo y la incapacidad de los actores 
subalternos de dotar de legitimidad a sus cosmovisiones del mundo en 

autora Sandra Carli denomina como la cualidad universalizante del pen-

el escenario global. La crítica al universalismo y la dimensión de la expe-

quiénes, cómo y para qué se investiga, el acceso tanto a la posibilidad de 
investigar como de las investigaciones en sí, etc), sino también la condi-

-
rística de este tipo de conocimientos e instituciones. Por universalista se 
entiende un tipo de saber que se considera universal y objetivo, como 
verdad absoluta, y que borra su carácter de enunciación desde un lugar 

contextual. Así entendido, el modo de producir conocimiento univer-
salista quedaría relegado o relativamente aislado del contexto histórico: 
el conocimiento no sería uno situado y político sino uno anacrónico y 
omnipotente, enunciado desde las propias ciencias y conocimientos, no 
desde los sujetos y sus posicionamientos al interior de la sociedad. Esta 
concepción del conocimiento universal es asociada a los grandes relatos 
metadiscursivos de la ciencia trabajados en los apartados anteriores: la 
ciencia ligada a las ideas de modernidad y razón, de iluminismo y univer-
sidad, de conocimiento y de ciencia, pero sin señalar el lugar desde el que 
se produce ciencia, quiénes producen ciencia o para qué la producen.

la teoría del carácter perspectivo del conocimiento de Nietzsche, el cual 
demuestra que todo conocimiento es uno situado, en relación con un 
contexto histórico y desde una perspectiva determinada. De este modo, 
el conocimiento-totalidad propuesto por la concepción universalista del 
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y enunciativo, lo que da paso entonces a preguntarse por los distintos 
modos de producción de conocimiento que escapan a esta lógica univer-
salista. Y es allí donde la autora reconoce tres perspectivas de análisis que 
pueden contribuir a realzar este posicionamiento político desde el que 
se hace ciencia:
poscoloniales o decoloniales. Cada una de estas corrientes señala la 

-

de la historia se han multiplicado y complejizado) quienes detentan la 
legitimidad para construir conocimientos desde su perspectiva, intereses 

más que nunca como un lugar desde el que hablar, pero que no es el único 
ni el universal. 

la producción de conocimientos, demuestra el posicionamiento ideológi-
co y la búsqueda de imposición de sentidos como el común por parte de 

-
minismo, sus entramados simbólicos y su historia desde una perspectiva 
distinta a La Historia eurocentrada demuestran una relación de subordi-
nación tanto en el plano material como en el simbólico, político y cultural 

la totalización universalista. En palabras de la autora,

 -
tas concepciones y polémicas sobre el tema del conocimiento. Algunos aportes con-
temporáneos se detienen a analizar tópicos claves: la relación entre lo universal y lo 
particular, el lugar de la escritura, el papel de la voz propia en el lenguaje, la relación 
entre lo emotivo y el saber, la cuestión del cuerpo. Nos interesa en particular el debate 
universalidad-particularidad en el terreno del conocimiento en tanto condensa la pro-

la posición sexuada en el terreno del conocimiento que dan lugar a su vez a nuevos 
modos de plantear el trabajo intelectual en el terreno de la lectura y de la escritura uni-
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El acceso limitado de las mujeres y las disidencias a las élites universita-
-

dulado sus cuerpos y subjetividades y la deslegitimación e invisibilización 
de sus roles, contribuciones y protagonismos tanto en la historia como 

que continúa hoy día y que ataca a las propias concepciones universalistas 

autora,  

vinculación con el conocimiento que deberían ir más allá de una institucionalización 
segmentada al interior de las universidades y atravesar y enriquecer el debate acerca de 
la producción de conocimiento en general a partir de la recuperación de la dimensión 

-
-

proceso de eliminación o subordinación por integración es una crítica 
-

interdisciplinario aborda los modos de producción de sentido de las so-
ciedades modernas, sus modos de entender e interpretar la realidad y los 

-
menos sociales, políticos, económicos, etc. De este modo, los estudios 
culturales desarticulan las concepciones homogeneizadoras, monolíticas 

señalan y reivindican la existencia de múltiples niveles culturales, discur-
sivos y políticos al interior de las sociedades y su rearticulación en rela-
ciones de poder particulares. 
Sin embargo, la visión que tienen algunos teóricos enmarcados en la tra-

discurso que conlleva la eliminación de los límites y las particularidades 
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de conocimientos, lo cual crea un nuevo olvido de la particularidad y la 
diversidad de modos de conocer que son característicos de cada cultura. 
La exclusión por integración de las identidades locales hace olvidar la 
relación desigual de éstas en el plano internacional, sus características 

señalar también la crítica que hacen sobre el rol del mercado y de la es-

legitimidad, dándose un nuevo proceso de exclusión de otros modos de 
conocimiento y saberes. Nuevamente en palabras de Carli, 

universalizante del conocimiento que soslaye la pregunta por quiénes y desde qué lu-
gares se produce conocimiento y su recepción del conocimiento postulado como “uni-

por la apropiación permitiría atender a los modos de selección y uso del mismo, pero 
también explorar la disponibilidad de la cultura. Si bien las nuevas tecnologías intro-
ducen la ilusión de un acceso universal, los ámbitos institucionales se hallan marcados 
por particularidades socio-históricas y por desiguales ubicaciones en los circuitos aca-
démicos internacionales y regionales que inciden tanto en las posibilidades y modos de 

En este punto es donde Carli retoma lo que Mignolo llama “geopolítica 
-

timidad de saberes en el plano internacional, signados por un marcado 

norte. Así, se produce un proceso de exclusión de conocimientos donde 
las tradiciones culturales, los modos de entender el mundo y los conoci-

contar con características legítimas. Es importante entonces determinar 

planeta provienen, ya que dependiendo de eso llevarán una carga valora-
tiva y una posible imposición de sentido. Tal es así que resalta la cualidad 
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multiculturalismo, el desigual acceso a las condiciones para la producción 
de conocimiento y las características propias de las culturas y sus respec-
tivas historias. 

6. Conclusiones

de la historia no son inocentes o causales, sino que implican disputas por 
el sentido sobre qué es ciencia, el lugar desde el que se enuncia y legítima 
y la pugna por sus aplicaciones. Lo que es más, las ideas universalistas, 
totalizadoras y eurocentristas del saber y el conocimiento aún perduran 

-

conceptos que conllevan una idea totalizadora de la sociedad pero que 
en realidad hablan de procesos que no tienen que ver entre sí, conceptos 
que intentan explicar todo pero en la práctica no pueden relacionarse 

culturales y de los modos de producción de sentido bajo la excusa de 

nuevo modelo de exclusión de saberes, sensibilidades y modos de cono-
cimientos, derivando en la imposición de un modo hegemónico de en-
tender el mundo. En una época de globalización neoliberalista que borra 
las particularidades para dar paso a la acción salvaje del mercado en toda 

-
ducir conocimientos que tengan que ver con lo local y respondan a los 
actores sociales que históricamente han sido subordinados. Por eso, un 
modelo particularista de producción de conocimientos pondría en crisis 
este modelo universalista del saber, realzando la capacidad de estas alteri-
dades subordinadas en el campo del conocimiento como productores de 
saberes, como portadores de una historia que contrasta con La Historia 
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Ciencia y Tecnología. Nuevas miradas epistémicas 
para su producción y enseñanza
Dr. Néstor Hugo Blanco

1. Valor de la ciencia y la tecnología
La consideración del valor de la ciencia y de la tecnología en los contextos 

-

Por un lado, se requiere considerar las particularidades que caracterizan a 
cada actividad, es decir, revisar las conceptualizaciones mediante las cua-
les se distinguen la producción y los resultados de la ciencia respecto del 

más circunstanciales y dependientes de externalidades. En verdad resulta 
-

así como también resulta problemático establecer causalidades entre am-
bas modalidades del saber. Las conceptualizaciones que caracterizan a la 

-
nología como el campo de aplicación de ese conocimiento hoy resultan, 
cuanto menos, parciales. Entender ciencia y tecnología como una com-
plejidad indisoluble y sistémica es una condición deseable y necesaria.

-
sarrollo de la ciencia y de la tecnología. Entender ciencia y tecnología 

es igualmente necesario.
Pero, además, se requiere considerar las condiciones en las que se pro-

como ser investigadores, gestores, asistentes, etc., y, en el mismo sentido, 
-

dores, innovadores, emprendedores y productores, entre otros. Entender 
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-

complejidad del problema.

2. Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
Con relación a la necesidad de comprender las condiciones del campo 

la macro disciplina denominada Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

ecuación de tres términos, en la que los dos términos iniciales se remiten 

uno de ambos términos al principio de la ecuación: Ciencia y Tecnolo-
gía, para entender sus mutuas interacciones y las condiciones en las que 
emergen en un contexto social determinado que opera como el tercer 
término de la ecuación.
La comprensión de cómo la Ciencia y la Tecnología se despliegan en los 
dominios de las sociedades contemporáneas encuentra en el marco de 
la CTS una oportunidad para desentrañar algunos de los elementos que 
componen el sistema de producción de saber y de utilidad social.

-
-

-
ción, la estructuración curricular y hasta para la orientación de políticas 
de investigación y vinculación de las instituciones. 

3. Las miradas sobre la complejidad de la Ciencia y la Tecnología

-
tudios de CTS. Esta mirada se nutre de las concepciones epistemológicas 
relevantes del siglo XX. Autores en algún sentido clásicos, como Bunge 
(1980), Chalmers (2001), Hempel (1979), Kuhn (1971), Nagel (1978) y 
Popper (1967), resultan ampliamente citados en las cátedras universita-
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se recogen conceptualizaciones hechas por autores que se desempeñaron 

o Palma (2001), entre otros. El mismo caso parece darse en cuanto a la 

Quintanilla (1989). 

tecnología. Asimismo, permite distinguir ciertas propiedades que com-

-

ciencia y tecnología se presentan como modos especializados del conoci-
miento con dimensiones sociales. 

4. La mirada tradicional sobre la ciencia
De la ciencia se predica una corta serie de características o atributos ge-
néricos. Se dice que la ciencia es metódica; es decir, que sigue procesos 
rigurosamente establecidos en sus indagaciones. Que la ciencia es racio-
nal, o sea que estructura sus hallazgos bajo una modalidad lógica que 
encadena premisas a conclusiones. Que la ciencia es comunicable, lo que 
implica el tránsito de ideas y hallazgos entre diversos actores, mediante 

su corroboración y ampliación. Que la ciencia es hipotética, lo que es tal 
vez el atributo más potente que las epistemologías le reconocen, por el 

reclama corroboración y que siempre queda sujeta a la posibilidad de su 

-
ques. Siguiendo a Karl Popper (1967) se postula que la ciencia avanza al 

comprende con exactitud cómo el mundo no es, mientras postula nuevas 
posibilidades hipotéticas de cómo el mundo probablemente sea. 
También se presenta, siguiendo a Kuhn (1971), la idea muy extendida de 
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problemas comparte elementos comunes tanto en su comprensión como 
en sus procesos de abordaje. Esta actividad de presupuestos y métodos 

Pero una vez que se registran evidencias de anomalías y situaciones pro-
blemáticas que no pueden resolverse en el marco de esa normalidad com-
partida, entonces se producen saltos evolutivos, se abandonan las con-
vicciones anteriores y se exploran nuevas determinantes que expliquen 
las anomalías y restablezcan la normalidad operacional de las disciplinas. 
Adicionalmente se suele presentar, siguiendo a Lakatos (1978), el carác-

último, se menciona la apertura metodológica e innovadora que propone 
Feyerabend (1993) como motor evolutivo de la ciencia.
En cuanto a su modalidad operacional, la mirada tradicional plantea que, 

-
chos involucrados; releva el conocimiento anterior sobre el asunto al esta-
blecer las teorías vigentes; observa, registra e interpreta los datos; postula 

y las somete a procesos empíricos sistemáticos y replicables de contras-

Cuadro 1. Mirada tradicional de la ciencia

Conocimiento

Ciencia

Tecnología

Socio
cultural

COMUNICABLE
RACIONAL
METÓDICO
HIPOTÉTICO

FALSACIONISMO (Popper)
PARADIGMAS (Kuhn)
PROGRAMAS (Lakatos)
LIBRE MÉTODO (Feyerabend)

HECHOS - DATOS
TEORÍAS - PROBLEMA
HIPÓTESIS - CONTRASTA
NUEVA HIPÓTESIS

INDUCTIVO
DEDUCTIVO
ANALÓGICO

PROYECTOS
INVESTIGACIÓN

es

progresa
evoluciona

investiga

usa
métodos

genera
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bajo la modalidad de proyectos de investigación.
Por último, la epistemología tradicional postula momentos contextuales 

-

-

En el cuadro 1 se esquematiza la caracterización de la ciencia según la 
mirada tradicional.

5. La mirada tradicional sobre la tecnología
También la tecnología es sujeto de caracterización bajo la mirada etique-

los estudios de CTS, un estatus equivalente al de la ciencia en términos 
de su aportación al conocimiento humano y al bien social. Ya no parece 

otras características que son autónomas respecto de aquella. Incluso, se 
consideran aspectos de la tecnología como impulsora de los procesos de 
la ciencia.
En general se explicita a la tecnología como un modo de conocimiento 
orientado a la solución de problemas, como un saber pragmáticamente 

-

La tecnología entrega valor. Su utilidad social se despliega en mercados 
competitivos. Esa entrega de valor se evidencia en un doble sentido: por 

-
-

tación de herramientas e instrumentos aplicables a nuevas soluciones 
(Ferraro y Lerch, 1997). La tecnología entrega bienes transables, pero es 
también, en sí misma, un bien transable. Las tecnologías pueden trans-

demanda y una utilidad determinadas.
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La evolución de la tecnología puede adoptar diversas modalidades, pero 
-

gico: un proceso de progresivo avance mediante mejoras paulatinas e 
incrementales, y un proceso de avance mediante saltos cualitativos. En 
ambos casos, interesa considerar los procesos al interior del desarrollo 

suele hablar de innovación.
Finalmente, se destaca la modalidad proyectual de los avances tecnoló-
gicos. En verdad, los proyectos de investigación para el desarrollo y la 

las organizaciones despliegan sus competencias en tecnología.
En el cuadro 2 se esquematiza la caracterización tradicional de la tecnología.

6. Miradas alternativas
Después de considerar la mirada epistémica que impera actualmente en la 

-

Cuadro 2. Características de la mirada tradicional de la tecnología

Conocimiento

TECNOLOGÍA

Ciencia

Socio
cultural

SOLUCIÓN PROBLEMAS

UTILIDAD
RESULTADOS
PRODUCTOS

CICLOS DE VIDA
progresiva o por saltos
INCREMENTAL
INNOVA - MEJORA
PROTOTIPO

VALOR MERCADO
COMPETITIVIDAD

PROYECTOS DE
I + D + i

es

busca

evoluciona
mediante

posee

genera
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de competencias de investigación y desarrollo a partir de la educación 

que se ha descripto parece adecuado en términos conceptuales, sin em-

las actividades de investigación, de desarrollo y de innovación que las ins-
tituciones dicen promover. Por ende, resulta aceptable la sospecha de que 
la mirada convencional de CTS en los diseños curriculares universitarios 

Se está, entonces, ante la necesidad de revisar cuáles nuevas condiciones 
y nuevas miradas resultan deseables para desarrollar un conocimiento 

-
démicas y en los programas universitarios del país.

epistemológico que aún no se vislumbra, y que, en el mejor de los casos, 
asoma como una tendencia entre investigadores y pensadores y se expre-

Al decir de Acevedo Díaz (2020), la concepción de la ciencia y la tecno-
-

educativa que los estados y las instituciones adopten.
Pese a esta aparente carencia, si se toma la evidencia empírica y se co-
tejan algunos estudios orientados, surgen un conjunto de condiciones 
deseables para hacer y realizar ciencia y tecnología que podrían abonar 

corpus integrado, pero al menos suministran pistas e indicaciones para la 
-

co-tecnológica en el campo académico.

7. Ciencia situada

sirve de contexto y que reclama sus aportes, entendimientos y soluciones. 
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-
nológica. Esta locación del conocimiento en un contexto determinado 
tensiona los modos tradicionales, pretendidamente universales, de con-
cebir el conocimiento y su relación con la realidad. 
El contexto implica territorialidad, situacionalidad, convoca un “desde dón-

-
cia de la ciencia y la tecnología. Surge la necesidad de contraponer, resolvien-
do en pasos dialécticos, la oposición local de los determinantes contextuales 
versus la globalidad y universalidad a la que aspira el conocimiento.

y arraigo contextual a la investigación, prestando mayor atención a los 

soluciones e hipótesis con los marcos empíricos contextuales en los cua-
les surge la demanda.

8. Producto social
En términos de producción de conocimiento, tanto en ciencia como en 

-
co1  indica la cooperación necesaria entre comunidades de investigadores 
y desarrolladores en el marco de proyectos compartidos y probablemente 

-
miento de los equipos para dar apertura a capacidades desarrolladas por 
externos. Aun a riesgo de la aparición de tensiones, competencia y hasta 

-
cambios y la internacionalización de los saberes.

