
 RESOLUCION CD No 27/2014

VISTO:
La necesidad de introducir modificaciones en el Plan de Estudios de la

Carrera de Posgrado Especializaci6n en Comunicaci6n P0blica de la Glenda y
Periodismo Cientffico que se realiza en forms conjunta con la Escuela de Ciencias
de la Informaci6n de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; y

CONSIDERANDO:
Que                      el  Dr.  Guillermo  V,  Goldes,  Director  de  la  mencionada  carrera  de

posgrado, ha efectuado Una presentaci6n de los programas extendidos de cada uno
de las materias que forman el Plan de Estudios de la misma;

Que la presentaci6n cuenta con el aval def Consejo Aced6mlco de la Carrera;
Que el Consejo de Posgrado de la Facultad ha analizado la presentaci6n del

Dr, Goldes recomendando su aprobaci6n.

EL CONSEJO DIRECTIVO ,�
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA "ASTRONOMfA Y FfSICA

RESUELVE:

ARTiCULO 1 Aprobar los programas extend|dos correspondiente a cads Una de las
materias de la carfare de posgrado Especializaci6n en Comunicaci6n Pblica de la
Ciencia y Periodismo Cientifico y que forman parts del Anexo de Ja presents
Resoluci6n.

 ARTiCULO 2 Comuniquese a la Escuela de Ciencias de la lnformaci6n de la
Facultad de Derecho y Ciencias Soda|es y archfvese,

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOMiA Y FfSICA A DIECISIETE DIAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL CATORCE. ~
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 ANEXO - Resoluci6n CD No 27/2014

 Curso Te6rico-Pr6ctico: lntroducci6n a la Comunicaci6n Pubfica de la Ciencia

Carga horaria. Total: 20 horas reloj. 10 horas semanales

Cantidad de bores practicas: 10

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqia de enseanza: Las clases tendr6n un caracter te6rico/practico,
combinando exposiciones apoyadas en ejemplos, con discus(ones grupales e
instancias de reflexion acerca de Sus contenidos conceptuales aquellos
desarrollados en la blbliografia propuesta! y la practica.
Se realizar6n trabajos individuales y grupales en torno a problem6ticas delineadas
en las clases te6ricas, Se realizar6n aha|Isis de casos de productos de
comunicaci6n de la ciencia para diferentes audiencias y pblicos. Se plantearan
situaciones problematicas como disparadores de discusiones y se anal(Zarah
estrategias de soluciones posibles. Se generar6n productos comunicacionales
adaptados a diferentes objetivos y necesidades. Se analizaran en forma critica
piezas de comunicaci6n de la ciencia. Se realizar6n visitas complementarias a
centros de comunicaci6n pblica de la ciencia y medios de comunicaci6n.

 Metodologfa de evaluaci6n: evaluaci6n parcial med(ante presentaci6n de trabajos
escritos~ Evaluaci6n continua durante los trabajos practicos. Evaluaci6n final
mediante examen escrito individual.

 Fundamentos: se trata def espacio curricular que inaugura el cursado de la carrera,
y que opera de tal forma como Una malaria introductoria a la ternatica de la
comunicaci6n publica de la ciencia. Esta curso presenta de manera nltida y discute
las caracteristicas distintivas de los procesos cientificos y comunicacionales y las
diferencias y posibilidades de di6logo entre el|Os. Se trata de abordar la
problematica del area mostrando su divers(dad y las decisiones inevifables a las que
se enfrenta el comunicador p0blico de la ciencia.



 Objetivos:

- Reflexionar acerca de los procesos cienffficos y su naturaleza cultural e hist6rica.
Destacar las implicancias para la comunicaci6n.

Discutir acerca de las caracterfsticas propias y distintivas de los procesos de
producci6n del conocimiento cientffico.

Reflexionar acerca del Fol de los procesos comunicacionales en la generaci6n,
validaci6n y transmisi6n del conocimiento cientffico.

Reflexionar sobre las relaciones entre los medios masivos de comunicaci6n, los
6mbitos aced6micos y la circulaci6n y apropiaci6n del conocimiento cientffico,

 Contenidos:

1. La  estructura  de  la  ciencia.  Caracterfsticas  de  la  denote  desde  la Revoluci6n
Cientffica:  Copemico y Galileo,  el primer divulgador,  El conglomerado cientffico.  La
ciencia que se ve y la que no.
2. La ciencia mertonfana
3"Es  la  Glenda  Una  construcci6n  social?  El  status  de  los  terminos  te6ricos.  La
falacia del laboratorio~
4. La  Glenda  y  el  relativismo.  La  Glenda  y  el  realismo  La  ciencia  persigue  la
Yarded?
5. La  estructura de la ciencfa  Producci6n, descubrfmiento, validaci6n
6. La funci6n de la ciencia en la sociedad; Glenda y tecnologfa
7.`" l"oorfas de la comunicaci6n
8. La divulgaci6n de la ciencia: necesidad de un pub((co.  Divulgar es hacer ciencia
por  otros  medics:  la  comunicaci6n  como  nOcleo  de  la  ciencia.  Gambles  en  el
contexto de comunicaci6n. La Glenda como bjen eminentemente p0blico.
9. La necesidad de la divulgaci6n; la ciencia como derecho.
10. La divulgaci6n y la escuela.
10. Mode(Os: el modelo de d6ficfL El modelo pfp. El modelo interactivo~ Et modelo de
las dos conversaciones.
11. Lenguaje cientffico y lenguaje natural. El fatso problema de la ciencia y la jerga.
12. La comunicaci6n en los medios: el problema de la precisi6n.  El problema de la
racionalidad. Rigor y claridad~ El problema de la puerta de aI lado.
13, Nociones del marco jurfdico de la Glenda y la tecnologfa en Argentina
14. Nociones del marco jurfdico de las comunicaciones en Argentina



