
círculo de estudio

Ciencia y periferia
Dialogando con los clásicos desde
investigaciones actuales
Viernes 14 h - Inicio: 19 de junio
Dada la suspensión de actividades presenciales, provisoriamente los encuentros 
se desarrollarán en modalidad virtual. 

actividad con inscripción previa - vacantes limitadas
inscripción y consultas: circulocienciayperiferia@gmail.com



La ciencia es un proyecto de la modernidad occidental. La constitución de los distintos campos 
disciplinares en el contexto local ha respondido a una dinámica de relación constante con los países 
centrales de Occidente. Esta relación comenzó a ser cuestionada desde fines de los años sesenta 
y setenta por un grupo de investigadores latinoamericanos, cuyas discusiones convergieron en 
torno al rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de los países periféricos (por ejemplo, 
Jorge Sábato, 1975; J. Sábato y N. Botana, 1968; Oscar Varsavsky, 1969 y 1974; Amílcar Herrera, 
1971). Estos autores, que hoy son agrupados en el marco del Pensamiento Latinoamericano en 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED o PLACTS si se cambia Desarrollo por Sociedad), desde 
sus diferentes estilos y pertenencias disciplinares, pusieron en evidencia la necesidad de una 
revisión de los objetivos y los modos de hacer ciencia en un país periférico como Argentina.

A partir de los años ochenta, se desarrolló en la región una vocación que derivó en trabajos más 
empíricos que ensayísticos, como los que habían dominado la etapa anterior (Kreimer y Vessuri, 
2017). Estos trabajos abordaron la conformación de las comunidades científicas nacionales y su 
relación con el sistema científico internacional, buscaron poner de relieve la diversidad en los 
grupos científicos frente a los procesos de homogeneización cultural de la globalización, aportaron 
narrativas históricas que testimoniaron las experiencias de los protagonistas del mundo científico 
de estas latitudes, a la vez que abordaron la relación centro/periferia a partir de las prácticas 
concretas de los investigadores (Vessuri, 1993; Cueto, 1989; Hernández, 1994 y 1996; Kreimer, 
2000; De Greiff, 2002).

El Círculo de estudios “Ciencia y Periferia” aborda el quehacer científico en contexto local, a través 
de un diálogo entre investigaciones empíricas actuales y estudios “clásicos” del Pensamiento 
Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Entendemos por “clásicos” a los/as autores/
as, enmarcados dentro de la corriente del PLACTED, que han elaborado una propuesta teórico-
conceptual durante los años setenta y ochenta que ha influenciado de manera significativa las 
discusiones y las elaboraciones posteriores del campo de los estudios sociales de la CyT en 
contexto latinoamericano.

En particular, nos interesa discutir temas centrales para esta corriente de pensamiento como: la 
definición de las agendas de investigación locales en el marco de su integración en redes globales 
de producción de conocimiento; la relación ciencia-mercado o el acople entre la investigación 
científica y el sector productivo-empresarial; y las especificidades que asume la ciencia que se 
hace en y desde la periferia.

Luego de haber presentado el campo de estudio, sus principales referentes y las discusiones que 
se derivan de sus trabajos (primer encuentro), pasaremos a profundizar el diálogo con conceptos 
o ideas puntuales a partir de tres etnografías en curso o de muy reciente conclusión. De esta 
manera, una investigación en dos defensas civiles de diferente escala territorial y nivel estatal 
(municipal y provincial) propone dar la discusión sobre la relación entre ciencia y política, más 
específicamente entre expertos climatólogos y actores del sector público (segundo encuentro). 
Una segunda investigación en un laboratorio-empresa ubicado en una universidad pública que 
interroga la relación entre la investigación científica, el sector productivo y el mercado, pondrá en 
discusión el modelo de innovación conocido como “el triángulo de Sabato” (tercer encuentro). La 
tercer etnografía, realizada en un laboratorio de neurociencias, pone en evidencia la importancia 
de destacar el peso y la forma en que se configura lo local, y discute con las caracterizaciones en 
torno a la “ciencia periférica” y sus posteriores reformulaciones (cuarto encuentro).



Por último, como cierre del Círculo, contaremos con la presencia de la reconocida investigadora 
Hebe Vessuri, especialista en el campo de estudios que este círculo toma por objeto, con quien 
tendremos el honor de intercambiar perspectivas y discusiones.

_________________

cantidad de encuentros
5 encuentros 

_________________

encuentro 1 (19 de junio)
Ciencia, Tecnología y Desarrollo
Coordina y expone: María Soledad Córdoba

Presentación del campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina: los 
inicios, sus referentes, principales preocupaciones y propuestas bajo la impronta de la cuestión 
del “desarrollo” y sus modelos deseables para los países periféricos. ¿Qué preguntas y líneas de 
investigación permanecen vigentes?

encuentro 2 (3 de julio)
Ciencia y Política. Recomendaciones globales, condiciones locales: un abordaje etnográfico de 
la Defensa Civil
Coordina y expone: Sol Hurtado

A partir de la pregunta-marco acerca de la relación entre el campo científico y el desarrollo de 
políticas públicas, presentaremos avances de una investigación doctoral llevada adelante en dos 
defensas civiles del nivel municipal y provincial de nuestro país mostrando cómo se ponen en 
juego en este ámbito las derivaciones de los discursos expertos de organismos internacionales 
y del ámbito académico local.

encuentro 3 (17 de julio)
Ciencia y Mercado. Desafíos y tensiones de un laboratorio-empresa en contexto de 
desfinanciamiento de la investigación
Coordina y expone: Karen Azcurra

La relación entre ciencia y mercado en contextos periféricos presenta desafíos y tensiones. 
A partir de una etnografía en un laboratorio-empresa de una universidad pública, se discutirá 
la propuesta conocida como “el triángulo de Sabato”, poniendo en evidencia la relación que se 
configura entre investigación pública y sector productivo-empresarial privado, en un contexto 
de desfinanciamiento estatal de la CyT. Desde la caracterización de esta relación, alcanzamos la 
pregunta por las estrategias y las prácticas que sostienen la actividad científica en 30 laboratorios 
y centros de investigación en una universidad del conurbano bonaerense.



encuentro 4 (31 de julio)
Ciencia y Periferia. Hacerse un lugar en las neurociencias
Coordina y expone: Luana Ferroni

Se presenta un estudio etnográfico sobre cómo un laboratorio de neurocientíficos de Buenos 
Aires configuró la localidad de su actividad en su búsqueda por hacerse un lugar en la ciencia 
internacionalizada a partir de las prácticas de investigación con un animal no convencional en 
su área de estudios. A partir de este trabajo, se propondrá un diálogo con las caracterizaciones 
“clásicas” de la ciencia que se hace en/desde los países periféricos.

encuentro 5 (11 de agosto)
Conferencia de Hebe Vessuri

_________________
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