9. Justicia epistémica
La interacción entre equipos de investigadores e individuos que realizan 
tareas de construcción cognitiva a nivel de la ciencia o la tecnología recla-
ma condiciones éticas particulares. Los intereses de prestigio personal, las 
1

El País. España, 20 de octubre de 2022, suplemento Ciencia y Materia.
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carreras involucradas, y muy especialmente el potencial de poder exclu-
yente que el desarrollo del conocimiento puede generar, reclama el des-
pliegue del concepto de justicia epistémica (Fricker, 2007). Este concepto 

epistémica testimonial que asigna credibilidad a todo individuo o equipo 
investigador, cualquiera sea su origen o posición particular en el sistema 

-

justicia epistémica hermenéutica que indica asegurar recursos cognitivos 
y lingüísticos para todos los miembros de las comunidades de investiga-
dores durante sus procesos de investigación y desarrollo.

10. Pensamiento y lenguaje
El conocimiento de la ciencia y la tecnología se organiza en disciplinas. 
Su registro y su circulación social en medios especializados se realiza me-
diante recursos lingüísticos igualmente especializados. Cada comunidad 

-
tos y procedimientos, todos los cuales suceden en un campo de lenguaje 

el mismo. De modo análogo, el acceso a una especialización de lenguaje 
determinado, y en circulación en un campo del conocimiento, permite el 
acceso a dicho campo.
El lenguaje y el conocimiento discurren juntos, como una suerte de vín-
culo indisoluble en el que el lenguaje dice al mundo y el mundo se piensa 
en términos de lenguaje. Las categorías, procedimientos, premisas, leyes y 
teorías de un campo disciplinar se estructuran en géneros especializados 
de discurso. Y es precisamente el lenguaje el que brinda herramientas cate-
goriales, procedimentales, lógicas y teoréticas para cada campo disciplinar. 

las claves de los géneros discursivos y de lenguaje de ese pensamiento.
-
-

El lenguaje deja de ser sólo una herramienta de comunicación y desam-
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biguación, como proponen las epistemologías de la mirada tradicional, y 
opera entonces como una herramienta de construcción cognitiva para el 

-
ca. El dominio oral y escrito del lenguaje de una disciplina empodera para 
el desarrollo al interior de ésta.
Dotar de herramientas de producción discursiva en cada campo discipli-

-

11. Investigación procesal 

de procesales. Si bien la producción de conocimiento se organiza en pro-

los objetivos, nada asegura de antemano que estas previsiones se cum-

contrario, resulta menester reconocer que muchas veces es el desvío de 
un programa determinado, así como el reconocimiento del error, lo que 
lleva un proyecto a un estadio exitoso.

-
tunidad para ensayar estrategias alternativas. Una buena pedagogía cientí-

el error, como una parte íntima de los procesos de conocimiento. La 
promoción del error y la libertad de equivocarse pueden ser parte integral 
de los sistemas de producción de conocimiento.

12. Conocimiento proyectual
La investigación y el desarrollo no son realidades abstractas. Por el con-
trario, se encuadran en proyectos concebidos para marcos institucionales 

investigación y el desarrollo se despliegan ordenadamente en proyectos. 
Éstos indican con precisión los problemas, los marcos teóricos que los 

la investigación, la expectativa de una hipótesis validable, y el camino de 
contrastación o de solución aplicada.
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Pese a todo, los proyectos no siempre son lineales ni ejecutables con cer-

reclama cierta creatividad para aproximar, al interior de cada proyecto, 
ciertos espacios de soluciones que se adecuen a la naturaleza de los pro-

nuevos sentidos. Ya no se genera un único camino de verdad, sino que 
emergen espacios o zonas de soluciones válidas para atender el problema 

13. Temporalidad retrospectiva y prospectiva
La ciencia y la tecnología son realidades situadas históricamente. Cada épo-
ca determina el alcance y la proyección de los descubrimientos, investiga-
ciones e innovaciones que se desarrollan en su tiempo. La comprensión de 
la historicidad de la ciencia y la tecnología, el entendimiento de las hipótesis 
temporales que dicen desde dónde se viene caminando en un campo del 
saber y hacia dónde se camina en ese campo permiten construir una mirada 
evolutiva, consecuentemente dinámica y abierta del campo.

términos amplios cuál es el desarrollo evolutivo de un campo de estudios. 
Facilita entender la racionalidad histórico-social de su aparición, com-
prender los avatares de sus avances y alteraciones, asumir los cambios 

-
prender la evolución de los asuntos bajo estudio, de las categorías me-
diante las cuales han sido abordados, de los instrumentos epocales y sus 
limitaciones, de cómo se construyeron los objetos de estudio mediante 
pasos históricos de hibridación y polinización cruzada entre saberes. La 

atenta a cambios, hibridaciones y tendencias que puedan estar gestándose 
en las cercanías de cada disciplina.

-
-

tores como Godet, Durance y Gerber (2008). La construcción, siempre 
-
-

minado. Algo así como decir: las vacunas en 2030 serán todas elaboradas 
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mediante intervención en el ARN en vez de elaborarse mediante virus 
inactivados, o bien decir que en 2050 los medios de transporte serán no 
tripulados e impulsados por hidrógeno, o que en 2040 la población mun-
dial se estabilizará y se podrá asumir una racionalidad alimentaria basada 
en síntesis proteicas y energéticas que acabarán con las hambrunas. Tales 

análisis al que se denomina analytical backtracking. Este análisis implica 

sucesivos, hasta la situación presente (Sudar y Ding, 2022). Si en un esce-
nario 20 años por delante sucediesen ciertos hechos, entonces podemos 
desandar hipotéticamente el camino, postulando los pasos que debieran 

agendas especializadas para algunos campos del saber, e incluso permite 
orientar, con algún grado de certidumbre, las agendas de políticas cientí-

-

desarrollar instrumentos alternativos y cajas de herramientas opcionales, 
explorar soluciones no evidentes y/o socialmente construidas. En las in-

estratégica asociada constituyen herramientas de análisis y diseño pode-
rosas y de uso extendido. No obstante, el habitus académico aún no las ha 
incorporado con regularidad.

14. Digitalización y estrategias metodológicas
No cabe duda de que la digitalización ha tomado el mando de los procesos 

-
tigación en la ciencia y en la producción de conocimiento en general. De 
hecho, se asume que la digitalización ha irrumpido expandiendo el acceso 
al conocimiento, lo que presupondría una suerte de democratización del 

y democratización del saber generada por la expansión digital, al menos 
-

pactado y cambiado las prácticas de investigación y desarrollo, alterando 
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algunos mecanismos consagrados en las epistemologías que aquí se han 
etiquetado como tradicionales.

-
-

mación, su procesamiento y cálculo han adquirido escalas impensables 
con métodos manuales o analógicos. El data mining (DM), la data science 
(DS) y la  (IoT) han multiplicado de manera exponencial 
las capacidades de los procesos que aún ingenuamente se denominan 

-

diseños de investigación alcanzan niveles globales de exploración. Las 
metodologías con las que el investigador interroga a su objeto han sido 

y adaptables. La potencia de cálculo alcanza niveles y tiempos inusitados 
e impensables anteriormente. La seguridad y trazabilidad de los datos y 

blockchain. Incluso con 
el desarrollo de realidad aumentada y realidad virtual se pueden diseñar 
mundos paralelos o gemelos, simulando el comportamiento de proce-

nuevos campos empíricos virtuales en los que se pueden ensayar, expe-
rimentar y contrastar hipótesis que de otro modo resultarían de costosa 
implementación.
Esta disponibilidad y pregnancia de la digitalización ha resultado dis-
ruptiva en un amplio menú de prácticas de investigadores y tecnólogos. 

entre investigadores y personal de apoyo. Emergen nuevas especialidades 
relacionadas con tareas y competencias también nuevas. Se crean otros 

de ciencia y tecnología.
-

complejos, multicausales y multivariados. La didáctica se independiza de 
-
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-
ciación entre orden y caos se convierte en una cuestión de graduación en 
un escalar continuo en vez de discreto2. Irrumpen métodos de resolución 
de problemas mediante el hallazgo de patrones en universos dilatados en 
tiempo y espacio3

en la indagación, aplicando mecanismos de sustitución, combinación, 
adaptación y reordenamiento4. 

15. Nuevos objetos de construcción interdisciplinaria
Las miradas epistémicas alternativas impactan también en una de las ca-

-
trucción teorética de su objeto de estudio. La irrupción de procedimien-
tos y técnicas innovadoras, así como la concurrencia de otras disciplinas 

explicaciones teóricas, proponer modelos y postular objetos complejos 
para el estudio. 

-
nas emparentadas, como la arqueología y la antropología, pero además 
se sirve de innumerables aportes desde otras, tales como la zoología, la 

psicología y la etología, por nombrar sólo algunas. Pongamos el caso del 
estudio de antiguos primates o del estudio de nuestros antepasados. Ante 

ubicada en un sector de algún yacimiento en exploración, se reconstruye 
un objeto teórico al que podrá denominarse, también por caso, homo 

-
-

nar. A partir del objeto material hallado mediante excavaciones sistemáti-

2

3TRIZ (Altshuller, 1984): Teoría para Resolver Problemas de Invención. Pasos sistemáticos para la resolu-
ción de problemas de diseño e inventiva, a partir del análisis de patrones evolutivos de la tecnología.
4SCAMPER (Eberle, 1996): Estrategia de enseñanza creativa aplicando acciones de Sustituir, Combinar, 
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lo acompañan (plantas, otros animales, etc.) y que pudiesen ser parte de 

que vivió, sus relaciones sociales, sus prácticas de recolección de alimen-
tos. También puede construirse una hipótesis consistente de su anatomía, 
su bipedestación y modalidad de desplazamiento. A partir de la mandíbu-

de desarrollo intelectivo y hasta sus competencias comunicacionales. De 
la dureza y desgaste del esmalte dental y de la posición de sus caninos se 

técnica de su entorno, de los artículos de adorno que los rodean se pue-
de hipotetizar su rango en alguna escala social, del estado de sus huesos 
se puede extraer el ADN y cotejarlo con otros hallazgos para establecer 

-
-

disciplinas aplicadas a éste, se construye una teoría completa y compleja 
sobre la vida en esas tempranas edades. 
Lo que ha sucedido es la construcción progresiva y metódica de un ob-
jeto hipotético de investigación y estudio: el hombre de Neanderthal. 
Ninguna disciplina por sí misma puede reclamar la paternidad de las hi-
pótesis y teorías. Es debido a la sinergia entre investigadores, miradas 
convergentes e instituciones de soporte que tal construcción es posible.

-

tecnólogos, y merecen una mayor atención a la hora de diseñar progra-

16. Conclusiones 

proponen los estudios de CTS en los marcos de la currícula universitaria, 
-

-
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y/o el desarrollo, se han postulado una serie de condiciones epistémicas 

CTS imperantes. 
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Algunos apuntes para retomar la importancia del 

1

Dr. Gastón Kneeteman

los recursos con los que se trabaja en la investigación. En este sentido, 
resulta necesario establecer recorridos sobre la base de las instituciones, 

primordial en la investigación. Aunque no sólo eso: también debemos 
tener en cuenta ciertas instancias de colaboración en un sentido amplio, 

-
tes etapas de la vida de las comunidades donde se insertan.
La acción humana construye y reconstruye de manera permanente los 

postulados que enmarcan la multiplicidad de explicaciones solventes que 
podemos encontrar a lo largo de la historia, y cómo éstas han dejado de 

-

modo; al menos, no en términos históricos. Sin embargo, cuando nos 
-

-
nemos la necesidad de ver hasta qué punto lo que conocemos, validamos 

puede condicionar nuestras posiciones y arrastrarnos a perspectivas in-

han desarrollado algunos mecanismos para intentar minimizar los erro-
res que son producto de esas prenociones. Es parte de lo que llamamos 

1Texto elaborado sobre la base de la ponencia presentada en las jornadas “Epistemologías del Conurba-
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naturales, y ligadas a la repetición de experimentos, control de ambiente, 
registro, etc. Sin embargo, en alguna medida se parece a la acción de pu-
blicar cómo y de qué manera se construyeron las pruebas que condicio-

en ciencias sociales pueden, en alguna medida, trasladarse a la represen-

universitaria.
En relación con lo dicho, encuentro necesario establecer recorridos en 
marcos institucionales, de agenda de investigación y de experiencias en 

-
-

tegorías citadas. Para ello nos vamos a valer de casos que nos permitirán 
dimensionar distintos aspectos del mencionado problema, y demarcare-

ciencias sociales desarrollan, y considero auspicioso tener en cuenta de-
terminadas actividades que exceden a la investigación.

Caso 1: sobre el apego al trabajo en los sectores populares
Federico, un antropólogo recién recibido, consiguió un puesto como asis-
tente de investigación en el marco de un programa relacionado con una 

-

sus prácticas culturales en un sentido amplio e imaginar el impacto de la 
obra más allá de las pautas de supervivencia para los pobladores arraiga-
dos a la vida costera: esto implicaba, principalmente, la pesca y la caza 
artesanales como medios de vida2.
Las labores suponían estadías prolongadas en localidades cercanas a la 
obra en cuestión, conversar y registrar los sistemas de valores de las co-

2 -
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munidades, la relación con el entorno y con las ciudades “más importan-

-

de que el lector de estas páginas ya reconoció a la ciudad de Victoria 
(Entre Ríos) como el destino laboral de Federico, ahorraremos algunos 

reunirse con las autoridades del poder judicial y periodistas de medios de 

y sindicales del ámbito departamental, además de entrevistas aleatorias a 

comunidad.

hacerle algunas preguntas; habían concertado que el encuentro se llevaría 

señaló una noticia en el diario local que reposaba sobre un escritorio. 
El artículo periodístico daba cuenta de los cortes de ruta realizados por 
algunos pescadores locales pertenecientes a comunidades cercanas a la 

sus lógicas de recolección y de comercio en términos de intercambio con 
-

cuentes de los alrededores.

bajo precio del pescado; por el otro, la escasa cantidad de presas. La mer-
ma de algunas especies se sumaba al exiguo tamaño de los ejemplares, 
algo que hacía que no resultaran comercializables o, en todo caso, que el 
volumen de captura no se correspondiera con el de épocas anteriores. El 
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-

que tenían los pescadores: su situación de carencia era bien conocida por 
todos aquellos con quienes interactuaban. Así, el hecho de tenerlos como 
clientes les restaba a los pescadores posibilidades en el intercambio.

pueden encontrarse en varias situaciones. En términos generales, el cam-
bio climático puede constituir una explicación; sin embargo, las conti-
nuas bajantes, la pesca indiscriminada, la elevación en la temperatura del 

mismo tiempo, según la zona del río que se analice3.
-

tante remarcar que su alocución siguió con el objetivo de establecer cierta 
periodicidad en las crisis de subsistencia de quienes desarrollaban la acti-
vidad, la continua preocupación por parte de las autoridades en relación 
con la población de la zona y el trabajo abocado para brindar respuesta a 
la problemática. En tal sentido mencionó (como al pasar), al menos hasta 
donde él podía recordar, los vaivenes en el precio del pescado durante 
años, la capacidad de pesca, venta y subsistencia a partir de la actividad 

la situación y generar opciones laborales con cierto piso de estabilidad.

que la cantidad de empresas creadas para solucionar la problemática de 

3Estudio sobre las poblaciones de los principales peces del río Paraná: https://www.conicet.gov.ar/estu-
dian-las-poblaciones-de-los-principales-peces-del-rio-parana/. Visto en noviembre de 2022.
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para generar en la sociedad la sensación de que los pobladores de la zona 

se los había acostumbrado a que “cuando no hay pescado, está el muni-

tenido, en general, buenas intenciones en su accionar como político y que 

la construcción sobre la población objeto de las políticas públicas. No 

de registrar algo para luego analizarlo a la luz de otras categorías y datos. 

imprescindible en la investigación, pero que no se limita exclusivamente 
-

sional, están para resolver situaciones de gestión; es decir, las necesidades 
de la población objeto de la representación pero no exclusivamente, más 
allá de la buena voluntad o, mejor dicho, de una intención humanista en 

-

en juego para establecer lógicas de acción, construidas éstas en la medida 
-

gularidad del universo de personas que son objeto de nuestra acción. Es 

Caso 2: el registro sociológico de Lucas Rubinich
Con los 

pies en la tierra: notas sobre dos experiencias de campo, el sociólogo Lucas Rubinich 
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acabadamente algunos de los ejes primordiales que se plantearon en la pre-
sentación. No obstante, en esta instancia vamos a alejarnos de la práctica 

-
ria, compatibles con la acción de extensión y/o vinculación universitaria 
que desarrollan las universidades públicas en la actualidad.

4 -

-

-

-

-

-
-

-
-

4
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-

-
-

-

-

-

-

-
dad de estos tomadores de tierras relacionada con la portación de 

-

-
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Hasta aquí, en una primera aproximación, el texto construye una serie de 

trabajo con la comunidad torna necesaria la comprensión de los motivos 
que la llevaron a esa realidad, pero también, al mismo tiempo, la recons-

-

sociedad arraigada en el paso de las tres décadas anteriores al hecho.