 Bibliograffa:

Bunge, M., 183, Ed. Ariel, Barcelona, La investigaci6n cientffica.
*    De   Fleur,   M.   y   Ball-Rokeach,   S.,   1983,   Paid6s   lb6rice,   Teorias   de   fa

Comunicaci6n de Mesas.
*    Figueroa Bermdez,  R., 2013, Addison-Wesley, Introducci6n  a las Teorias de la

Comunicaci6n,
*    Ford, A., 1999,  ed, Norma,  Buenos Aires,  La marca de la bestia: identificaci6n,

desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad contemporanea.
*    Fourez,  G.,  1994,  Editorial  Colihue,  Buenos  Aires,    Alfabetizaci6n  cientifica  y

Tecnol6gica.
*    Guti6rrez Padilla, B., 1998, ed. Peninsula, La ciencia empieza en la palabra.
*    Habermas, J., 1984, ed. Tecnos, Ciencia y T6cnica como ideologia.
*    Hacking, I., 1996, Paid6s, Representer e intervenir.
*    Hawking, S., 1992, Buenos Aires, ed. Planeta, Historia del Tiempo, def Big Bang

a        los agujeros negros.
*    Hurtado,  D.,  2010,  Edhasa,  Buenos  Aires,  La  Glenda  Argentina.  Un  proyecto

Inconcluso: 1930-2000
*    Jensen, P. , 2006, Capital Intelectual, Buenos Aires, Historia de la Materia.
*    Kreimer, P., 1999, Unq, De probates, computadoras y latches.
*   Lizcano, E. , 2009, Bib|Os, Met6foras que nos piensan.
*    Magnani,  E. ,  Moledo,  L.  2012,  ed.  Ma  non  Troppo,  La  Gran Aventura  de  la

Ciencia.
*    Matte|art, A,,  y Matte|art,  M, 1997,  Paid6s lb6rice,  Historia de fas Teorfas de  fa

Comunicaci6n.
*    Moledo, L., 2008, ed. Planets ,Los Mitos de la Ciencia.
*    Moledo,   L.,      Magnani,   E.,   2007,   Capital intelectual,      Diez   teorfas   que

conmovieron af  mundo~
*    Moledo, L.,  Polino, C~, 1995, paperback, El modelo de las dos conversaciones.
*    Mofedo,  L.,   Polino, C., 1996, paperback, Divulgaci6n  y epistemofogfa, algunas

reflexiones sobre la cuesti6n Kuhniana.
*    Moledo,   L.,  Polino,  C.,  1998,  Divulgaci6n  Cientlfica,   una  Misi6n  Imposible,

Revista REDES vol. 11, p.110
*    Ortiz, R , 1 edici6n 1997, ed. Alianza, Buenos Aires, Mundializaci6n y Culture.
*    Palma, H., 2008, UNSAM Edita, Universidad Nacional de Sa`n Martin, Fifosoffa de

la ciencia.
*    Somondon,  G.,  2007,  ed.  Prometeo,  El  modo  de  existencia  de  los  objetos

t6cnicos.
*    Solis, C.,  y Sell6s, M., 2005, Espasa, Historia de la ciencia
*'   Varios Autores, 1990, Route|edge, Companion to the history of modern science.



6    Thuillier,   P.,   1990,   Ed.   Fondo   de   Cultura   Econ6mica,   M6xico,   El   saber
ventrflocuo, C6mo la culture habla la ciencia a trav6s de. la ciencia.

o    Winner, L., 1987, ed. Gedisa, Barcelona, La banana y el reactor.
o    Proyecto   Ameghino,   Los   origenes   de   la   ciencia   argentina   en   Internet,

www.proyectoameghino.corn.ar,   Institute  de  Estudios  Soda|es  de  la  Glenda;
Universidad Nacional de Gui|mes.

o    Sistema Argent no de Informaci6n Jurfdica INFOJUS, www.infojus.gov.ar



 Curso Te6rico-Pr6ctico: Glenda, Tecnologfa y Sociedad: Conflictos y Controversias

Carga horaria Total: 20 horas. 10 horas semanales

Cantidad de horas pr6cticas: 10

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

Regimen de cursado: cuatrimestral

 Metodologfa de enseanza: las clases tendran un car6cter te6rico/practico,
combinando exposiciones apoyadas en ejemplos, con discusiones grupales e
instancias de reflexi6n acerca de Sus contenidos conceptuales, aquellos
desarrollados en la bibliograffa propuesta, y la practica
Se realizaran trabajos individuates y grupales en torno a problematicas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizaran analisis de casos de fraude en la ciencia. Se
analizaran en forma orifice piezas de comunicaci6n de la ciencia.