-

-

-

-
-

-

-

este movimiento.
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-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
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-

-

-
-

-

-
tuación de la población que había tomado esas tierras y sus necesidades, 
además de la buena voluntad de algunos miembros del equipo interdis-

lo que no es aceptable desde la perspectiva de las poblaciones con las que 

basada en la racionalidad que pueda trasladar una posición etnocentrista, 
por más buena voluntad que encuentre en su origen. La asimilación de las 
herramientas de control epistemológico permite disminuir errores como 
el citado por Rubinich.
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-

-
-

las reivindicaciones no estaban basadas en aspectos materiales ni 

-

-

-

-

-
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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aristas que, en el proceso de construcción de sus trabajos, podían salirse 
exclusivamente de lo observado y estar impregnadas por las prenociones 

-
legas de diversas disciplinas que encontramos en el relato de Rubinich 
hubiesen tenido en cuenta las apreciaciones y aspiraciones de las perso-
nas con las que trabajaban, si no hubiesen juzgado la necesidad desde el 

-

menos humillante.
Entonces, ante la pregunta de para quién hacemos investigación, vincu-

y saberes de la población objeto de su práctica, subyace la respuesta de 

en la carrera pública del dirigente entrerriano que interactuaba con Fe-
derico hubiésemos encontrado alguna duda respecto de la multiplicidad 

soluciones que poco o nada tenían que ver con el río, la actividad ictícola, 

-
junto de elementos que permitieron cristalizar la estigmatización sobre 

asegurar el sustento.
En el trabajo de Bourdieu5 se sostiene que el investigador, en tanto sujeto 

5 -

las notas más sobresalientes de su idea.
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hace lo que se hace, es imperativa la pregunta de por qué se hace. Qué es 
lo que lo constituye, cómo llegamos a las conclusiones y posicionamien-

plano de ciertas prácticas de las ciencias sociales puede ser trasladada a las 
prácticas de vinculación universitaria, las cuales, claro está, suponen un 

pública. Esta situación no debe adquirir un carácter complejo, ya que la 
-

vedoso en las sociedades occidentales. Por otro lado, la construcción de 
-

no ameritará un recorrido exigente si consideramos que, ante todo, las ca-
tegorías deben constituirse en premisas hegemónicas dentro del mismo 

Retomando los ejes centrales del control epistemológico, a partir del recono-
cimiento de la propia carga de prejuicios con las que llegamos a la interacción 
con otros, la pregunta del por qué sirve como disparador para pensarnos en 

otra situación que, a mi juicio, es trascendental: lo que esté impuesto, desde 
-

cativo al dejar expuesta la mochila de nuestros prejuicios y ser conscientes de 
ella, al momento de la investigación tal y como señala Bourdieu, para quienes 
pretendemos ejercer esa labor, acción que también es válida para otras instan-

vinculación, de la interacción con nuestros objetos de trabajo y/o análi-
sis, que son personas con discursos: tenemos la posibilidad de establecer 
un control epistemológico, conocer y exponer para que otros reconozcan 

-
clusiones; o, como propongo, tomar determinadas acciones en el marco 
de otros asuntos de relevancia académica. El eje central, entonces, es 

-

incluso en la práctica política.
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exponer todas las miserias de quien investiga o quien lleva adelante una 
vinculación; y claro está que es muy poco recomendable para quien actúa 
políticamente. No obstante, en el marco de la dinámica del trabajo es 

nueva epistemología se delinea aquí a través de la aceptación de una hi-
percomplejidad... En lugar de querer mutilar nuestra existencia, personal 

-

todos surgen situaciones o hechos que nos conmueven, indignan, etc. La 

y cómo construye una explicación permite el control epistemológico, sa-

le permite de alguna manera a quien nos lee o a quien construye con 
nosotros el camino de la vinculación o de la práctica política saber desde 
dónde decimos y actuamos.
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APARTADO 2.
Política y economía en el desarrollo del 
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-
gico durante el primer peronismo

leitmotiv que atravesó el ciclo de las dos 
presidencias de Perón y le dio coherencia al núcleo ideológico que actuó de principio 
integrador de la ciencia y la técnica al discurso político más amplio del peronismo y 

objetivo”. (Hurtado, 2010: 73)

Lic. Alejandro Alviani

Introducción
-

un rumbo determinado y, como consecuencia, en políticas gubernamen-

del país. En el presente artículo analizaremos los planes de industrializa-
ción tras el declive del Modelo Agroexportador y los cambios encarados 

hincapié en las políticas implementadas para el desarrollo de la ciencia y 
la técnica durante los años en los que Perón se desempeñó como presi-
dente en sus dos primeros períodos (1946-1955). 
El artículo comienza con una aproximación al Modelo Agroexportador 
y al Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones junto 
con una breve explicación de sus características más salientes. A conti-
nuación, desarrollaremos los principales avances en ciencia y tecnología 
que se llevaron adelante durante las dos primeras presidencias de Juan 

las consecuencias de las medidas adoptadas por el peronismo para el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología. 

denominó Modelo Agroexportador (MAE). Durante la primera parte de 
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recorrido económico encarado por el país. El primer período va desde 

en nuestro país. Si bien la Argentina había registrado un proceso de in-
dustrialización relativamente incipiente, es a partir de este punto cuando 
empieza el segundo período, que se denominó Modelo de Industrializa-
ción por Sustitución de Importaciones (ISI).

y políticas argentinas. Para resumirlas, podemos mencionar que se pensa-

en el mercado mundial; dichas ventajas estaban constituidas, en particu-

indio (Rapoport, 2000). De esta manera, el MAE estaba basado princi-
palmente en la producción primaria de materias primas agropecuarias y 
la producción agrícola. 
En relación con el MAE, y para entender cómo llegó a adoptarse este mo-
delo económico, mencionaremos el contexto que atravesaba la Argentina 

argentinas: dicha campaña diezmó a la población indígena, la redujo a 
20.000 personas y dejó grandes porciones de tierra en manos de una aris-

parte de las mejores tierras de la región pampeana. Fue debido a esta alta 
concentración de la tierra en pocas manos que sus propietarios pasaron a 

-
das en un determinado momento histórico. Estas son: un patrón de acu-

los actores económicos; un conjunto de relaciones políticas y de poder 
(dominación y subordinación) entre diversos grupos y sus bloques, una 

modelo cultural y comunicacional, en el marco de un particular contexto 
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mundial en el que nuestro país estaba inserto (Vázquez y Abramovich, 
2019).

-
-

aquellos que se incorporaron a la economía mundial a partir de las nece-
sidades de los países centrales, centrando sus economías en la producción 

niveles de desigualdad y pobreza (Vázquez y Abramovich, 2019).
Hipólito Yrigoyen llegó a su primera presidencia en 1916 gracias a que, 
por primera vez en nuestro país, se llevaron a cabo elecciones en las que 
el voto era secreto, obligatorio y universal, en unos comicios que pudie-
ron realizarse gracias a la Ley Sáenz Peña, promulgada en 1912. Desde 

demandaban mejores condiciones de vida y, a pesar del éxito inicial del 

población los niveles de bienestar que empezaban a registrarse en países 
como Australia, Estados Unidos y determinados países de Europa (Ra-
poport, 2000).
Es importante mencionar que en 1922, durante el gobierno de Yrigoyen, 
por cuestiones estratégicas el Estado nacional decide crear la empresa 

-
vear en ejercicio de la presidencia, la dirección de YPF quedaría en ma-
nos de Enrique Mosconi, un coronel de la Fuerza Aérea. Para Mosconi, 

para el sector castrense, que veía un nexo entre nacionalismo-petróleo e 
industrialismo (Forte, 1999).

-
va lo que impulsó al gobierno a emitir un decreto para la creación de la 
petrolera nacional (Rapoport, 2000). Durante la presidencia de Alvear 
se continuó con la tarea que había iniciado Yrigoyen en YPF: se designó 
a Mosconi a cargo de la compañía, y el propio Mosconi se encargó de 
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en un crecimiento de entre un 20 y un 30% en la producción anual de 

de la industria nacional, de autonomía de los productos energéticos y de 

1999).

-
mentación del Modelo de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones
En 1930 se da en la Argentina la primera interrupción en el orden demo-

presidido por José Félix Uriburu. Junto con el golpe de Estado se inicia 

que predominó hasta 1943. Las causas del derrocamiento pueden encon-

militares durante la segunda presidencia del propio Yrigoyen. Desde que 
-

resistencia que les generaba el presidente y su política intervencionista 
(Rapoport, 2001). Así, durante este segundo período presidencial, y a 
pesar de la convicción sobre la importancia de nacionalizar la industria 
petrolera, el proyecto no pudo llevarse adelante debido a las grandes re-
sistencias que generaba.
En relación con el golpe de Estado de 1930, entre las causas antes men-

las petroleras internacionales en contra del gobierno de Yrigoyen.

1930 hubo “olor a petróleo” (…) se movieron intereses vinculados a empresas petro-
leras multinacionales, disgustadas con la política del gobierno radical” (Rapoport, 
2000, 149).
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En 1929, aún durante el gobierno de Yrigoyen, tuvo lugar el derrumbe 

produjo una crisis mundial que duró hasta la década del 40. Como resul-

La Argentina no salió indemne de dicha crisis: hacia 1930 ya no era posi-
ble seguir creciendo dentro de los límites del sistema agropecuario expor-
tador, debido a razones tanto internas como externas. Ya para 1920 la to-
talidad de las tierras pampeanas habían sido ocupadas, de manera que el 
crecimiento de la producción ya no estaba relacionado con la expansión, 
sino que empezaba a depender de la explotación por hectárea. Por otro 
lado, en el sector internacional se registró un declive de la demanda agro-
pecuaria (Ferrer, 1995). Estas circunstancias condujeron a que el modelo 
agroexportador dejase de contar con el dinamismo necesario para que la 
economía nacional se apoyase en él. 

clave en el proceso de distribución de ingresos. Las necesidades ineludibles creadas por la 
carencia de divisas, y la presión de grandes intereses económicos, lo llevaron a controlar 

diversos mecanismos de control, el sector público comenzó a actuar en relación con el mer-

elevados requerimientos de inversión.” (Sábato, Jorge y Schvarzer, Jorge 1988: 27).

proyecto político, económico y nacional que le permitiera a la economía 

Para ello, era necesario generar una competitividad internacional que no 
se sostuviera en el sector primario.
Como consecuencia, se puso en marcha un modelo sustitutivo de impor-
taciones: este modelo buscaba aumentar la producción de bienes indus-
triales, que anteriormente eran importados. De esta manera, la economía 
del país dejó de estar basada en la producción de bienes primarios. A 
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producción de empresas nacionales. En este aspecto, el Estado jugó un 
-

dios e inversiones estatales, además de políticas aduaneras que impedían 
el ingreso de importaciones. Hasta 1945 se llevó adelante una industriali-

-

y Abramovich, 2019).
Poner en marcha una estrategia industrializadora impulsada por el Estado 

-

simples. En un principio, era posible registrar un aumento de la produc-
ción y el empleo mediante la restricción de importaciones, sobre todo 
de bienes textiles y electrodomésticos, pero al agotarse ese crecimiento 
el nuevo escenario planteaba el dilema del desarrollo y su inserción en el 
mundo en toda su complejidad (Ferrer, 1995). Hasta 1945, los sectores 
más dinámicos habían sido los relacionados con las industrias colectivas 
de bienes de consumo, electrodomésticos, maquinarias y metalurgia sen-

-
les de 1933 se crea la Asociación Argentina para el Progreso de las Cien-
cias (AAPC), siendo Bernardo Houssay su primer presidente. La AAPC 

con la industria y la producción agropecuaria. A menos de un año de su 
creación, la AAPC recibió, mediante un proyecto de ley enviado al Con-
greso en 1934 y aprobado en 1935, títulos de renta nacional por valor de 

-

vicepresidencia durante el mandato de Edelmiro Farrel y a partir de 1946 
-

(Hurtado, D. y A. Busala, 2006).
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En 1945, patrocinada por la AAPC, aparece la revista Ciencia e Investiga-

del control de la ciencia por el Estado y la autonomía de la ciencia. Du-
rante el primer año en que se editó la revista se planteó que las investiga-

de ciertas reparticiones del Estado, en los laboratorios que sostiene la 
industria o en las universidades. En los laboratorios del Estado reina la 
burocracia y los intereses políticos; en los laboratorios que sostiene la in-
dustria, la investigación se orienta a la resolución de problemas técnicos; 
y en las universidades, los docentes están recargados y llevan adelante 
una rutina de repetición de conocimientos. La respuesta, entonces, hay 
que buscarla en las instituciones dedicadas exclusiva y desinteresada-

visión apoyaba la universidad privada y la creación de institutos de in-
vestigación. 

Golpe de Estado, irrupción del peronismo en la escena política
En 1943 se produce un golpe militar que depone al gobierno encabezado 
por el presidente Castillo. Los militares que lo protagonizaron rechaza-

-

que contaba a Juan Domingo Perón como uno de sus miembros. En 
1944, Ramírez renuncia a la presidencia y el gobierno es delegado a Edel-
miro Farrell. 
Un aspecto importante para destacar es la matriz nacionalista y antiliberal 
de los militares que asumieron en 1943:

“El gobierno militar que llegó al poder en junio de 1943, de matriz nacionalista y anti-
liberal, produjo un marcado giro industrialista a partir del establecimiento de una nueva 

los antecedentes de las políticas industriales del peronismo.” (Hurtado, 2014: 37)

Junto con la llegada de los militares al poder, a partir del golpe del ‘43 
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-
mar medidas de carácter industrialista y nacionalista, como la creación del 
Banco de Crédito Industrial; también se expropia la Compañía Primitiva 

de Trabajo, desde donde contribuyó con la tarea de llevar adelante una 
articulación entre el Estado -que estaba atravesando la industrialización 
sustitutiva- y el movimiento obrero. El Departamento de Trabajo se eri-

-
les al incentivar la creación de cámaras patronales, asumir un rol de regu-
lador de las relaciones patronales y, en términos generales, al acompañar 
el rol de intervencionismo económico con un intervencionismo social 
(Rapoport, 2000, 299). Finalmente, tras la movilización del 17 de octubre 

presidenciales en las que Perón sería elegido presidente. 
Es importante mencionar el contexto bélico a nivel mundial: la Segunda 
Guerra Mundial había puesto de relieve la cuestión del abastecimiento de 

-
cuado para la discusión de los tres conceptos que integran la doctrina de 

-

parte del ánimo nacionalista de la época. 
En la Argentina, como parte del impulso industrialista, se puede mencio-
nar la labor realizada por el general Manuel Savio, que en 1941 asume la 
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), desde donde in-

industrias de insumos básicos y armamentos, pensando en la posibilidad 
de asegurar la capacidad industrial en tiempos de guerra. Tanto Savio 

contar con una industria nacional, y la consolidación de ésta se ligaba con 
el desarrollo tecnológico (Hurtado, 2010). La visión de Savio se sostenía 
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política. En un discurso pronunciado en la UIA en 1942, Savio expresa: 

-

industriales, con una utilización cada vez más intensa de materias primas del país”. 
(Rapoport, 2000: 340) 

reinaba en la época. Años después, en 1947, bajo el impulso de Savio se 
crearía SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) como parte del 
Plan Siderúrgico Nacional impulsado por el gobierno.
En términos educativos, el peronismo entendió que, si quería llevar ade-
lante la industrialización del país, iba a ser necesario impulsar cambios 
en el sistema educativo. De esta manera, en 1944 se crea la Comisión 

la encargada de regular el sistema de educación técnica. Algunas de las 

-
ción más importante que presenta el modelo de la CNAOP, según Dus-
sel y Pineau, se basa en el sujeto aprendiz, comprendido como el joven 

país (Dussel, y Pineau, 1995).
Al analizar la creación de la UON nos encontramos con que algunas de 

-

con especial consideración de los intereses nacionales (Dussel y Pineau, 
1995). De esta manera, se observa que, con la creación de la CNAOP 
y la UON, se buscaba resolver tanto la cuestión de contar con la mano 
de obra necesaria para llevar adelante la industrialización del país como 
incorporar a sectores excluidos por medio de la capacitación que les 
brindaba el sistema educativo. En ese sentido, Somoza Rodríguez (2010) 
menciona que, dentro del proyecto educativo encarado por el peronismo, 
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se pueden encontrar varios propósitos y objetivos, tales como: “capacitar 

en la industrialización; incorporar al sistema educativo sectores sociales 
excluidos; captar para el proyecto político peronista a los representantes 

-
cado para la dirección de las empresas y para la administración del Estado 

Dentro del ámbito universitario, podemos mencionar también a la Uni-
versidad Nacional de Tucumán y a la Universidad Nacional de Cuyo; en 

-
tria pesada era un deber sagrado que debía llevar adelante el Primer Plan 
Quinquenal (PPQ). En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, se 

-

Exactas, Puras y Aplicadas se crearon institutos de matemática, electro-
técnica e hidráulica (Hurtado y Busala, 2006).

-
sidente en 1946, Juan Domingo Perón intervino las universidades y dejó 

-
tamiento con un sector de la comunidad académica y el peronismo. Tam-

Como parte del proceso de industrialización impulsado por el peronismo 
se llevó adelante el PPQ, destinado a orientar la economía del país entre 
los años 1947-1951. Entre los principales objetivos del PPQ se encontra-

-

movilización de los recursos nacionales, la aceleración de la capitalización 
-

de este plan se crea el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(CNIA), instituto dedicado al estudio de problemas en torno de la agri-
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industrias de las granjas, la silvicultura y la ingeniería rural, entre otros. 
Con relación al PPQ, también se incentivó la investigación en aeronáu-
tica: se modernizó la estructura tecnológica del Instituto Aerotécnico de 

-
cación de aluminio (Hurtado, D. y A. Busala, 2006). Así, con los planes 
quinquenales el Estado asumiría el rol de intervenir de manera decisiva 

En 1946 el gobierno lanzó el Plan Quinquenal de Aeronáutica, que tenía 
como objetivo la producción nacional de todas las unidades requeridas 
por la Fuerza Aérea Argentina; la importación era ponderada sólo hasta 
alcanzar la capacidad industrial para reemplazarla, algo que estaba previs-
to que ocurriese a mediano plazo (Comastri, 2015). Como parte de este 

desde el Instituto Aeronáutico de Córdoba (IAC) sería el encargado de 
diseñar un avión caza a reacción. Sin embargo, en 1948 se le rescindió 
el contrato a Dewoitine, ya que el avión a reacción que había presentado 

esperaban del mismo. Se desarrolló entonces un nuevo modelo, el I.Ae. 
33 Pulqui II, que quedó a cargo de Kurt Tank, un ingeniero y piloto de 
pruebas alemán. El Pulqui II no sólo cumplía con los requerimientos de 
la Fuerza Aérea, sino que además estaba en pie de igualdad con los avio-
nes de última generación de la época. 
En 1951 se avanza en la elaboración de un decreto del Poder Ejecuti-

conservación del patrimonio territorial y a la necesidad de impulsar el 
conocimiento de tan apartadas regiones. Dicho decreto es promulgado 

el Instituto Antártico Argentino, bajo la dependencia del Ministerio de 
-

lar bases en aquel territorio (Hurtado, 2010).
Como parte del Segundo Plan Quinquenal (SPQ), el gobierno intenta 

la independencia económica. En relación con la ciencia y la tecnología, 
el SPQ intenta organizar el panorama. En la práctica se llevaron adelante 
dos actividades complementarias: (i) la creación de nuevos espacios instituciona-
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-
 

(Hurtado, 2006: 23). De esta manera, entre 1951 y 1952 surgirá un nú-

la técnica.
En 1950, y por medio de un decreto, se crea la Comisión Nacional de 

por un lado, se podía reducir la dependencia de nuestro país del petróleo 
y el carbón extranjeros; por el otro, la Argentina podría acceder a recur-

-

investigaciones nucleares. Perón apoyó este proyecto, brindándole presu-
puesto e iniciando la instalación de los laboratorios en la Patagonia, más 

había comprometido a generar energía ilimitada a bajo costo; sin embar-
go, nunca llegó a cumplir con su palabra y el proyecto se canceló debido 

La CNEA tenía como objetivos “coordinar y estimular las investigacio-

de la Nación; proponer al Poder Ejecutivo la adopción de las previsio-

medidas tendientes a asegurar el buen uso de la energía atómica en la ac-

1968, 334).
En 1951 se creó la Dirección Nacional de la Energía Atómica (DNEA), 
debido a que el gobierno había percibido que Richter no mostraba inte-

industrialista para la institución y estaría cercano a la mirada del peronis-

gobierno decidió cancelar el proyecto. La DNEA contrató a un gran nú-

opositores al gobierno. 
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En 1951, por medio de un decreto se crea el Consejo Nacional de Inves-

nuevo organismo se encontraban la coordinación y promoción de las 

-

análisis de problemas nacionales relacionados con la investigación, editó 
varias publicaciones especializadas, entre ellas la revista ACTA (acrónimo 

1950, precediendo a la creación del CNICyT, había sido creada la Direc-
ción Nacional de Investigaciones Técnicas (DNIT), que dos años más 

asuntos técnicos que, por su naturaleza, no debían ser divulgados (Feld, 
2015).

-
dencias de Perón se pusieron en evidencia algunos aspectos relevantes en 
torno del papel del Estado y su relación con la economía, la educación, 
la ciencia y la tecnología. El primer aspecto que mencionaremos es el rol 

con miras a la resolución de los problemas que atravesaba el país. Así, el 
desarrollo de la industria quedó en manos del avance de la investigación 

-
culo, estrechamente ligado al anterior, es el proyecto de industrialización 

-

la independencia económica del país y el impulso brindado al desarrollo 

-
cos opositores al gobierno, vinculados con la academia y con la AAPC, 
que hicieron evidente su postura, a partir de la cual la intromisión del 
gobierno en asuntos relacionados con la ciencia ponía en juego la libertad 
de investigación. Sin embargo, el gobierno juzgaba necesario que la cien-
cia y la investigación estuviesen en manos del Estado y que éste pudiese 

-
cados; en el caso del peronismo, esos objetivos estaban vinculados con la 
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Por la adversidad a las estrellas1: Ciencia, Tecnología 

Prof. Univ. Carla Iantorno

-

-

-

Si las mujeres pueden trabajar en la construcción de ferrocarriles en Rusia, ¿por qué 
no pueden volar en el espacio?

1Per ardua ad astra -
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soviética Valentina Tereshkova, en 1963. Veinte años después, la NASA 

sido seleccionada para convertirse en astronauta. Las pruebas de selec-
ción comenzaron en 1977, y durante seis años entrenó de manera intensa 
para convertirse en la primera tripulante mujer del transbordador espacial 
Challenger. Cuando se anunció que había sido elegida para la misión es-
pacial, el comandante Bob Crippen la presentó como “indudablemente 

al viaje, un reportero le preguntó cómo reaccionaría ante un problema 

problema. Luego de leer este relato, se podría pensar que estos episodios 
tuvieron lugar en el pasado, cuando la perspectiva de género y las posi-
bilidades de analizar las prácticas sociales y culturales desde las desigual-
dades y brechas no se encontraban en la agenda pública como hoy. Sin 
embargo, en 2019 la NASA tuvo que suspender el primer paseo espacial 
protagonizado sólo por mujeres: la institución no contaba con la indu-
mentaria adecuada para ellas. Estos episodios no son anécdotas aisladas, 

estereotipos de género, y dan cuenta de la presencia del sesgo de género 

-
-

mientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. El género es un estructurador social; es 

-
-

cultural y socialmente, en un sistema de relaciones desiguales. Hablar de 
género es hablar, en última instancia, de relaciones de poder, donde se 
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naturaliza que la posición dominante la tienen los hombres, mientras que 

; es de-
cir, que estas desigualdades, si bien existen, se encuentran naturalizadas 
e incorporadas a la vida social, por lo que implica mirar el mundo desde 

universaliza la experiencia de aquellos sujetos que son visibles y tienen 
legitimidad dentro de la sociedad, y convierte dicha experiencia en do-
minante.

en torno de tres aspectos de cómo se reproduce el sesgo de género en el 

En primer lugar, se analizará una 

En segundo lugar, se buscará introducir una mirada con perspectiva de 
-

cepto de -

En tercer lugar, se pretende analizar el concepto de  y 

en nuestro país. Así, se realizará un recorrido por las desigualdades den-

1. Hacia una epistemología con perspectiva de género

Obi-Wan a Luke
Star Wars

los pilares más importantes de la cultura occidental desde los inicios de 
la modernidad. 
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todos acontecimientos que explican el nacimiento de la ciencia moderna, 
una ciencia que nace como un espacio para pensar el mundo desde una 

de certeza y de verdad en el mundo moderno. En el imaginario popular, 

adelante por un genio muchas veces excéntrico, que trabaja para el pro-
greso de la ciencia, de manera apolítica e incluso, en muchas oportuni-
dades, aislado de la sociedad que habita. Sin embargo, en este punto se 

. En 

de manera individual sin relación con el contexto sociocultural. Es más: 

políticas y económicas, como tampoco pueden disociarse de la ideolo-
gía dominante. En este sentido, pensar la epistemología como espacio 

una interpelación del mundo desde una mirada androcéntrica. El andro-

de abordarlos. 
Así, repensar la mirada epistemológica teniendo en cuenta el concepto de 
género implica repensar los marcos conceptuales, la agenda de investiga-
ción, los métodos y criterios a partir de los cuales se produce conocimiento. 

entes no humanos, como los huracanes y las montañas, los barcos y las 

-

en cuyo marco los humanos piensan y organizan su actividad social, en 

-
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-
 En nuestra cultura, la vida cotidiana está tan atravesada por la idea 

-

1970, a partir de distintas matrices teóricas, se ha empezado a cuestionar 

-

enriquecedores en pos de la construcción de una mirada epistemológica 
emancipadora, aún hoy no se ha logrado subvertir el carácter androcén-
trico de la ciencia. Y es importante dejar en claro que esta discusión, si 
bien parece tener lugar en un círculo muy pequeño y reducido como es 

sesgo de género convierte al mundo en un lugar inseguro y peligroso 
para las mujeres. Que los enunciados, los puntos de partida, las teorías, se 
hayan elaborado desde una mirada masculina atenta contra el bienestar y 
la equidad en una sociedad democrática. 
Veamos algunos ejemplos. En su libro La mujer invisible, la periodista Ca-
roline Criado Pérez lleva a cabo una exhaustiva investigación sobre el 
sesgo de género en el sistema de recolección de datos, y cómo este sesgo 
conduce a una multiplicidad de problemas de la vida diaria. Uno de los 
temas-problemas que aborda es cuando el diseño de productos utiliza el 
cuerpo masculino como prototipo universal. De esta manera, la autora 

 Uno de los casos más llamativos que relata es el sesgo 
-
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-
dos de manera sociocultural. Según el análisis de datos que realiza Criado 
Pérez, las mujeres son más proclives a desplazarse a pie o en transporte 
público. En Francia, dos tercios de las usuarias son mujeres: es decir, 
tienen menos probabilidades de desplazarse en automóvil. Sin embargo, 
cuando lo hacen y se ven involucradas en un accidente automovilístico, 
las mujeres, tienen un 47% más de probabilidades que un hombre de 

-
ción de los hombres. Por ejemplo, en Estados Unidos no se introduje-

NCap, el programa europeo para la seguridad de automóviles, no lo hizo 

NCap reconoció que “a veces, simplemente usan maniquíes masculinos 
2

de Beauvoir sostiene que la mujer en la cultura occidental no está consi-
derada positivamente, tal cual es para sí, sino negativamente, tal y como 
se le aparece al hombre (Beauvoir, 1999, p.143.) La mujer es lo otro, y 

parte, los valores, las luchas y los recorridos históricos de las mujeres son 
-
-

riza, se analiza y se procesa desde una perspectiva universal. Sin embargo, 

como si emergiera una línea paralela en la historia de la humanidad. In-
cluso dentro de las universidades y de los institutos de investigación se 

-
-

una convivencia democrática, erradicando prácticas de desigualdad en la 
vida cotidiana.

2Dionis,M. (06/03/2020). Hay más muertes de mujeres en accidentes porque la seguridad de los coches 
se basa en hombres. Sinc.Disponible en: https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Hay-mas-muertes-de-
mujeres-en-accidentes-porque-la-seguridad-de-los-coches-se-basa-en-hombres. 
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Ahora bien, estos pequeños ejemplos, a simple vista anecdóticos, dan 

la realidad con un claro sesgo de género. La invisibilización de la mujer 

empresa androcéntrica y reviste un sesgo de género importante, lo cual 

en la construcción del objeto de estudio para el desarrollo de una investi-

de los equipos de investigación y en la participación de las mujeres en la 
-

sente trabajo. 
En este sentido, Sandra Harding en -

-

-
va, representa una amenaza para el orden social. Estamos tan atravesados 

género. Esta problemática está cobrando vigor en los últimos años. La 
-

ción con el aporte del movimiento a otras corrientes disciplinares; inclu-

que los hallazgos más interesantes que se han hecho en la epistemología 

investigaciones sobre la ciencia y la historia naturales: construyeron imá-

discutir especialmente las estrategias metodológicas que permitan una 
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como sujetos de producción de conocimientos, sino también de los ses-

2. Las mujeres como productoras de conocimiento

Mae Jemison,

Pensar en las mujeres como productoras de conocimiento en la sociedad 
en la que vivimos actualmente, incluso en el siglo XXI, es una tarea com-
pleja. Desde los prejuicios y estereotipos de género que analizamos en el 

-

pensantes, europeos, occidentales, burgueses los que protagonizaron la 

Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton, entre otros, se ganaron un 
lugar en la historia y el reconocimiento mundial. Este abordaje excluye la 

-

que, históricamente, las mujeres habitaron el espacio doméstico, que los 

decir, la idea de la construcción de conocimiento despolitizada y objeti-

conocimiento dentro en un entorno socio-cultural que tiene sus valores, 
sus prácticas discursivas, sus relaciones de poder. Las prácticas clasistas, 

-

doctorado, con lo cual el interrogante acerca de la historia de la mujer en 
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la ciencia se convirtió en un campo disciplinar propio que intentó abor-

invisibilizada por quienes narraron la historia de la ciencia desde cánones 

de las mujeres en la ciencia es hacer historia de una marginación perma-

analizar.

equivale a pensar que la ciencia se hace solo en un laboratorio o en un 

y original de una sola persona es negarle a la ciencia su carácter social, 
precisamente en una sociedad en donde las mujeres también participan 

que la ciencia es una actividad de hombres. Preguntar el nombre de tres 
personas que hicieron o hacen ciencia, en cualquier reunión social, es 

que la ciencia es una actividad individual. Pensar, entonces, la historia de 

hace ciencia, qué es hacer ciencia y cómo el tiempo y el espacio en los que 
tiene lugar esta actividad condiciona, determina, permea la elaboración 
teórica y conceptual. 
En segundo lugar, introducir el concepto de -

 en la construcción de la historia de la ciencia es reconocer que hubo 
mujeres directamente involucradas en la producción de conocimiento 

-
corrido es llevar a cabo una historia de la marginación. Sobre este tema 

-



98

-

y que no hay nada biológico ni natural en la producción de conocimiento 

-

Ada Lovelace, una matemática británica que en el siglo XIX publicó por 
primera vez el primer algoritmo destinado a ser procesado por una má-

estudios de la radioactividad y también la primera persona en la historia 

-

-

son segregadas y marginadas en un sistema donde se jerarquizan esas 

es pensar que hicieron sus contribuciones desde ese lugar de marginali-
-

-

Buscando así una ciencia que permita la multiplicidad, la supervivencia 
productiva de diversas concepciones del mundo y sus correspondientes 

En tercer lugar, es interesante establecer los mecanismos que contribu-
yen a la doble invisibilización. En principio, pensar en la escasa presencia 

-
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-

hecho de que las mujeres no han tenido acceso a espacios como las uni-

casos tenían que utilizar un seudónimo para publicar sus trabajos, o tam-

 En esta línea es importante resaltar el rol social de las mujeres en nuestra 
-

puesto, en muchos casos, un obstáculo para su visibilización. 
Muchas mujeres quedaron ocultas tras un varón que podía ser sólo com-

-

Sólo tras convertirse en su esposa, y durante el tiempo en que estuvieron 
-

mente por el intercambio epistolar que tuvieron. Allí se relevan expresio-

ambos, pero donde ella permanece en las sombras.
Por último, es importante hablar del valor social que tienen las tareas ne-

divulgación y traducción son trabajos imprescindibles para la producción 
y la circulación del conocimiento. Sin embargo, en nuestra sociedad no 
son valorados ni visibilizados, y muchas veces son las mujeres quienes se 

2.1. Las mujeres en la ciencia argentina: entre la invisibiliza-
ción y el reconocimiento

de Obstetricia para parteras de la Facultad de Medicina. Con 35 años, 

“Fue únicamente a causa de mi condición de mujer que el jurado dio, en 
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nuestro país, y su historia puede ser recuperada para ilustrar el concepto 
de . En toda América Latina no había ningún anteceden-
te de una mujer que hubiera obtenido el título de médica. Y si bien no 
existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción, había una 
trampa reglamentaria, un requisito imposible de cumplir: para anotarse 
en la carrera había que tener aprobado latín, pero esa materia se dictaba 
sólo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución que por 
entonces era sólo para varones.
Por otra parte, la de Cecilia es la historia de una exclusión, es una historia 
que recuperamos hoy como símbolo del largo camino por el reconoci-

la lucha por la construcción de una sociedad más equitativa y, por ende, 
más democrática. Sin embargo, su historia se escribe desde los márgenes 
ya que, si bien a pesar de las adversidades logró recibirse, no siempre 
pudo vencer los prejuicios de la época y, en ocasiones, sus aspiraciones 
se estrellaron contra los cánones impuestos por una sociedad que resistía 
el acceso de las mujeres a disciplinas hasta entonces reservadas para los 
hombres. Es importante destacar su obra y analizarla en relación con su 

-

sociedad.
Resulta interesante analizar algunos aspectos de su obra. Ejerció la do-
cencia como maestra normal, luego se recibió de médica y se especiali-
zó en obstetricia, ginecología y kinesiología. No le permitieron ejercer 
como cirujana porque esta especialidad era exclusiva de los hombres. La 

-
zación médica se comprende como una relación de poder entre un ám-

superstición, lo popular y lo mágico; es decir, el hecho de que Cecilia se 

se entendía este espacio como una derivación del trabajo de parteras y 
matronas, históricamente asociadas a la curandería y la brujería. Ahora 
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las mujeres. Ella sostenía que la principal razón para especializarse en 
ginecología había sido el deber con su género:

Las condiciones de mi sexo me han puesto naturalmente en más relación con el Hospital 

obtuve ser encargada de las salas de Ginecología (Grierson, 1889, pp. 9-10).