 Metodologla de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos. Evaluaci6n continua durante los trabajos practicos. Evaluaci6n final
med|ante examen escrito individual~

 Fundamentos: las versiones ingenuas Que cir.culan p0blicamente acerca de la
Glenda sue(en presentarla como un extenso conjunto de actividades coherentes
entre sf, en las cuales prima el consenso y Que se hallan regidas por Una comunidad
de intereses. En contraste con esa visi6n, este curso rescata el rol predominante de
las controversias cientfficas para el propio desarrollo de las disciplines y para la
consideraci6n p0blica de fas mismas. Asimismo pone el foco en el rof del
investigador y def comunicador, y su relaci6n con el poder_. Aborda la ternatica de
los conffictos de intereses y su influencia en la producci6n y comunicaci6n de
conocimientos.

 Objetivos:

- Promover Una aproximaci6n a los marcos con`ceptua\es de los principales debates
en la ciencia y tecnologfa en su compleja relaci6n con la sociedad.

Reflexionar respecto a la responsabilidad 6tica y tens|ones en la labor def
periodista cientffico.



- Plantear interrogantes acerca de las m0ltipies tensiones e intereses que atraviesan
a las comunidades de investigadores.

 Contenidos:

1  Controversies y conflicfos en la ciencia y en el periodismo cientifico,
2. El  desarrollo  de  la  ciencia  a  trav6s  del  error  y  la  discusi6n.  Etica  cientifica,
responsabilidad del periodismo cientifico.
3. El problema del poder. Su relaci6n con la producci6n cientifica y con el periodismo
y el sistema de medios.
4. Fraudes en la Glenda.
5. La problem6tica de las pseudociencias.

 Bibliografia:

* Bauer, M., Al|urn, N., Miller, S., 2007, What can we learn from 25 years of PUS
survey research ? Liberating and expanding the agenda, Public Understanding of
Science, vol. 16, pp. 79-95.
� Bauer, M., 1995, Towards a functional analysis of resistance, en ibidem,
Resistance to New Technology. Nuclear Power, Information Technology and
Biotechnology, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 393...418.
* Beck, U., 2008, Pald6s, Buenos Aires, La sociedad del riesgo mundial.
. Bensaude".Vincent, B., 2001, A genealogy` of the increasing gap between science
and the public, Public Unerstanding of Science, vol. 10,. pp. 99-103.
. Catedra de Obras Hidraulicas, 2005, Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales, UNC, C6rdoba, Informe Preliminar Papeleras sobre el RIo Uruguay
septiembre, manuscrifo.
. C\FOR, 2006, Background on Uruguay pu\pmills. Lenders fail to do their
homework on Metsa-Botnia and ENCE projects, risking hundreds of millions", Center
for international Forestry .Research, press release.
� De Semir, V., 2000, Periodismo cienfifico, un discurso a la deriva, Revista
Iberoamericana de Discurso y Sociedad, volumen 2, No 2, junio.
* De Semir, V. Revue|fa, G., El Dr. Hwang y el don que nunca existi6, En Quark
37-38. Setiembre 2005-Abril 2006.
. Durant, J. R., 1990; Copernicus and Conan Doyle: or, why should we care about
the public understanding of science?, en Science Public Affairs 5 (1), 7-22.
Periodismo y Comunicaci6n Cientifica en Am6rica Latina
. Rosa, K, Martins, M., 2005, O que e alfabetizaco cientifica?, en: Luisa
Massarani, Jon Turney e Ildeu de Castro Moreira, Terra lnc6gnita. A interface entre
ciencia e p0blico. Rio de Janeiro: Casa da Glenda/UFJR, pp. 13-26,



. .. , ,- .

o Einsiedel, E. y B. Thorne, 1999, Public responses to uncertainty, en Friedman, Sh.
M. Sh. Dunwoody, Sharon, y C. Rogers, Communicating Uncertainty. Media
Coverage of New and Controversial Science. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associaties, Publisher, pp. 43-58.