Así, Cecilia no sólo rompe con los prejuicios socio-culturales en torno del 
-

ción del discurso médico hegemónico, incorporando las particularidades 
-

disciplina médica nueva, que abarcaba tópicos como la histeria, la sexua-

que, en ese contexto, la relación poder/saber-médico/paciente estable-
cía una jerarquización donde lo masculino se posiciona desde el saber 

del cuidado más transversal. Cecilia Grierson consideraban incluso las 

bajo condiciones psicológicas particulares, acentuadas por los cambios a 

humanitario, a la vez de un acondicionamiento higiénico de los recintos 
hospitalarios (Durán, 2019).

-

la salud de niños y niñas, actores sociales hasta ese momento también 
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las irregularidades y las condiciones de trabajo. Cecilia era una mujer que 
-

se realizó en Londres (durante su estadía en Europa aprovechó también 

y más tarde presidió el Primer Congreso Feminista Internacional de la 
República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universi-

y las oportunidades tanto laborales como educativas para las mujeres. 
Fundó también el Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Obsté-
trica Nacional, presidió el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias 

de la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. 

como en el práctico, Cecilia murió en la pobreza en 1934, en la provincia 
de Córdoba. Desde la década de 1980 comienza a ser reconocida por 

empieza a problematizarse el rol de la mujer en la vida pública. En 1980 
se creó la Plaza Cecilia Grierson, en el barrio de San Telmo de la Ciudad 
de Buenos Aires; en 1995, la Ciudad de Buenos Aires puso nombres de 
mujeres a las calles del nuevo barrio de Puerto Madero, donde una de 
las calles lleva su nombre. El 22 de noviembre de 2016, el sitio web de 
búsquedas Google la homenajeó en el 157° aniversario de su nacimiento 
con un doodle, cambiando su logo por una ilustración en donde se en-

-
tualidad. Estos reconocimientos post mortem dan cuenta del momento 

una historia donde el aporte de las mujeres comience a visibilizarse. Sin 
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-

3. La brecha de género en la ciencia

Las mujeres representan el 20% de la industria aeroespacial
Organización de Naciones Unidas

Pensar en el lugar que ocupan actualmente las mujeres en el campo cientí-

brecha de género, entendiendo este concepto como una medida que indica 

45,1% de quienes hacen investigación son mujeres3. A simple vista, este 
número da cuenta de un territorio con altos niveles de paridad; sin embar-
go, las brechas de género todavía existen al interior del sistema y se pueden 

se propone el recorrido por algunas dimensiones de análisis para pensar la 

3.1. Participación dentro del campo: ingreso, permanencia y 
actividades

es realmente alentadora. No obstante, al momento de desagregar datos y 

-
tigadoras y un 60% de becarias; sin dudas, un porcentaje alto si se tiene 

4. El 
problema, entonces, no es el ingreso y el egreso de mujeres en el campo, 
sino que los problemas aparecen al momento de desarrollar sus carreras. 
En el Conicet, las mujeres son mayoría en los niveles iniciales, aunque 
3Luna, N. Las brechas de género en la ciencia argentina, (05/05/2022), TSS, disponible en https://www.
unsam.edu.ar/tss/las-brechas-de-genero-en-la-ciencia-argentina/. 
4

(10/02/2022), Télam. Disponible en https://www.telam.com.ar/notas/202202/583164-mujer-argenti-
na-ciencia-conicet-investigacion.html 
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van reduciendo su participación a medida que la categoría es superior. En 
2019 ellas representaban el 61,3% de los investigadores asistentes, pero 
sólo son el 24,5% de los investigadores superiores. Apenas el 38% de las 
mujeres acceden a un cargo jerárquico (en la actualidad, Ana Franchi es 
la presidenta del Conicet, y es la segunda mujer en ese cargo desde que 

cuenten con un 25% menos de presupuesto para proyectos de investiga-
ción en relación con los colegas varones. Las mujeres publican menos en 

como investigadoras asistentes, adjuntas, independientes y principales): 
las pocas que llegan a la categoría más alta (sólo 64 de los 238 investiga-

-

sociedad donde los estereotipos de género conducen a que las mujeres 

En el desarrollo de sus carreras tienen que demostrar que son tanto o 
más capaces que sus colegas varones. 
Otro tema que da cuenta del sesgo de género está constituido por los 

-

algo que proporciona prestigio y legitimidad a quienes producen cono-
cimiento. En este aspecto también encontramos brechas de género muy 

la Fundación Nobel, entre 1901 y 2021 se repartieron 609 premios a 968 
organizaciones y personas. En ese universo, sólo el 6% le ha sido conce-
dido a mujeres (59 premios), mientras que el 91% se otorgó a hombres 
(888)5

Nobel: en 1903 recibió un premio por Física, y en 1911 lo recibió por 

hacerlo, y que lo hizo por su originalidad y su brillantez individual. Como 
se señaló más arriba, la historia de Marie se encuentra encarnada en una 

5 Newtral. Disponible en: 
https://www.newtral.es/especiales/premios-nobel-historia-120-anos-mujeres-premiadas/. 
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narrativa de la historia de la ciencia donde pareciera que la producción de 

con un sesgo de género, dado que la categoría en la que menos premios 
recibieron las mujeres a lo largo de la historia es Física; no es casualidad, 

-
te. Por su parte, podemos advertir el sesgo al analizar las categorías donde 
más premiaron a las mujeres a lo largo de la historia. Es llamativo que, de 
todos los galardones concedidos por el premio Nobel, el más recibido por 
las mujeres es el premio Nobel de la Paz. 
Hablar de sesgo de género, especialmente en los niveles más altos, es dar 

-
presentados. 

-

analiza el período 2009-2018. Allí se arrojan algunos datos que pueden ser 
de utilidad para pensar esta problemática. En primer lugar, muestra cómo a 

-
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Estos datos dan cuenta de dos cosas: por un lado, y en líneas generales, 

-

conquistas históricas, como la sanción de la Ley de Educación Sexual 

Es evidente que tanto las discusiones como las movilizaciones y las po-
líticas públicas orientadas a la visibilización de las brechas contribuyeron 

histórico donde el problema es visualizado y nombrado como tal. Por lo 
tanto, al estar conceptualizado y disponible para la discusión, se convierte 
en un espacio para la acción, y es claro que este es el momento político 

pensar acciones de manera colectiva. 

3.2. “Ciencias duras” y estereotipos de género
Como se señaló más arriba, las brechas de género y la reproducción de 

-
timos años en un tema/problema de discusión política e ideológica, en 
donde diversos actores sociales buscan proponer soluciones en pos de 
la construcción de prácticas sociales más equitativas y democráticas. En 
este sentido, el 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de la Or-

el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como un intento 
de promover prácticas que desarmen prejuicios y estereotipos de género 
que atentan contra el acercamiento de las mujeres a la ciencia en general. 
En este marco, un nuevo concepto se acuñó en la agenda de la opinión 
pública: las mujeres STEM, por sus siglas en inglés Science, Technology, En-

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.) Se-

STEM, sólo un 33% de las mujeres que cursan estudios superiores en el 

El organismo internacional precisó que apenas el 3% de las estudiantes 
mujeres que comienzan a cursar estudios superiores eligen tecnología, 
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-
máticas y estadística. El 8% de las estudiantes se decanta por ingeniería, 

-

STEM puede advertirse desde los primeros niveles educativos, algo que 
se incrementa en cada uno de los niveles subsiguientes. Las barreras de 

Así, algunas pueden resultar más importantes en ciertas etapas de la vida 
y no en otras. Los presupuestos y las expectativas que poseen los padres, 

campos de interés y los estudios que desean realizar para integrarse a la 
sociedad. Las mujeres también son objeto de prejuicios en los procesos 
de contratación, ascensos y compensación y, en comparación con los 
docentes hombres, ellas tienden a dedicarse más a la docencia que a la 
investigación. Si bien hace 30 años que los estudios sobre las mujeres 
en la ciencia advierten sobre las consecuencias de su exclusión, y que 
desde hace mucho tiempo el sexismo sesga las investigaciones, recién en 
los últimos años los países han comenzado a implementar acciones para 
reducir la brecha de género en STEM. A nivel global y regional, la ONU 

-
tantes para promocionar la igualdad de género en STEM.

UNESCO como uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, ya 
que parte de la idea de que su incorporación conducirá a producir cono-

-

más justas, democráticas y diversas. 
-

poseen un talento natural para la ingeniería y los campos que emplean las 
matemáticas de manera intensiva; mientras que las mujeres son “mejo-
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en la expresión y centrados en el ser humano (Charles y Bradley, 2009). 
Este contexto coincide con la persistencia de las barreras institucionales 
y socioculturales para las mujeres investigadoras, que

toma de decisiones.

Las Curie

empezaron a visibilizar la existencia de la brecha de género al interior del 
campo y, al mismo tiempo, comenzaron a promover acciones colectivas 

Uno de ellos se denomina , un proyecto creado por 

que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres que hicieron y que hacen 
ciencia en Argentina. Con un lenguaje accesible, el proyecto nació en 
septiembre de 2020 en las redes sociales con una cuenta de Twitter y su 
homóloga en Instagram. Las promotoras de este trabajo, que pone en 

-
gico de la Argentina, son cuatro investigadoras que provienen de campos 
bien distintos: una química, Valeria Edelstein; una bióloga, Julieta Alcain; 

También detectaron que la única mujer de ciencia que podían nombrar 
sus seguidores era Marie Curie. Del ámbito nacional sólo se conocían 
varones: Milstein, Leloir y Houssay. Estos datos permiten pensar que la 
invisibilización también tiene un sesgo eurocentrista, y que ambas luchas 
comienzan a tener espacio de discusión en la actualidad. Para visibilizar 

abierto a la opinión pública: compartieron historias, datos y estadísticas 

-
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además con un libro con ilustraciones que apunta a todo público, pero 

-

que trabaja en soledad dentro de un laboratorio. Las experiencias de las 
-

nocimiento, la tarea es colectiva, política y tiene lugar en un contexto 
determinado.
En segundo lugar, es interesante hablar del colectivo , un es-
pacio que nació en 2017 luego del Encuentro Nacional de Mujeres y que 

disidencias6 -
co, también a las técnicas y administrativas. Toman el nombre de Marie 
Curie porque, a pesar de que ganó dos veces el premio Nobel por su 

-
vo busca intervenir en el sistema de relaciones existentes dentro del cam-

igualdad: buscan que haya un mayor protagonismo de las mujeres y las 

-
co. Debaten sobre las situaciones de evaluación para la promoción en la 

-
chos años: que se tengan en cuenta las tareas de cuidado en el hogar a la 

de trabajo, pero a la hora de acceder a cargos jerárquicos son segregadas, 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde los varones son 

6

un movimiento que cuestiona la heterosexualidad como norma hegemónica. Desde algunas posiciones 

se la denomina heteronormatividad.
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Estas dos experiencias dan cuenta de que se busca visibilizar las brechas 
-

madoras. 

Conclusión
A lo largo del presente trabajo se ha buscado analizar la relación entre 

seleccionado tres dimensiones posibles, que permiten generar preguntas 
y complejizar un análisis que, desde la perspectiva del sentido común, 

conocimiento se ha comenzado a reconocer en las últimas décadas, un 
-
-

tuales para, desde lo discursivo y desde la praxis, construir estrategias de 

-
to por Sandra Harding, ya que es posible advertir que la ciencia es un 
espacio de producción de conocimiento cuya actividad se desarrolla en 
una sociedad determinada, donde las relaciones de género estructuran la 
vida social y cultural. Los postulados, los enunciados, las teorías, las me-

-
cimiento está pensado desde una perspectiva androcéntrica: es la mirada 
masculina, burguesa y occidental la que se impone a la hora de diseñar las 
agendas de investigación, el reparto de recursos, la recolección de datos e 
incluso la propia metodología, que se encuentra atravesada por premisas 
generizadas. 

cuenta de la participación de las mujeres en la construcción del campo 
-

son, que ilustra cómo es construir conocimiento desde los márgenes, y 
evidencia esta disputa política e ideológica basada en el género, también 

Por último, se introdujo la noción de brechas de género en la ciencia para 
problematizar la situación actual y evidenciar que las sociedades, lejos 
de ser estáticas, se encuentran en constante movimiento; por lo tanto, 

-
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damental en la producción de conocimiento. En la actualidad se puede 

movimientos sociales, donde se articulan demandas históricamente su-
bordinadas a los intereses de las clases dominantes. En este marco, el mo-

lo conceptual y lo teórico, para la construcción de una sociedad más 
-

nas son muchísimas, pero es evidente que se está construyendo un cami-

con una perspectiva de género. 
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Más allá de la Economía Verde
Lic Ana Carola Pardo

Introducción
La causa ambiental tomó gran relevancia en los últimos años. Desde la 
cumbre de Estocolmo, en 1972, hasta el Acuerdo de París en 2015 se han 
desarrollado diversos encuentros mundiales vinculados a temas como el 
cambio climático, el uso de los recursos naturales y la relación humana 
con la naturaleza. En ellos se han discutido conceptos como el “desarro-

encontradas entre países del Norte-Sur.
Jorge Foa Torres1, en su artículo titulado “Economía verde: la nueva ola 

-
blemática vinculada con el medio ambiente], se destaca como un motor 

-
-

El recorrido propuesto se inicia con una caracterización histórica de la 
causa ambiental y las distintas posiciones a nivel mundial alrededor del 

puntualizar el caso argentino.

Los encuentros mundiales
-

tocolmo, Suecia, en 1972. Allí se plantearon una serie de 26 principios 
para la gestión racional del medio ambiente, y se elaboró la Declaración 

1Investigador Asistente del CONICET. Docente UNVM. Programa “Tensiones en la Democracia Argen-
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y Plan de acción para el Medio Humano. Este hecho marcó el inicio de 

los del Sur para preservar y mejorar el medio ambiente, y la creación del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Nuestro Futuro Común, elaborado en 1987 por distintas naciones y en-
cabezado por una comisión noruega, para la Organización de Naciones 

-

medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, 
además de plantear la necesidad de encontrar soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. 

comunes para los países del mundo para proteger el planeta que reque-
rían de la acción activa de personas, empresas y gobiernos.

Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. La De-

con 27 principios, aunque hubo algunas objeciones por parte de países 
del Norte. En ella se amplía y desarrolla el concepto de “desarrollo sos-

mundiales sobre medio ambiente, como la Cumbre Mundial sobre Cam-
-

en 2012.

Discusiones y posturas ante las declaraciones
-

-
siones previas en los escritos de Marx en su tesis acerca de la relación hu-
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manidad-naturaleza, e incluso en los discursos de gobernantes populares, 
como Juan Domingo Perón, décadas atrás.

concepciones que se plantean desde los países del Norte son de base neo-
malthusianas2, que hacen hincapié en la limitación del crecimiento demo-

esto, expresa que 

-

orden (Foa Torres, 2016).

No casualmente la incorporación de la cuestión ambiental en la agenda política interna-

de los 70 basada en la desaceleración del ritmo de acumulación en los países del Norte.
 

y denuncias contra las medidas de protección que los propios países del 

del desarrollo de sus pueblos.
Ya entre los años 80 y 90 entra en escena el ambientalismo neoliberal, 
desplazando del centro de la escena al neomalthusianismo. 

Que los riesgos y crisis se construyen y, principalmente, se constituyen en oportunidades 

 

2

problemas en la calidad de vida de las personas que serían provocados por la sobrepoblación de clases 
populares y obreras, situación que debía atenderse con medidas restrictivas y represivas.



116

con el concepto de desarrollo sustentable se constituyó una operación retórica capaz de 
articular, por un lado, la demanda por el derecho al desarrollo de los países del Sur y, 
por otro, la causa ambiental del Norte en su versión neoliberal.

Y prosigue:

Las consecuencias de estos compromisos en torno al desarrollo sustentable no implicaron 
-

tales anunciados. 

En oposición a ello, asegura que:
 
Colaboraron económica e ideológicamente en la transnacionalización, centralización y 
concentración de las economías latinoamericanas. 

Rio+20 y el nacimiento de la economía verde

-
-

la escasez de recursos. Es una apuesta a las energías renovables, con el 

una economía que conduce a un mayor bienestar para la humanidad y a una mayor 

riesgos ecológicos y la escasez de diversos recursos. 
Sachs y Thomas Fatheuer, 2012) 

Propone, entre otras cosas, dirigir las inversiones globales hacia sectores 
que denominan como claves: energía, agricultura, desarrollo urbano, agua, 
silvicultura, pesca y protección de los ecosistemas, entre otros, “que lle-
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Sin embargo, Foa Torres discute con quienes reivindican la “economía 

emerge como un nuevo patrón que, tras el objetivo de la descarbonización, implica un 

carbono, un nuevo proceso de endeudamiento público y privado en los países del Sur y el 
-

tivas soberanas a organismos supranacionales.

militantes de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos 
provenientes de todo el mundo y con la asistencia de importantes espe-

-
mueve la privatización de los recursos naturales y la explotación comercial 
de éstos, convirtiendo a la naturaleza en mercancía. 

-
mérica, quienes mantuvieron una postura crítica al denunciar lo siguiente:
 
No es posible pensar un abordaje serio de los problemas ambientales globales sin consi-
derar, por un lado, el libre acceso a las tecnologías para la lucha contra el calentamiento 

(Foa Torres, 2016).

La idea que subyace a la declaración de la Cumbre de los Pueblos es que si 
-

nadas de producción y consumo, no se lograrán cambios estructurales para 
avanzar en los valores necesarios para la preservación del medio ambiente.

Foa Torres adhiere a esta postura: 

-
-
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grandes corporaciones se limitan a reproducir aún más el sistema capitalis-

en pos de la sustentabilidad a través de la misma lógica que llevó al planeta 
a la situación crítica en la que hoy nos encontramos. 

Al respecto, dice Foa Torres que:

-
ble (a partir de propuestas como el buen vivir y el socialismo del siglo XXI) rechazaban 

Pocos años más tarde, en 2015, en un contexto caracterizado por el retorno 

presentado mediática y académicamente como una exitosa jugada diplomática, no sig-

responsabilidades históricas a los países del Sur (Foa Torres, 2016).

Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) , instancia en la que se discu-

-

de mar o el sol. Estas tecnologías brindan ventajas para la preservación 

residuos ni provocan reacciones químicas; además, son renovables. Sin 

países del Norte y las grandes corporaciones quienes invierten en este 
-
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su instalación, además de una inversión que no todos los países del Sur 

Foa Torres denuncia que: 

-
nacionales permitiría cerrar la brecha entre países no desarrollados y países sustentable-
mente desarrollados, junto con la importación de tecnologías gubernamentales y normas 
de estandarización, la apertura a inversiones que incluían el arribo de la industria de 
bienes y servicios ambientales y la cooptación de una generación de intelectuales “verdes” 

instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina y en Argentina en 
 (Foa Torres, 2016).

En nuestro país, durante las décadas del 60 y 70 se dio 

un proceso de desindustrialización y consolidación del modelo de acumulación por va-

cual la cuestión ambiental no estuvo ausente, sino que tuvo un papel destacado (Foa 
Torres, 2016).

Ya en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem y con María Julia 
-

tentable de la Nación, se promovieron normativas ambientales de acuerdo 
con el proyecto económico y político neoliberal. Como ejemplo de estas ac-
ciones, Foa Torres (2016) utiliza el caso de las políticas de residuos peligrosos, 

caso emblemático en la construcción de las condiciones de posibilidad institucionales para 
el surgimiento de un mercado caracterizado por su concentración, centralización y por la 
cuasi delegación del poder de policía estatal en el sector privado.



120

Sin embargo, 

región evidenciaron las consecuencias y limitaciones del patrón de desarrollo sustentable 

En ese momento se produjeron cambios en estas lógicas, como conse-
cuencia de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez de Kirchner, quienes impulsaron cambios y rupturas con el modelo 
anterior, en conjunto con otros países de la región, gobernados por “líde-

-

-

Con el devenir histórico y el retorno de las derechas a América Latina, 

(Foa Torres, 2016).

se articuló a la consolidación del modelo de acumulación por valoriza-

ambientalismo, con consecuencias similares para América Latina y la Ar-

su pulsión a la acumulación, en su marcha ilimitada, amenaza y corroe las 
-
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ambiental contemporánea nos muestra que los riesgos y las crisis, aun 

en el motor de su expansión. Por lo tanto, los límites del capitalismo no 
emergen de una materialidad externa a su desarrollo, sino de decisiones y 
acontecimientos políticos.
El análisis político y latinoamericano de la causa ambiental nos enseña 

pasado colonial común y las memorias de los genocidios y autoritarismos 
capitalistas-neoliberales, podrá hallar horizontes emancipatorios.
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APARTADO 3.
Algunas alternativas pedagógicas para 

la enseñanza de CTS
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Enseñanza proyectual como introducción a la 

Dr. Néstor Hugo Blanco

1. El campo disciplinar de CTS en la enseñanza universitaria

-
toria, sociología, educación, economía, antropología, ciencias políticas y 
ambientales, así como de otros saberes, todos los cuales convergen en 
una comprensión integral de los procesos de la ciencia y la tecnología. 
En tan amplio marco, CTS explora dichos procesos como dos modalida-
des del conocimiento humano cuyo alcance y utilidad están socialmente 
determinados. 

cristalizando en programas y espacios curriculares en universidades. El 
principio de la adopción de CTS en los planes de estudio postula que 
la comprensión de las dimensiones sociales y metodológicas de la in-

-
guiendo esa orientación, el encuadre pedagógico adoptado por CTS en 

desentrañar algunas particularidades comunes a los procedimientos de la 

2. La estructura proyectual de la CyT
CTS muestra una característica común y eminente del desarrollo del co-
nocimiento tanto en ciencia como en tecnología. Esta es: la dinámica de 
la investigación en ciencia, y del desarrollo y la innovación en tecnología, 
se ordenan mediante diseños y métodos proyectuales. Es decir que CTS 

-
plejidades de la ciencia y la tecnología requieren sistematicidad para sus 
operaciones, lo que exige una gestión proyectual de sus procesos.
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-

-
das emergentes de la situación problemática. Siempre parte de insumos 

En ciencia, un proyecto organiza los recursos y los dispositivos para ela-
-

organiza los recursos y los dispositivos para encontrar soluciones a los 
-
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-
miento o desarrollo. A partir de los objetivos se postulan Hipótesis (en 
ciencia) o Soluciones (en tecnología).
El proyecto indica los mecanismos por los cuales se movilizan recursos, se 
realizan actividades según metodologías precisas y se obtienen, en algún 
grado, los resultados o productos esperados. Finalmente los proyectos 
evalúan sus logros para ajustar mejoras de procedimientos o de diseño. 

-
tica extendida y sustantiva del investigador y del desarrollador, por lo 
cual la comprensión de la estructura y las características particulares de 
los proyectos en ciencia y tecnología se asume como un objetivo en la 

-
te no sólo comprenda la naturaleza de los proyectos, sino que también 

de proyectos. Para ello, CTS se propone la enseñanza de la escritura de 
proyectos. 

3. La enseñanza de la escritura de un proyecto

como Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) se vuelve tan relevante como 
el dictado de esa misma asignatura. Constituye el paso inicial de una re-

de un texto que constituya un ejemplar de un género discursivo que será 
recurrente en su carrera, de manera que, con alto grado de probabilidad, 
van a tener que retomar en algún momento, ya con mayor grado de com-
plejidad. Se trata, además, de un género que, como graduados, tendrán 

en ámbitos laborales.
En este apartado abordaremos la modalidad de enseñanza que aplicamos 
para guiar a los estudiantes en la producción de un proyecto, sea éste 

los pasos que los estudiantes deben seguir según la propuesta didáctica 
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Leer y Escribir para Conocer (LEC) (Moyano, 2007; 2017; en prensa) que 
-

sional y Académico (CD) de la Universidad Nacional Guillermo Brown. 
En segundo lugar, además de la consigna, presentaremos los textos que 
utilizamos como modelos y también las características que destacamos en 
la primera etapa del proceso, con el objetivo de que los estudiantes se las 
apropien para su propia producción de un proyecto. Finalmente, expli-
caremos las etapas siguientes de LEC y mostraremos algunos resultados 
cuantitativos de su aplicación.

3.1. Las etapas de la propuesta de escritura
En todas las asignaturas de una carrera, los docentes proponen trabajos de 

-
jes. La tarea del Programa CD es guiarlos para la realización de ese trabajo, 

que logren producir un texto que construya el conocimiento demandado. El 
logro de estos objetivos permite a los estudiantes aprender los contenidos 
de la asignatura, aprender cómo producir un género en particular y aprender 
un procedimiento para la escritura de cualquier género.

y que, por lo tanto, tienen que aplicar para la elaboración del proyecto en 
-

Esta esquematización del trabajo es la adaptación de la propuesta didácti-
ca denominada Leer y Escribir para Conocer (LEC) (Moyano 2007; 2017; 
en prensa), elaborada a partir del trabajo de Jim Martin y sus colegas 
(Martin, 1999; Rose & Martin, 2012) en el marco de la lingüística sisté-

etapas enunciadas, sino que también todas ellas estarán permeadas por lo 
que se llama Negociación del Campo; es decir, la discusión permanente 
acerca de cómo los textos abordados, tanto en la lectura como en la escri-

-
guaje como recurso para la construcción de conocimiento, entendiendo 
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el lenguaje el que permite construir conocimiento, tal como se reconoce 
-

estudiantes y discutir con ellos el propósito, la estructura y los recursos 
lingüísticos relevantes del género que se va a abordar, a partir del análisis 

estudiantes comprender qué características debe presentar el texto que 
ellos produzcan. En segundo lugar, el Diseño propone a los estudiantes 
la elección de un tema y la propuesta de los contenidos que su texto va 
a desarrollar. A partir de allí, se les sugiere esquematizar los contenidos 
seleccionados, de manera de organizarlos en la estructura del género en 
cuestión. Este trabajo les permite revisar anticipadamente el primer es-
bozo de su producción, controlando, por ejemplo, el orden de presen-

sobre la base del diseño, los estudiantes redactan una primera versión de 

sino para recibir algún comentario, a la vez que permite la construcción 
de estadísticas de progreso. Finalmente, en la etapa Edición se enseña a 
los estudiantes a revisar su propio texto, tal como hacen los escritores 

-
terísticas observadas en el modelo propuesto en la Deconstrucción y si la 
construcción de conocimiento producida resulta clara para los lectores y 

para observar su producción y detectar aquello que se ha logrado y lo que 
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segunda versión del texto, que será el que presentarán para su evaluación 

3.2. La Deconstrucción de los proyectos demandados en CTS
En una de las cátedras que dictan CTS en la Universidad Nacional Guiller-
mo Brown se solicita a los estudiantes el siguiente trabajo de escritura (1):

cuenta las instrucciones que se darán para el proceso de escritura.

Esta consigna apunta a dos aspectos de la tarea: por un lado, la escritura 
de un género discursivo a elección; la segunda, la indicación de que se da-
rán instrucciones precisas para seguir. De esta manera, la cátedra respalda 
el trabajo de CD y lo incluye en su propia gestión de la asignatura. Esto 

-

parte de las actividades de la materia, por la que serán evaluados.
Inmediatamente se presentan a los estudiantes dos textos sobre el mismo 

ambos abordan los problemas que se generan en los ríos de llanura. Los 

en lo que hace al resto de su estructura. El cuadro 1 los presenta de ma-

presenta la primera etapa, el Planteo del Problema. En las dos celdas in-

modo de presentación obedece a razones de espacio en este capítulo, 
pero es necesario aclarar que a los estudiantes se los presenta como tex-
tos completos e independientes.

Luego de la lectura de los textos se procede a la Deconstrucción, que se 
ocupa de dar cuenta de tres aspectos centrales de cada género: su propó-

a la hora de construir conocimiento en los textos que son ejemplares del 
género.
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Cuadro 1: Textos correspondientes a los proyectos utilizados como modelo: proyecto tecnológico 

PROYECTO
INUNDACIONES en RÍOS de LLANURA

Planteo del Problema
Los ríos de llanura canalizan el agua desde su nacimiento hasta el mar. En general son de mucho caudal y 
volumen y son de tránsito lento por la escasa pendiente de las regiones que atraviesan. El agua de estos 
ríos busca las depresiones del terreno a medida que avanza, de ese modo forma zonas estancas, esteros, 
humedales y lagunas. En general, todo el recorrido suele hacer un zig-zag o serpenteo en su lento avance a 
través del territorio. En esto se diferencian de los ríos de montaña, de menor caudal pero mayor velocidad y 
de caída vertical.

que éste varía a lo largo de los años. Su gran volumen activa la dinámica del ciclo del agua de evaporación, 
condensación, precipitación, y reabsorción por el terreno. Cuando varían su caudal, por ejemplo, por exceso 
de precipitaciones, desbordan su cauce y producen inundaciones en las proximidades.
Desde muy antiguo, en los márgenes de los ríos de llanura se han asentado ciudades. La gran mayoría de 
las ciudades del mundo están construidas al lado de un río, lo que tiene que ver con necesidades históricas: 
los ríos daban medios de movilidad, generaban ámbitos de defensa natural, proveían el alimento y el agua 
necesaria para la vida. Contemporáneamente, la mayoría de las ciudades han consolidado su costa, la han 

-
truyen obras que bloquean el curso principal de agua, a modo de represas. Estas acumulan gran cantidad de 

en la región donde se encuentran.
Así, los cursos de los ríos de llanura suelen estar alterados por la actividad humana en al menos dos modos: 

-
sas, y se cambian el régimen y el caudal mediante grandes represas.

el agua busca escurrir a nuevas zonas bajas, lo que ocasiona desbordes e inundaciones. 
Cuando los desbordes alcanzan zonas en las que hay asentamientos humanos se generan catástrofes, con la 
consecuente secuela de daños, pérdidas de vidas, desplazamientos de poblaciones, evacuaciones, etc.

Preguntas de investigación
¿Cómo se pueden proteger las ciudades y los asenta-
mientos urbanos costeros del efecto de las inunda-
ciones?
¿Qué obras paliativas se pueden desarrollar a partir 
del conocimiento del ciclo del agua en las regiones 
afectadas?
¿De qué modo se pueden efectuar alertas tempranas 
para anticiparse a las inundaciones y tomar medidas 
preventivas?

Objetivos
-

tas inundables.

de los ríos.
-

ción anticipadamente y activar sistemas de ayuda.

Solución
-

dad humana sobre el río, que altera las condiciones 
naturales de su curso y genera catástrofes como las 
inundaciones, se necesita disponer de una serie de 
acciones que eviten o mitiguen sus consecuencias 

Preguntas de investigación
¿Cuál es el régimen de un río de llanura en términos de 
caudal (m3/minuto) y de su índice de escurrimiento?
¿Qué correlación se puede establecer entre el régi-
men de un río de llanura y la vaporación de los lagos 

Objetivos

índice de escurrimiento.

embalses.
-

daciones.

Metodología
Se utilizarán métodos cuantitativos. Se llevarán a 
cabo cálculos matemáticos y estadísticos que per-
mitan la construcción de fórmulas para resolver los 
objetivos propuestos
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-

un problema y se propone una solución para resolverlo; por otra parte, 

hecho de proporcionar datos que permitan hacerlo. En el caso de CTS, 
se solicita a los estudiantes que propongan un esbozo de solución en el 

Con respecto a la estructura que presentan ambos géneros, comienzan 

inundadas, es necesario un conjunto de normas y dis-
positivos que permitan reordenar la urbanización de 
ciudades costeras. Estas acciones deberían evitar la 
proliferación de asentamientos en zonas bajas o cuya 
altimetría sea inferior a la del río. De esta manera se 
lograría evitar el impacto negativo de las inundacio-
nes en asentamientos urbanos.

-
nizadas se podrían construir defensas costeras y 
obras de contención que protejan los asentamientos 

la construcción de murallas para frenar el ingreso de 
agua a zonas urbanas. Asimismo, en forma comple-
mentaria, se podrían construir reservorios, en forma 

-
tener el exceso de agua. Estos reservorios harían las 
veces de piletones para asentar el agua mientras se 

-

potenciar el efecto de absorción, convirtiendo a los 

ventaja de que los humedales son los principales con-
tenedores de agua dulce y de producción de oxígeno 
en el planeta.
En cuanto al comportamiento de las comunidades, 
sería de interés social contar con políticas activas 
frente a las consecuencias sociales de la alteración 
del curso natural del río. Se podría disponer así de 
normas e instrumentos que faciliten la adopción so-

-
les, como evitar el desmonte o la impermeabilización 
de suelos. Asimismo se podrían desarrollar protoco-
los preventivos frente a las inundaciones, como por 
ejemplo la organización de sistemas de alerta ante 
crecidas, de coordinación de fuerzas de seguridad y 
ayuda, de adecuación de lugares receptivos de eva-
cuados, y de almacenamiento de recursos sanitarios 
y de provisión de agua potable, etc. 
Todas estas medidas podrían mitigar las consecuen-
cias de las inundaciones generadas por la alteración 
humana de los cursos de ríos de llanura.