, Epstein, S~, 1995, The construction of lay expertise. AIDS activism and the forging
of credibility in the reform of clinical trials Science, Technology and Human Values,
vol. 20, no 4 septiembre, pp. 35..44.
, Feh6r, M., 1990, Acerca def papel asignado af p0bfico por fos fil6sofos de fa
Glenda, en J. Ord6Rez, J. y A. Elena (comps.), La Glenda y su pblico: Perspectives
hist6ricas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, pp. 421...443.
, Frewer, Lynn y S. Richard 1994, Attributing information to different sources:
effects on the perceived qualities of information, on the perceived relevance of
information, and on attitude formation, Public Understanding of Science, Vol. 3, pp.
385-401.
, Hilgartner, S,, 1990, The dominant view of popularization: Conceptual problems,
political uses, Social Studies of Science, vol. 20, agosto, pp. 519-539.
, Greenpeace, 2006, Buenos Aires, Plantas de celulosa sobre el Rio Uruguay
(Botnia/Ence). Nueva amenaza de Una industria sucia.
, Frickel, Scott et al., 2010, Undone science: charting social movement and civil
society challenges to research agenda setting, Science, Technology and Human
Values, 35 (4), pp. 444-473.
, Jasanoff, Sh., 2005, Princeton, Princeton University Press, Designs on Nature,
Science and Democracy in Europe and the United States.
, Joppke, Ch,, 1993, University of California Press, Berkeley, Mobilizing Against
Nuclear Energy. A comparison of Germany and the United ates.
, Laughlin, R., 2009, Katz Editores, Buenos Aires, Cr\monos de fa raz6n.
, Malta, E.,2009, The pollution load caused by ECF Kraft Mills, Botnia-Uruguay: first
six months of operation, International Journal of Environment and Health, Vol. 3, No.
3, pp. 310-322.
, Michael, M., 1992, Lay .discourse on science:~ Science-in-general, science-in-
partJcuJar, and self Science, Technology and Human Values, vol. 17, no 3 pp. 313-
333.
, Miller, S., 2001, Public understanding of science at the cross roads, Public
Understanding of Science, vol, 10, pp. 115-120.
, Money, Ch, 2010, Cambridge, Mass: American Academy of Arts and Sciences. Do
Scientists Understand the Public?,
, Ne|kin, D. , 1971, Cornell University Press, Ithaca, NY, Nuclear Power and its
Critics. The Cayuga Lake Controversy.
, Ne|kin, D., Pollack, M~, 1982, The MIT Press, Cambridge, The Atom Besieged.
Antin.uclear movements in France and Germany.

h



c Noelle-Neumann, 1993, University of Chicago Press, Chicago, The Spiral of
Science: Public Opinion-our social skin.
o Noble Tesh, S., 2000, Cornell University Press, Ithaca & Londres, Uncertain
Hazards: Environmental Activists and Scientific Proof.
e Panario, D~, Guti6rrez, O., 2007, Universidad Nacional de San Martin, Buenos
Aires, La polftica forestal industrial del estado uruguayo." Seminario Polftica y
Pasteras. Medic ambiente, modelos productivos y movimiento social, Universidad
Nacional de San Martin, Buenos Aires.
e Panario, D., Mazzeo, N., Egure, G., Rodriguez, C., Altesor, A., Cayssials, R.,
Achkar. M, 2006, manuscrito, Sintesis de los efectos ambientales de las plantas de
celulosa y del modelo forestal en Uruguay.
e Revue(la, G., 2007~ Cuadernos de la Fundaci6n Antonio Esteve no7, Barcelona,
Fuentes de informaci6n. Controversies en periodismo cientifico.
e Revue|la, G., 2002, Cuadernos de la Fundaci6n Vitor Grifols i Lucas no6.
Barcelona, Etica de la comunicaci6n m6dica.
e RimaI, R , 2001, Perceived risk and self efficacy as health motivators:
understanding individuals' long-term use of health information, Journal of
Communication, diciembre, pp. 633-654.
e Rucht, D., 1995, The impact of anti.-nuclear power movements in international
comparison, en Bauer, M, (ed.), pp. 277-292.
e Slovic, P., 2000/2007, Earthescan, Londres, The Perception of Risk.
e Sunstein, C., 2006, Katz Editores, Buenos Aires, Riesgo y raz6n, Seguridad,
riesgo y medioambiente.
e . Vallverd0 J., C6mo finalizan las controversies? Un nuevo modelo de an6lisis: la
controvertida historia de la sacarina, Revista CTS Nos vol. 2 Junio 2005.
o Vera, A., 2007, Investigaciones biomed|cas: la responsabilidad del periodismo en
tiempos de ciencia privatizada, en Memories de las Jornadas Iberoamericanas sobre
la Glenda en los medics masivos: Los desafios y la evaluaci6n del periodismo
cientifico en Iberoam6rice.
e Varios autores. Debates sobre periodismo cientffico Cuadernos de la Fundaci6n
Antonio Esteve no12. Barcelona 2007.
e Varios autores, 2004, Libros de Rojas, Certezas y Controversies. Apuntes sobre la
divulgaci6n cientifica.



 Curso Te6rico: Filosoffa e Historia de la Ciencia

Carga horaria. Total: 30 horas reloj, 10 bolas semanales

Cantidad de horas practicas: cero

Car6cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqla de enseanza: clases te6ricas presenciales basadas en Una
metodologia expositiva y en el planteamiento de problemas ternaficos Que se
examinan a lo largo del trayecto hist6rico analizado. Incluye instancias de debate
focalizado sobre cuestiones te6ricas.

 Metodoloqfa de evaluaci6n: parcial mediante trabajos escritos, Examen escrifo final,
de caracter individual.

 Fundamentos: El presente curso sobre Filosoffa e Historia de la Ciencia privilegiara
un enfoque problematico sobre las diferentes tematicas de la filosoffa de la ciencia
contempor6nea, frente al clasico enfoque hist6rico-disciplinar. La historia de la
ciencia es en la actual|dad Una disclplina con un enorme desarrollo; en el presente
curso seran abordados aquellos aspectos de la importante y conflictiva relaci6n que
6Sta tiene con la filosoffa de la clencia que resultan relevantes para la comprer1si6n
de 6Sta ult!ma.

 Objetivos:

Identificar los principales temas y problemas de la filosofia de la Glenda
contempor6nea.

Propender a la formaci6n de Una actitud critica en relaci6n con la generaci6n y
justificaci6n del conocimiento.

- Identificar los aspectos mas sobresalientes de la compleja relaci6n entre filosofia e
historia de la ciencia, y reffexionar acerca de ellos.



 Contenidos

l,lntroducci6n a los problemas actuales de la filosoffa de la ciencia Diferentes
enfoques. 2.La filosoffa general de la ciencia y las filosoffas de ciencias especfficas.
3.La historia de la Glenda y la filosoffa de la Glenda, Una compleja relaci6n.
4.El problema de los contextos cientfficos: contexto de descubrimiento y contexto de
justificaci6n. Otras clasificaciones.
5,Algunos   problemas   epistemol6gicos   en   torno   a   la   actividad   cientffica:   el
descubrimiento   cientffico,   el  problema   de  la  contrastaci6n,   el  problema  de  la
explicaci6n cientffica, la observaci6n y la experimentaci6n en ciencia.
6.La filosoffa de la ciencia y los enfoques sociales.

 Biblioqraffa:

6  Diez  Calzada  J.,  Moulfnes,  C.U., 1999,  Ariel,  Fundamentos  de  Filosoffa  de  la
Glenda (Cap. 3,4,5,7).
�  Echeverrfa, J., 1995, Akal, Filosoffa de la ciencia
,  Hacking, 1., 1985, Fondo de Cultura Econ6mica, Revoluciones cientfficas.

,  Hacking, 1,, 1996, Paid6s, Representar e intervenir.

,  Knorr   C.,    2005,    Universidad   Nacional   de   Quiffnes,    La   fabricaci6n   del
conocimiento: un ensayo sobre el caracter construct|vista y contextual de la ciencia.
,  Kuhn,  Th.   S.,  1987,   FCE,   La  Tensi6n  Esencial:  Estudios  selectos  sobre  la
tradici6n y el cambio en el 6mbito de la Glenda.
,  Kuhn, Th.S., reedir.i6n 2006, FCE, La Estructura de las Revoluciones Clentfficas.
,  Martinez,  S, 1997,  Paid6s, De los efectos a las causas:  sobre la historia de los
patrones de explicaci6n cientffica.
,  Popper, K , reedici6n 2008, ed. Tecnos, La L6gica de la lnvestigaci6n Cientffica.

�  Schaffner,  K ,  Salmon,  W.,  Norton.  J. ,  McGuire,  J. ,  1999,  Hackett  Publishing,
Introduction to the Philosophy of Science,
, S6nchez Ron, J., Artola, M., 2012,~Los Pilares de la Ciencia, Espasa Libros

, Simon,  H., Does  scientific discovery have a logic? Philosophy of  Science,  40(4),
Dec. 1973~

. Westfall.   R.,   1977,   The   Construction  of  Modern  Science,   1977,   Cambridge
University Press.

 Nota: la bibliograf{a bas|ca ser6 complementada segn el perfil y los intereses del
grupo de alumnos.



Curso Te6rico: Historia Estructura de lanstituciones de Ciencia Tecnolo fa en
 Argentina

Carga horaria. Total: 20 horns reloj. 10 bores semanales

Cantidad de bores practicas: cero

Car6cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqfa de enseanza: clases te6ricas presenciales basadas en Una
metodologfa expositiva y en el planteamiento de problemas ternaficos que se
examinan a lo largo del trayecto hist6rico analizado, Incluye instancias de debate
focalizado sobre cuestiones te6ricas~

 Metodoloqfa de evaluaci6n: parcial mediante trabajos escritos. Examen escrlto final,
individual.

 Fundamentos: para comprender la dinamica de fa producci6n cientifico tecnol6gica y
su comunicaci6n es fundamental anafizar a fondo la historia de las instituciones en
las cuales se Deva a cabo, y el sedimento que esa historia deja bajo la forma de
practicas soda|es concretas.En este curso se realiza un estudio extensivo y a la vez
focalizado de las principales instituciones relacionadas con fa Ciencia y la
Tecnologfa en el pats, especfficamente a partir de los aos ".:30 def 51910 pasado. La
elecci6n de fa d6cada de 1930 se justifica porque: (i) en ese momento se pone de
manifiesto la existencia de Una comunidad cientffica conciente de la necesidad de
construir un luger de visibilidad social e influencia polftica para su actividad/; (ii) es el
momento en que los historiadores de la economTa sue|en sehafar como el inicio de
la industrializaci6n en la Argentina, proceso que tendr6 alguna influencia en la
construcci6n de un sentido econ6mico para las actividades de investigaci6n y
desarrollo.

 Objetivos:

- Presenter Una visi6n panor6mica y articulada de los vfnculos entre contexto socio-
politico y desarrollo cientffico y tecnol6gico en la Argentina.



- Presenter en forma razonada la historia de las principales instituciones argentinas
dedicadas a la investigaci6n cientffica y al desarrollo tecnol6gico entre los anos
treinta y fines del siglo veinte.

- Analizar el rol de la Agenda Nacional de Promoci6n de la Glenda y la Tecnologia
como instituci6n que busc6 integrarse, al comienzo de forma confrontativa, a fa
estructura institucional de base que sostiene el sistema cientifico y tecnol6gico
argent(no.