Hipótesis
Es posible construir una fórmula que permita medir 
el régimen de los ríos de llanura en términos de cau-
dal y de índices de escurrimiento.
Se puede establecer correlación entre el régimen de 

-
ciales de los embalses.
Es posible construir un algoritmo que, tomando 
como información las variaciones del caudal de los 
ríos, las precipitaciones y el grado de permeabilidad 

prevenir sus consecuencias negativas.
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-

según el tipo de proyecto, tal como se mostrará más adelante. Luego, el 
proyecto tecnológico presenta una Solución, mientras el proyecto cientí-

de las etapas de estos dos géneros, es necesario observar los recursos 
lingüísticos más relevantes.
En primer lugar, mostraremos cómo se construye el problema que, como 
señalamos antes, es el mismo para ambos textos. Cabe señalar que ya en 

 Planteo del Problema
 Los ríos de llanura canalizan el agua desde su nacimiento hasta el mar. 
En general [los ríos de llanura] son de mucho caudal y volumen y [los ríos de lla-
nura] son de tránsito lento por la escasa pendiente de las regiones que atraviesan. 
El agua de estos ríos busca las depresiones del terreno a medida que avanza, de 
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ese modo forma zonas estancas, esteros, humedales y lagunas. En general, todo el 
recorrido [de los ríos de llanura] suele hacer un zig-zag o serpenteo en su lento 
avance a través del territorio. En esto [los ríos de llanura] se diferencian de los ríos 
de montaña, de menor caudal pero mayor velocidad y de caída vertical.
En su recorrido, los ríos de llanura erosionan lentamente el terreno
su curso, de manera que éste varía a lo largo de los años. Su gran volumen activa la 
dinámica del ciclo del agua de evaporación, condensación, precipitación, y reabsorción 
por el terreno. Cuando varían su caudal, por ejemplo, por exceso de precipitaciones, [los 
ríos de llanura] desbordan su cauce y producen inundaciones en las proximidades.

-
DES.
lo que tiene que ver con necesidades históricas: los ríos daban medios de movilidad, 
generaban ámbitos de defensa natural, proveían el alimento y el agua necesaria para 

han consolidado su cos-
 

-
ción de energía, se construyen obras que bloquean el curso principal de agua, a 
modo de represas. Estas acumulan gran cantidad de agua en forma de embal-

río, generan nuevas fuentes de evaporación para la formación de nubes, y por 

Así, los cursos de los ríos de llanura suelen estar alterados por la actividad hu-

las ciudades ribereñas con la construcción de puertos o defensas, y se cam-
bian el régimen y el caudal mediante grandes represas.
AHORA BIEN,
como defensa de las ciudades, alteran profundamente el curso y el caudal de los 

-
rrir a nuevas zonas bajas, lo que ocasiona desbordes e inundaciones. 
Cuando los desbordes alcanzan zonas en las que hay asentamientos humanos 
se generan catástrofes con la consecuente secuela de daños, pérdidas de vidas, 
desplazamientos de poblaciones, evacuaciones, etc.
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y el comportamiento de sus aguas (subrayado especial). Se marcan ade-
-

to de esos ríos, que se presentan como habituales, dado que se expresan 

“Desde muy antiguo, en los márgenes de los ríos de llanura se han asen-

esa ubicación de las ciudades y de las construcciones que se hacen para 

allí, el planteo de una situación habitual en relación con los ríos de llanura. 
Ésta se contrapone con una ruptura de esa habitualidad, a partir del co-

-

-

el problema. Ambas situaciones están relacionadas por un conector de 
contraexpectativa, que precisamente marca lo inesperado de la situación b. 

Otro recurso utilizado para la construcción del problema es el uso de 

-
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que se propone solucionar si es que elabora un proyecto tecnológico, o 
el que procura indagar si es que construye un proyecto de investigación 

A continuación, en ambos tipos de proyecto se despliegan las Pregun-

lo que después se planteará como objetivos. Las preguntas en ambos 
proyectos se construyen como interrogaciones directas, encabezadas por 

 (3) ¿Cómo se pueden proteger las ciudades y los asentamientos urbanos 
costeros del efecto de las inundaciones?
¿Qué obras paliativas se pueden desarrollar a partir del conocimiento del ciclo del 
agua en las regiones afectadas?
¿De qué modo se pueden efectuar alertas tempranas para anticiparse a las inunda-
ciones y tomar medidas preventivas?
 (4)  ¿Cuál es el régimen de un río de llanura en términos de caudal (m3/
minuto) y de su índice de escurrimiento?
¿Qué correlación se puede establecer entre el régimen de un río de llanura y la 

¿Cómo predecir

En (3) se presentan las preguntas correspondientes al proyecto tecno-
lógico, que se orientan a buscar soluciones para el problema, utilizando 
verbos que expresan acciones, ocurrencias, con modalidad de posibilidad 
que marcan esa intención (subrayado). En (4), en cambio, se muestran las 

-
resa comprender, utilizando verbos que expresan actividades que buscan 
conocer cómo es algo o cómo establecerlo a partir de actividades de in-
vestigación (subrayados).
Consecuentemente, los objetivos plantean la misma oposición entre am-
bos proyectos. Los del proyecto tecnológico presentan verbos de acción  
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 (5)  un desarrollo urbano adecuado en las costas inundables.
 Desarrollar obras de contención del exceso hídrico de los ríos.
  mecanismos para alertar a la población anticipadamente y 
activar sistemas de ayuda.
 (6) Calcular el régimen de un río de llanura dado y su índice de escurrimiento.
 Establecer correlación entre el régimen de un río de llanura y la evaporación 

 Construir información que permita predecir inundaciones.

Si atendemos al proyecto tecnológico, puede observarse la coherencia 
entre las etapas que hemos revisado hasta el momento. Frente al proble-

la construcción de ciudades a la vera de los ríos de llanura y que llega a 
-

Los objetivos del proyecto, entonces, tienden a la búsqueda de acciones 
que permitan lograrlo. 
A continuación, se propone una solución al problema, con los compo-
nentes que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Solución planteada en el proyecto tecnológico

Para resolver los problemas generados por la actividad humana sobre el río, 
que altera las condiciones naturales de su curso y genera catástrofes como las 
inundaciones, se necesita disponer de una serie de acciones que eviten o mitiguen sus 
consecuencias negativas.

Anticipación

Para evitar el riesgo social de poblaciones inundadas, es necesario un conjunto de 
normas y dispositivos que permitan reordenar la urbanización de ciudades costeras. 
Estas acciones deberían evitar la proliferación de asentamientos en zonas bajas o cuya alti-
metría sea inferior a la del río. De esta manera se lograría evitar el impacto negativo de las 
inundaciones en asentamientos urbanos.

Respuesta al 
primer objetivo

Por otro lado, en las zonas costeras bajas ya urbanizadas, se podrían construir 
defensas costeras y obras de contención que protejan los asentamientos existentes. […] 
la construcción de murallas para frenar el ingreso de agua a zonas urbanas. Asimismo, 
en forma complementaria, se podrían construir reservorios, en forma de lagunas o 

, […]. Esto conlleva la ventaja de que los humedales son los principales 
contenedores de agua dulce y de producción de oxígeno en el planeta.

Respuesta al se-
gundo objetivo

En cuanto al comportamiento de las comunidades, sería de interés social contar con 
políticas activas frente a las consecuencias sociales de la alteración del curso natural del 
río. Se podría disponer así de normas e instrumentos que faciliten la adopción social de 

, como evitar el desmonte o la impermea-
bilización de suelos. Asimismo, se podrían desarrollar protocolos preventivos frente a 
las inundaciones, […]

Respuesta al 
tercer objetivo

Todas estas medidas podrían mitigar las consecuencias de las inundaciones generadas por 
la alteración humana de los cursos de ríos de llanura. Síntesis

Fuente: producción de estudiantes21.
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-

las respuestas a cada uno de los objetivos, que también se inician con 
una anticipación de lo que se planteará. La Solución propone una serie 

esas acciones (cursiva). De esta manera, al vincular la solución con las 
preguntas y los objetivos, se logra coherencia total en el proyecto. Se 
observa también un cuidadoso diseño del texto, que permite dejar en 

y las ventajas colocadas en cursiva.

objetivos se plantea la Metodología, que se propone seguir para produ-

estamos deconstruyendo, esta sección se propone de manera muy sin-
-

mente desarrollado. Sin embargo, en (7) se puede observar la propuesta 
de métodos cuantitativos, se expresa de qué se tratan y qué pretenden 
lograr, de manera de alinearse con los objetivos y las preguntas de in-
vestigación.

 (7) Se utilizarán métodos cuantitativos. Se llevarán a cabo cálculos mate-
máticos y estadísticos que permitan la construcción de fórmulas para resolver los 
objetivos propuestos.

Finalmente, se expresan las Hipótesis, que son las respuestas que se espe-
-

hay en el proyecto. En negrita se marca el recurso cuantitativo que se 

-
ta una mayor comprensión del problema planteado.

 (8) Es posible construir una fórmula que permita medir el régimen de los 
ríos de llanura en términos de caudal y de índices de escurrimiento.
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Se puede establecer correlación entre el régimen de un río de llanura y la eva-

Es posible construir un algoritmo que, tomando como información las varia-
ciones del caudal de los ríos, las precipitaciones, el grado de permeabilidad de 
las costas, 
negativas.

Hasta aquí se han mostrado tanto la estructura de cada uno de los tipos 
de proyecto presentados como los recursos de lenguaje relevantes que 

Además de este trabajo, en las clases se muestran otros recursos, como el 
uso de términos técnicos propios de las disciplinas involucradas. Asimis-

En esta etapa del proceso de escritura se invita a los estudiantes a re-

escribir. La primera se relaciona con la accesibilidad, y la segunda con 

Luego, deberán elegir si van a elaborar un proyecto tecnológico o uno de 

problema seleccionado. 
Cabe señalar que se invita a los estudiantes a trabajar en grupos, con el 

como sobre el trabajo de producción del texto. Trabajar de manera con-

para el diseño y la escritura del texto, al igual que las alternativas posibles. 

que un escritor experto hace por sí solo en la tarea individual, y expande 

De esta manera, la escritura en pequeños grupos resulta una estrategia de 
aprendizaje muy relevante. En otros niveles educativos, como la escuela 
secundaria, este trabajo se lleva a cabo en primer lugar de manera con-
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(Martin, 1999; Rose & Martin, 2012; Moyano, 2013; 2020). Sin embargo, 
en la universidad no hay espacio posible para llevarlo adelante, dada la 
modalidad en que el Programa CD se incorpora al dictado de asignaturas 

El Diseño de un texto consiste, como ya señalamos, en producir esque-

anticipar cuáles son los contenidos elegidos para construir en el texto, su 
organización y ordenamiento en la estructura del género en juego, y la co-
herencia entre las etapas de ese género. Esta tarea les permite a los estu-
diantes elaborar una primera idea del texto, algo que ocurre en otras activi-
dades proyectuales tales como la arquitectura y la ingeniería, entre otras. 
A partir de la elaboración del Diseño, los grupos de estudiantes se dedi-
carán a la escritura del proyecto siguiendo su esquema. Así, darán lugar 
a la primera versión del texto, que se entregará a los docentes para que 
ellos hagan algunos comentarios generales a partir de la rúbrica que se 

-
truir estadísticas sobre el progreso de los textos y de los estudiantes como 
escritores.

Una vez que las primeras versiones de los proyectos hayan sido entrega-
das y brevemente comentadas (lo que implica que no se hace una correc-
ción tradicional, sino que se orienta a los estudiantes acerca de sus logros 

Como señalamos antes, la Edición es un trabajo que llevan a cabo los 
escritores expertos para convertir la primera versión de su escrito en la 

-
tes a llevarlo a cabo.
Para lograrlo, se utilizan dos recursos como parte de la enseñanza. En 
primer lugar, se entrega a los estudiantes una guía de edición elabora-
da especialmente para el género que se está trabajando; en este caso, el 
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En la guía, que se presenta como cuadro 3, se tienen en cuenta todos los 

recursos del lenguaje utilizados para cada etapa, tal como se describió 
más arriba. Además, se consideran algunos aspectos de normativa, como 

-
ción. Todos estos aspectos se mencionan en las columnas de izquierda 
a derecha, mientras que los conceptos generales se desagregan en pre-

edición.

.
Cuadro 3. Guía de edición para proyectos

Sí No
Tengo
dudas

Estructura 
esquemática

¿La estructura del texto incluye las cuatro etapas: presentación del 
problema, preguntas de investigación, objetivo y solución (problemas 
de hecho) o hipótesis (problemas de conocimiento)?

¿Las etapas están ordenadas y completas? La presentación del proble-
ma, ¿incluye la situación esperada y la contraexpectativa?

¿Hay coherencia y consistencia entre las etapas? Esta pregunta se 
desagrega en las que siguen:

¿El problema remite a la realidad y contradice lo deseable o situación 
ideal?

- ¿Las preguntas son pertinentes respecto del problema y se despren-
den de él?

- ¿Los objetivos son realizables y permiten alcanzar una solución o 

- ¿La solución efectivamente se presenta como una respuesta al 
problema o la hipótesis resulta consistente y plausible con respecto al 
problema? 

¿Se incluyen los subtítulos correspondientes a cada etapa?

Tipo de
lenguaje

Las preguntas de investigación, ¿se realizan como interrogaciones 
directas, entre signos de pregunta?

¿El texto utiliza palabras propias del campo disciplinar en que se inser-
ta el proyecto, es decir, palabras técnicas?

¿Se utilizan palabras para evidenciar el posicionamiento del autor 
respecto del problema y la solución?

gramaticales 
y organización 
de la 
información

En la presentación del problema, ¿la situación esperada y la con-
traexpectativa se conectan explícitamente mediante un conector de 
contraexpectativa (pero, sin embargo, en cambio)?

¿Las oraciones están completas, es decir, tienen participantes y cir-
cunstancias organizadas en torno a un verbo?

¿Se utiliza el punto y seguido para separar oraciones y cada oración 
corresponde a una idea?

¿Se utiliza el punto y aparte para separar párrafos y cada párrafo 
corresponde a un conjunto de ideas o una etapa del texto?
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3.5. Algunos resultados
En este breve apartado nos interesa mostrar resultados cuantitativos de 
la evolución de los estudiantes en sus competencias discursivas entre la 

-

marco de la pandemia Covid-19, lo que implicó que la enseñanza se llevó 
adelante mediada por tecnologías digitales.

estudiante en la primera versión del proyecto (columna gris claro) y la 
-

ciones, de manera que la altura de las columnas señala los logros de los 
estudiantes en cada trabajo.
Como puede observarse, todos los estudiantes progresaron entre la pri-

muy grande, pero se trata de estudiantes que obtuvieron buen puntaje en 

como los estudiantes 11, 18 y 28, se muestra que pasaron de una nota 
de desaprobación a una de 7 puntos. Esto permite decir que, además de 
progresos individuales, se puede decir que hay un acortamiento relativo 
de la brecha entre estudiantes.

En este capítulo hemos abordado como punto inicial que la ciencia y la 
tecnología avanzan y se desarrollan a través de actividades proyectuales. 
A partir de allí, señalamos la necesidad de introducir a los estudiantes 
universitarios, en el marco de una asignatura inicial de todas las carreras 
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didáctica es que los estudiantes comprendan esta característica tan rele-
vante de la ciencia y la tecnología y puedan dar sus primeros pasos en la 
elaboración de este género que más adelante abordarán de manera más 
extensa, en asignaturas más avanzadas.

-
ceso de escritura en el marco de la propuesta LEC, caracterizamos los 
géneros en cuestión y presentamos algunos resultados obtenidos.
Cabe destacar que la realización de un proyecto por parte de los estu-
diantes permite lograr tres objetivos: 1) que los estudiantes compren-
dan que la ciencia y la tecnología trabajan por proyectos; 2) que mejoren 
sus competencias de escritura en un primer género sencillo, tarea que se 
complejiza en otras asignaturas; y 3) que mejoren sus competencias en la 
producción de conocimiento a través del uso del lenguaje.
Creemos que los tres objetivos se logran adecuadamente a lo largo de 
esta práctica áulica.
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Análisis de impacto como estrategia para la incorpo-
ración de la perspectiva ambiental y el abordaje crí-
tico sobre ciencia y tecnología
Lic. José Ignacio Curto

1. Introducción
El presente artículo se propone describir la experiencia de incorporación 
de la perspectiva ambiental en el Taller de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Luego de dos 
años de implementar la evaluación de impacto de los proyectos escritos 
por los y las estudiantes en el marco de dicha asignatura, en conjunto con 
el Programa de Competencias Discursivas, se busca poner en relieve la 
importancia de los abordajes interdisciplinares para garantizar el derecho 

apartado se describe el contexto de la experiencia, donde se aborda el 
marco conceptual desde el cual se incorpora la temática en el dictado de 
la asignatura y se describe el marco institucional. A continuación, se in-
troduce brevemente la estrategia didáctica en la que se enmarca la evalua-
ción de impacto, y posteriormente se describe el desarrollo de la actividad 

sobre la experiencia.