Comprender la relaci6n entre la historia de las instituciones y las pr6cticas
actuales.

 Contenidos:

1. lnstitucionalizaci6n de la ciencia en la Argentina. Houssay y la Asociaci6n
Argentina para el Progreso de las Ciencias, Glenda y militares en la Argentina.
Industriales y cientfficos: Gaviola, Braun Men6ndez y la creaci6n de Una universidad
"cientffica" privada. Giencia y tecnologTa durante el peronismo. Organizaci6n de la
ciencia durante el peronismo (1946-1955).

2. Creaci6n de las principales instituciones del sistema cientifico y tecnol6gico de la
Argentina: CON|GET, INTI, INTA, CNIE. Universidades e instituciones pub|ices de
investigaci6n y desarrollo.

 . , . . , . . . .
3. Contexto soclo-politico y desarrollo ctenttflco. Clencla y autontarfsmo: el impacto
de los golpes militares sobre las actividades de investigaci6n y desarrolfo. La
recuperaci6n de las instituciones durante el retomo a la democracia. Los vinculos
entre sector productivo y las instifuciones de ciencia y tecnologia. Algunas
conceptualizaciones desde la politica cientffica: la perspective de Jorge S6bato.

4."Transplante" de tecnologTas de punta y relaciones internacionales: los casos de la
energia nuclear y de la tecnologla aeroespacial en la Argentina. "Big science" en fa
periferia: los casos de la Argentina y Brasil.

 Bibfioqrafla:

6 Adler, E., 1987, The Power of Ideology: The Quest for Technological Auton6my in
Argentina and Brazil, Berkeley: University of California Press.

. Andrade, Ana Maria Ribeiro de, Muniz, R., 2006, "The Quest for the Brazilian
Synchrocyclotron," Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, 36, 2,
321-344.



o Arocena, R., Sutz, J~, 2000, Looking at ,National Systems of Innovation from the
South, Industry and Innovation, vol. 7, num. 1, pp. 55-75.

* AsOa, Miguel de, y Hurtado de Mendoza, D., 2006, Jmagenes de Einstein.
Relatividad y culture en el mundo y en la Argentina. Buenos Aires: EUDEBA

* Asua, Miguel de, 2007, "La gran tradict6n. Los Jogros de la escuela argenttna de
fisio!ogia, btoqufmica y btoJogla ceJuJar," Glenda Hoy, 16, 94: 9-19.

* Babini, N., 2003, La Argentina y _la computadora. Cr6nica de una frustraci6n.
Buenos Aires: Editorial Dunken.

6 Barsky O. y Ge|man, J., 2001, Historia deJ agro argentino~ Buenos Aires:
GrijaJbo.

* BasaJJa, G,, 1967, "The Spread of Western Science," Science, 156, 3775: 611-22,

o BernaoJa, O., 2001, Enrique Gaviola y el Observatorio Astron6mico de C6rdoba.
Su impacto en el desarrolJo de la denote argentina. Buenos Aires: Ediciones Saber y
Tiempo.

* Capshew, J., Rader, K., 1992, "Big Science: Price to the Present," Osiris, 7: 2-25.

6 Chudnovsky D., Porte F., L6pez, A., Chidiak, M., 1996, Los Lfmttes de la Aperture,
GENIT/Altanza Editorial, Buenos Aires.

, ,, ' , ,
* Chudnovsky, D. y Lopez, A~ (1995), Poltttca TecnoJoglca en la Argentina Hay
aJgo ms que laissez faire?", GENIT, DT No 20;'.-Buenos Aires. Una verst6n resumida
ha sido pubJicada en REDES Revista de Estudios SociaJes de la Ciencia, Vol. 3 Nn 6,
Buenos Aires.

c Dint, M. y J. Katz (1997), "Nuevas formas de encarar las potiticas tecnol6gtcas en
Am6rice Latina", REDES. Revista de Estudios SociaJes de la Ciencia, Vol. 4 N 10,
Buenos Aires.

6 Hobsbawm E., 1994~ "Sorcerers and Apprentices-The Natural Sciences." En
The Age of -Extremes, 522-57. New York: Vintage Books, [Hay versi6n en caste|Jeno}

* Hurtado, D., 2005. "Autonomy, even regional hegemony: Argentina and the 'hard
way toward the first research reactor (1945-1958)," Science in Context, 18, 2: 285-
308.

6 Hurtado, D., 2008. "Organizaci6n de las tnstituciones cientificas y producci6n de
conocimiento en la Argentina (1933-1996)." En GianeJ!a, C., Hurtado, D. y Thomas,
H., Manual para Una Argentina PostbJe: conocimiento, tnnovaci6n y desarroJlo, San
Martin: UNSAMedita (en prensa).



9 Hurtado, D. y Vara, A. M., 2006. "Political storms, financial uncertainties, and
dreams of "big science"` the construction of a heavy ions accelerator in Argentina
(1974-1986)," Historical Studies in Physical and Biological Science, 36, 2: 343"'364.

* Hurtado, D. y Vara, A, M , 2007. "Winding Roads to �Big Science" Experimental
Physics in Argentina and Brazil", Science, Technology and Society, 2007, 12, 1: 27-
48.

o Hurtado, D., y Busala,. A., 2002. Los ideates de universidad "cientifica" (1931-
1959). Buenos Aires: Libros del Rojas.

. Kosacoff, B., Bezchinsky, G., (1993), "De la sustituci6n de importaciones a la
globalizaci6n. Las empresas transnacionales en la industria argentfna", en B.
Kosacoff (ed) El desafio de la competitividad La industrfa argentina en transicf6n,
Alianza-CEPAL, Buenos Aires.

. Katz, J, , Bercovich, N. , 1993, "National Systems of Innovation Supporting
Technical Advance in Industry: The Case of Argentlna", pp. 451-475. En: Nelson,
Richard (ed.), National innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford Oxford
University Press.

o Lovisolo, H., 2000, "Comunidades cientificas y universidades en Argentina y
Brasil." En Vecinos distantes. Universidad y Glenda en Argentina y Brasll, Cap.
IV:127-98. Buenos Aires: El Zorzal.

6 OrtiZ, E., 1996. "Army and Science in Argentina: 1850-1950." En Forman, P. y
S6nchez.-Ron, J. M. (eds.), National Military Establishments and the Advancement of
Science and Tecnology, 153-184. Dordrecht: Kfuwer Acar|mic Publishers.

* Oszlak, O., 1984. El INTI y el desarrollo tecnol6glco en la industria argentfna.
Buenos Aires: INTI.

c 010128, E,, (ed.). 1992, La polftica de investigaci6n en denote y tecnologia.
Historia y perspectivas. Buenos Aires: Centro Editor de Am6rice Latina.

*' Pucciarelli, A , 2004 "La patria contratista. Et nuevo discurso liberal de la
dictadura encubre Una vieja practice corporativa", pp. 99-171 En: Puccfareffi, A.
(ed ), Empresarios, tecn6cratas y militares. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

* Rapoport, M , 2007. Historia econ6mica, politlca y social de la Argentina (1880-
2003). Buenos Aires: Emec6.

. Redick, J., 1995. "Nuclear Illusions: Argentina and Brasil", Occassional Paper No
25. Washington: The Henry L Stimson Center,



o Rouqui6, A., 1982 [1978]. Poder militar y sociedad politico en la Argentina, II,
1943-1973. Buenos Aires: Emec6 Editores.

o Sabato J., 1982. La producci6n de tecnologia. Aut6noma o transnacional. M6xico,
D. F.. Editorial Nueva Imagen.

. Saldaa, J., 1993~ "Nuevas tendencias en la historia latinoamericana de las
ciencias," Cuademos Americanos, 2, 38: 69-91.

6 S chvarzer, J , 2006. "La industria argentina en la perspectiva de la historia", pp.
333-.350. En: Gelman, J. (comp.), La historia econ6mica argentina en la encrucijada.
Buenos Aires: Prometeo.

o Vannevar Bush. 1945. Science-The endless frontier. Report to the President on a
Program for Postwar Scientific Research. Washington: United States Government
Printing Office.

o Vara, Ana Maria, Eduardo Mallo y Diego Hurtado. 2008. "Universidad y sociedad
del conocimiento., apuntes hist6ricos y perspectives actuates en el contrapunto entre
centro y periferia." En Gianella, C., Hurtado, D. y Thomas, H., Manual para Una
Argentina Posible: conocimiento, innovaci6n y desarrollo, San Martin: UNSAMedita
(en prensa)~

, Vessuri, Hebe~ 1995. "El crecimiento de Una comunidad cientifica en Argentina,"
Cuadernos de Hist6ria e Filosofia da Ciencia, 5: 173-222.



Curso Te6rico: Elementos de Soco fa de la Glenda la Tecnolo fa,

Carga horaria. Total: 20 bores. 10 horas semanales

Cant/dad de horas practices: cero

Caracter: obligatorio

Modal/dad: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

Metodoloe ensehanza: clases te6ricas presenciales basadas en Una
metodologfa exposit/Va y en el planteamiento de problemas ternaticos que Se
examinan a lo largo def trayecto hist6rico analizado, Incluye instancias de debate
focalizado sobre cuestiones te6ricas.

 Metodoloqfa de evaluaci6n: parcial med/ante trabajos escritos, Examen escrito final,
individual.

 Fundamentos: La reflexi6n sobre la producci6n de conocimiento cientffico ha
acompaado a lo largo de la historia de la Glenda a la producci6n de ese mismo
conocimiento. Esta reflexi6n, centrada ante todo en discernir el status de Yarded de
la ciencia,. aunque realizada en clave filos6fica, ha incluido aspectos que hoy
consideafnos como sociol6gicos tales como qui6n produce?, cu6le`s son los
intereses en juego?, c6mo se relacionan Glenda y sociedad? En este curso se
ofrece Una presentaci6n del "estado del arte" de la sociologfa de la ciencia y la
Tecnologfa y se discuten algunos de los t6picos cl6sicos de la disciplina: las
relaciones de poder en el campo cientffico, el debate acerca de los contenidos de la
ciencia como problema sociol6gico y elementos microsociol6gicos para el an6lisis
de los espacios de producci6n cientffica. Se introducen iambi6n elementos de
reflexi6n especfficos sobre la Glenda en Am6rice Latina desde la mirada
sociof6gica.