Nos hallamos en un nuevo tiempo geológico que ha sido llamado An-
tropoceno. Decimos nuevo, ya que los dos siglos que llevamos en él son 

-
-

tiempo geológico caracterizado por tener a la humanidad como principal 
-

gar al surgimiento del nombre Antropoceno, a la vez que describe cómo 

tomado como bandera por diversos actores, se ha instalado en el discurso 
público y se ha convertido también en un término del mundo cultural.
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la ciencia y también la separación analítica entre ciencia y sociedad. A su 
vez, muestra cómo el destino de la humanidad está necesariamente ligado 
al del ambiente, dando por tierra con la dicotomía tradicional entre natu-
raleza y cultura (Trischler, 2017). El término Antropoceno se ha conver-

periodistas, estudiantes secundarios o los movimientos que presionan 

global. El reconocimiento de las características de este tiempo geológico 
nos habla de nuestra responsabilidad como actores en el continuum na-
turaleza-cultura, a la vez que nos exige corrernos del centro, abandonar 
el antropocentrismo y preocuparnos menos por el principio antrópico y 

existiendo sin nosotros y a pesar de nosotros.
-

ciedad y la cultura, entre otras cuestiones, son las que se desarrollan a lo 
largo del Taller de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). En ese sentido, 
reconocer cómo la humanidad, mediante el desarrollo del conocimiento, 

punto de partida de un abordaje crítico y también del análisis de impacto 

en CTS. Sólo al ser conscientes de la enorme responsabilidad que pesa 
sobre nuestros hombros es que seremos especialmente prudentes con las 
acciones que emprendamos en el campo del conocimiento y sus conse-
cuencias en el ambiente. En un mundo necesitado de mitigar el cambio 
climático, no podemos mantenernos neutrales. Hemos decidido recoger 

-

-
tes. En ese sentido, creemos, al igual que Giddens (2009), que el Estado 

ambientales y en particular contra el cambio climático, en lo doméstico y 
en el ámbito internacional. Debemos abordar esta amenaza global de la 
cual somos responsables pero que aún estamos a tiempo de remediar. La 
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llevamos mucho tiempo sin actuar y, aun así, no podemos alegar a nues-
-

y somos conscientes de ello, más allá de si las experimentamos en carne 
propia o no. También debemos hacernos cargo del rol que desempeña 

impartimos. 
Debemos hacer una salvedad: no sólo el Estado debe tener un rol ac-
tivo. En ese aspecto, los reclamos al estilo Greta Thunberg contra “los 

de remarcar la enorme responsabilidad de las corporaciones y, en cierta 
medida, de la propia sociedad civil. De todas maneras, el Estado tiene 
el rol central: es quien debe intervenir para regular, coordinar y algunas 

aquellos cuyas acciones nos han traído hasta aquí.
Por su parte, la sociedad civil está tomando conciencia del problema y 
actúa en consecuencia para reducir su aporte al problema global, pero su 

gestuales y se concreten. Existe un marco de acuerdos internacionales 
que deben ser llevados a la práctica y la presión en ese sentido es cada 

A partir de los diversos instrumentos internacionales, adoptados por de-
cisión política, por la instalación del tema en la agenda pública o por la 
presión de las organizaciones de la sociedad civil, se ha ido incremen-
tando la acción estatal respecto del ambiente y, en particular, sobre el 
cambio climático. En este contexto, en marzo de 2021 se sancionó la Ley 
N°27.621 para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en 
la República Argentina. Esta norma establece como un derecho la educa-

tal sentido, la universidad pública está obligada a garantizar este derecho 
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-
bante “Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades 

-

que dichas instituciones tengan herramientas para decidir incorporar la 
dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universita-
ria, desde lo curricular a la gestión edilicia, la extensión y la investigación, 

-

tecnológicos cuyas problemáticas deben estar enmarcadas dentro del 
amplio campo del cambio climático. Por otro lado, como parte de la 
redacción de un proyecto, estiman el posible impacto de su ejecución, 

-

de una materia y una cátedra en particular, creemos que debe existir, en 
-

3. CTS Cátedra Blanco. Proyecto e impacto de la ciencia y la 
tecnología
El Taller de Ciencia, Tecnología y Sociedad, al situarse en el primer año 

-
rreras que se estudian en la Universidad Nacional Guillermo Brown. A la 
vez, al ser una materia presente en casi todas las currículas, resulta ser una 

-
gicos e introducir el eje ambiental, al menos en una materia de la mayor 
parte de las carreras.
El abordaje epistémico del conocimiento que se propone se organiza de 
diversos modos: como un conocimiento social e histórico; como un co-
nocimiento basado en una dinámica proyectual; y como un conocimiento 
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Esta asignatura introduce a un campo de estudios que indaga la natu-
raleza del conocimiento en múltiples sentidos, esencialmente cuando el 
conocimiento se desarrolla como ciencia, o se asume como capacidad 
tecnológica. Por ello, se interesa por el mundo en que vivimos, y pone 

-

-
nes e impactos que el hecho de conocer genera en la vida y el comporta-
miento social y comunitario. 

un proceso. Es decir, concibe el conocimiento como el resultado de 
proyectos en evolución, que de algún modo siempre están inacabados, 

como una modalidad de actividad que representa y sintetiza la cuestión 
de la construcción continua del conocimiento.  
Un proyecto es un plan de trabajo que se va desarrollando para alcanzar 
sus objetivos. Cada vez que se llega a una meta pueden aparecer nuevos de-

evolución del conocimiento que CTS plantea. Para dotar a esta asignatura 
de una dinámica y metodología didáctica que aproxime a la comprensión 
del devenir de la tecnología y la ciencia, se adopta el género discursivo del 
proyecto que compete a ambas modalidades de conocimiento.

Se concibe el proyecto como un género discursivo que, mediante una 
estructura esquemática determinada, plantea un curso de acción para la 
puesta en marcha de un proceso que produzca un resultado deseable o 
de importancia. Resulta un esquema o plan para indicar el devenir de los 
pasos o etapas de la realización de alguna obra o dispositivo, o bien para 
producir conocimiento sobre una problemática determinada. 
De este modo, utilizar el aprendizaje de dicho género mediante una es-

-
trucción continua que atraviesa la ciencia, la tecnología y la sociedad; por 
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el otro, brindarles a los estudiantes ciertas enseñanzas sobre habilidades 
lingüísticas en un espacio de escritura guiada en un contexto social, si-
guiendo lo planteado por Moyano (2007). 
El equipo docente de la asignatura CTS está constituido por docentes 

-
tan en conjunto una metodología de trabajo donde la enseñanza de la lec-

-
ricos-prácticos, de acuerdo con lo descrito por Moyano y Blanco (2021). 
El abordaje del género proyecto como estrategia pedagógica se realiza de 
acuerdo con la estructura de trabajo propuesta por Moyano (2007). Esta 

-
vas: deconstrucción del género, construcción de ejemplares genéricos y 

aprendizaje guiado, con material didáctico de soporte disponible en el 
aula virtual, y requiere tanto de trabajo individual como grupal por parte 
del estudiantado. Asimismo, y de acuerdo con la propuesta de Moyano 
(2007), resulta “importante subrayar que el trabajo es en conjunto, que 

resuelve la tarea con la esperanza de que el alumno aprenda de ese mode-
-

ciplinares acompañan el proceso andamiando el trayecto que los propios 
estudiantes transitan.
De esta manera, como desde los inicios de la asignatura se incorporó el 
trabajo articulado con competencias discursivas y la elaboración del géne-
ro proyecto, el análisis de impacto ha sido incorporado más recientemen-
te, ante la posibilidad de dimensionar la repercusión de las producciones 

la sociedad algunos avances de la ciencia y la tecnología.
Regularmente, el impacto de un proyecto se plantea en ámbitos donde 
la aplicación de proyectos es real y concreta; en espacios institucionales 

-
portantes y de relevancia sobre la aplicación de determinados programas 
y/o políticas de inserción. Lo cierto es que en el sistema educativo en el 
que nos encontramos inmersos pocas veces se le otorga al estudiante la 
posibilidad de analizar el impacto de sus creaciones, como una oportu-
nidad de continuar la ampliación de sus conocimientos y de potenciar el 
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aprendizaje contextualizado, al entender el impacto como la consecuen-
-

rrollada en UNaB, a partir del año 2021 se propuso un espacio donde los 
estudiantes tuvieran la posibilidad de analizar el impacto que generaría la 
hipotética puesta en marcha de sus propios proyectos.
Dimensionar el impacto, mediante una simulación exploratoria de posi-

impregnado en ciencia y tecnología (Acevedo, 2004). En esta instancia, 

-

Así como desde la asignatura CTS se guía al estudiante para la produc-
ción del género proyecto, también se lo hace al momento de presentar 
los impactos, orientando mediante un ejemplo real acerca de cómo es-
tructurar el análisis del impacto desde sus propios proyectos. Uno de los 
ejemplos presentados es el de la implementación de la siembra directa y 
el paquete tecnológico asociado. 

5. Análisis ejemplo de la siembra directa, la soja RR y el pa-
quete tecnológico asociado
Para analizar el caso de la soja RR y el paquete tecnológico asociado en 
la Argentina, retomamos la estructura esquemática del género proyec-

problemática que llevó al desarrollo y la instalación de una determinada 
-

-
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los problemas sociales. La problemática es central, ya que es el punto de 
partida de cualquier proyecto de producción de conocimiento. Por otra 
parte, como postula Di Bello (2010), “la producción de conocimientos 
potencialmente aplicables en la resolución de problemas sociales ha sido 

sentido, la baja productividad y la degradación de los suelos en la pampa 
húmeda encontró como respuesta un modelo de producción intensivo 
en tecnología importada y en hidrocarburos, que mostró un potencial 
enorme para aumentar la productividad y con un impacto económico 

implementaría el paquete tecnológico de la soja RR era una cuestión que 
-

logía (Aldana, 2014). A la luz de los resultados ambientales actuales anali-
zados por Walter Pengue (2016) crece el cuestionamiento social, obligán-
donos a repensar la responsabilidad y la legitimidad de las respuestas de la 
ciencia y la tecnología, al tiempo que hace evidente el papel de la sociedad 
civil en las pujas por establecer qué respuestas son o no válidas.

la producción de conocimientos potencialmente aplicables para la reso-

tecnología determinada. De esta manera, agregamos a las corporaciones 

nuevas tecnologías entre los productores agropecuarios. Esto nos permi-
te evidenciar cómo el aumento de la unidad económica agropecuaria dejó 

los procesos de concentración de la tierra y el despoblamiento rural, en-
tre otros impactos económicos y sociales.
Siguiendo con la capacidad de los actores para moldear la agenda de la 
ciencia y la tecnología y, a la vez, la agenda pública, debatimos el proce-
so de aprobación de las variedades transgénicas en la Argentina y cómo 

-
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uso de las nuevas tecnologías. Así, observamos en clase de qué manera 

de un complejo proceso social donde intervienen diversos actores con 
capacidades y poderes asimétricos. En la descripción de dicho proceso 

impacto ambiental y social producido por la implementación de una tec-
nología determinada.

-

también las corporaciones del agro, pero guardamos una parcela espe-

En tal sentido, se emplea como recurso didáctico un disco producido 
por  en el año 1997, al año siguiente de la 

el humorista Luis Landriscina apela a la historia de un entrañable perso-

telúrico la evolución de las tecnologías. El remate de esta historia pone un 
poco en ridículo la imagen de este pequeño propietario, a quien le resulta 

tono condescendiente y educativo, en clave humorística, se promueve la 

no se lo lleve ni el viento ni el agua.
La introducción simple y didáctica de Landriscina nos ayuda a retomar 
las problemáticas de baja productividad y siembra directa como solución 
a la erosión. Allí se hace una salvedad: la siembra directa es una tecnolo-
gía de la primera mitad del siglo XX. Sucede que, sin la soja transgénica 
resistente al Round Up, las especies pioneras reducían la productividad 
de los cultivos, ya que competían con ventaja sobre lo implantado como 

gen que lo hace resistente permite eliminar toda otra especie competido-
ra, lo que hace viable la siembra directa como sistema de implantación. 
De tal manera, una innovación genética permite la aplicación de una tec-
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nología anterior aunque aggiornada. Finalmente, arribamos a la solución 
tecnológica en sí: implementar la siembra directa de la soja RR, lo que 
aumenta la productividad a la vez que se protege el suelo de la erosión.
Aquí comienza entonces el momento de analizar ya no el proceso, sino el 

-
cala, con todos los cambios sociales y ambientales que esto ha producido 
luego de un cuarto de siglo. Para ello tomamos algunos de los vectores 

-
-

tales, cambios económicos, sociales, sanitarios y también en cuestiones 
políticas y geopolíticas. Para su análisis, retomamos el trabajo de Pengue 
(2016) donde se hace un detallado racconto
el sentido ambiental: pérdida de la biodiversidad mediante el ecocidio y 

-

de las exportaciones y la productividad, y avanza en gran medida el mo-
nocultivo de soja. Se discute en clase cuál es el aporte de la producción 
agrícola a la balanza comercial y a la estabilidad macroeconómica, y cómo 

-
delo con un enorme costo ambiental. Se considera también la compe-
tencia por el uso del suelo con otras actividades productivas destinadas a 
la producción de alimentos para el mercado local, al igual que la injeren-

pooles 
de siembra). A su vez, se pone de relieve la cuestión de la dependencia 
tecnológica de insumos importados, pagos en divisas, para la implemen-
tación del modelo. Se intenta pensar desde el punto de vista económico 
el daño ambiental, y también los costos crecientes del sistema de salud. 
Entre las cuestiones sociales se analiza el desplazamiento de la población 

por el incremento en los costos y el aumento de la unidad económica 
agrícola. En el plano de la salud se aborda el problema de la deriva de 
los agroquímicos y las poblaciones rurales, además del aumento de las 
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Finalmente, se cierra el análisis con un balance general sobre la imple-
mentación del paquete tecnológico de la soja RR y la siembra directa que 
contempla todos estos aspectos, a la vez que se anima a los estudiantes a 
replicar este abordaje en el caso de que los proyectos desarrollados en el 

-
vés de ejemplos a los estudiantes para que realicen el análisis de impacto 
de sus propios proyectos.

Hace ya dos años, en la cátedra a cargo del Dr. Nestor Blanco del Taller 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad, se incorporó la evaluación de impacto 
al trabajo con el género proyecto. A partir del trabajo realizado, hemos 

-
disciplinar donde convergen los contenidos de los campos de la episte-

las diversas carreras, el ambiente y las competencias discursivas. La coo-

aprendizajes que se generan a través de las prácticas propuestas en esta 
asignatura. En ese sentido, la incorporación de la evaluación de impacto 

se han producido y se producen como consecuencia del desarrollo del 

dicho campo del saber, incluso sobre las producciones desarrolladas por 
-

actual en el contexto del Antropoceno.
Las capacidades que pretendemos estimular en las y los estudiantes son 

como ciudadanos. A su vez, la incorporación de la perspectiva ambiental 
sobre el conocimiento y su impacto apunta a garantizar el derecho a la 
educación ambiental integral recientemente consagrado. 
Es pronto aún para hacer un análisis conclusivo de los resultados y al-
cances de la experiencia. A dos años de haber comenzado, más de 500 
estudiantes de cinco carreras de grado y siete tecnicaturas han realiza-
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do prácticas de evaluación de impacto de los proyectos redactados en el 
marco del programa de Competencias Discursivas en el Taller de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. A su vez, gran parte de ellos han trabajado temá-
ticas relacionadas con el cambio climático, algo que, junto con accesibili-
dad, es uno de los ejes de la parte práctica de la asignatura. Los resultados 

los estudiantes en estas etapas como en la experiencia global respecto del 

El potencial de Ciencia, Tecnología y Sociedad radica en su alcance y en el 
trabajo interdisciplinario al cual nos obliga. Si bien la iniciativa de la cáte-

sobre la cuestión ambiental en todas las carreras que la incluyen en su 

lo largo de todas las currículas, como propone la Ley 27.621 y la ENSUA. 
En este sentido, nuestra experiencia evidencia que, con ingenio y una 
dosis de voluntad, es posible abordar desde diversas disciplinas y pers-
pectivas esta problemática, que es verdaderamente transversal a todos los 
ámbitos del conocimiento y cuya relevancia crece día a día. Esta política 
resultaría un importante aporte en lo que se llama la ambientalización 
curricular; restaría diseñar políticas para la investigación, extensión y la 
gestión edilicia que apunten en la misma dirección. Implementar estas 

-

momento de expansión de nuestra casa de altos estudios.
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