 Objetivos:

Presentar elementos esenciales para comprender la actividad cientffica como
practica social.

Reconocer las principales Ifneas te6ricas en el analisis de la producci6n, la
circulaci6n, la aplicaci6n def conocimiento cientffico,



Jdentjficar las reJaciones entre la producci6n cientifica, Sus instituciones y los
contextos so isles especificos y genera|es. '

- Presentar las diferentes altemativas te6ricas y metodol6gicas existentes para la
investigaci6n, el anal(sis y la interpretaci6n de las relaciones que se generan entre la
Glenda y su contexto social.

 Contenidos:

1.La ciencia come objeto de la sociologfa Panorama general de las corrientes y de
los autores durante el siglo XX y XXL T6picos y marcos te6ricos.
2.Robert Merton y la sociologfa de la Glenda funcionalista: la ciencia corno
instituci6n y las relaciones ciencia-sociedad. La ciencia come "caja negra"
3,El conocimiento cientffico como objeto sociol6gico: el giro kuhniano. Emergencia
del constructivismo: el programs fuerte de Edimburgo.
4.Ciencia y transformaci6n social: las tests sobre Feuerbach y la perspectiva
gramsciana. La teorfa crftica. Legitimidad y Iegitimaci6n del conocimiento cientffico~
5.El campo cientffico como espacio de lucha por el capital simb6lico: Pierre
Bourdieu.
6.La microsociologfa de la Glenda: la "Vida" de laboratorio y el conocimiento como
fabricaci6n.
7.Teorfas del "actor-.red": aliados hfbridos y actantes y la estructuracl6n de rodes de
conocimiento.
8.An)Isis de fa ciencia en Am6rica Latina: el debate de los 60 - 70.
9.Ciencia y situaon perif6rica en el siglo XXI. 

 Biblfograffa:

* Barnes, Barry, 1994, Universidad Nacional Aut6noma de M6xico. El problema
del conocimiento, en Le6n Oliv6 (comp.), La explicaci6n social del conocimiento,

o Bloor, D., 1998, Gedisa Barcelona, Conocimiento e imaginario social, Cap. 1.

* Bourdieu, P. ,1994, El campo cientffico, REDES No 2, vol. 1

6 Bourdieu, P., 2002, ed. Nueva Visi6n, Buneos Aires, Los usos sociales de la
ciencia.

. Bourdieu, P., 2003, Anagrams, Barcelona, El oficio de cientffico. Glenda de la
Glenda y reflexividad.



o  Bourdieu, P., 1999, Eudeba, Buenos Aires, Intelectuales, pofitica y poder.

*  Bush,  V.,  1999,  [1945],  Glenda:  la  frontera  sin  fin.  En REDES,  Revista  de
Estudios Sociales de la Ciencia Nro. 14, vol. 7.

*  Collins, H., 1994, Los  siete sexos:  estudio sociol6gico de un fen6meno o la
replicaci6n  de  los  experimentos  en  fisica,   en:  Iranzo et af:  Sociofogia  de la
ciencia y la tecnologia. Madrid, CSIC.

*  Cueto, M., 1989, GRADE, Lima, Excelencia cientlfica en la periferia.

o Dagnino, R., Thomas, H., 1996, El pensamiento en Glenda, tecnofogTa y
sociedad en Latinoam6rica: una interpretaci6n politics de su trayectoria, en
REDES, Revista de Estudios Sociales de la Ciencia Nro. 7.

* Foucault, M., 19999, Gedisa, Buenos Aires, La verdad y las formas jurTdicas (pp
95- 148).

* Gibbons, M, Novotny, H., Limoges, C. et al., 1985, Gedisa, Buenos Aires, La
nueva producci6n de conocimiento.

o Gramsci, A., 1984, Nueva Visi6n, Buenos Aires, Los intefectuales y la organizaci6n
de la culture.

o Knorr-Cetina, K, 2005, [1981], Editorial UNQ, Cofecci6n "Glenda, tecnologfa y
Sociedad", Buenos Aires, La fabricaci6n def conocimiento~.

* Kreimer, P., 1999, Ed. UN Quifmes, Buenos Aires, De probetas,
computadoras y ratones. La construcci6n de Una mir da sociof6gica sobre la
Glenda.

o Kreimer, P., y Zabala, J., 2007, Qu6 conocimiento y para qui6n? Problemas
sociafes y producci6n de conocimientos cientificos: persistencia def ma! de
Chagas como �enfermedad de pobres' en Argentina. REDES, Revista de Estudios
Sociales de la Glenda Nro. 23.

o Kuhn, Th., 2006, FCE, Espaha, La estructura de las revofuciones cientlficas.

c Lamo de Espinosa et al, 1994, Alianza, Madrid, Sociologias del cocimiento y

de la ciencia~

c Latour, B., 1995, Dadme un faboratorio y mover6 el mundo, En: Iranzo, J,M.
et. al. (coord.), Sociologla de la Glenda y la tecnofogia Madrid, CSIC, 1995.

* Latour, B. y Woofgar, S. 1995, A!ianza, Madrid, La Vida del Laboratorio. La
construcci6n social de los hechos cientfficos.



o Latour, B., 1992, Labor, Barcelona, Ciencia en acci6n. ~

. Law, J. / 984, Sobre la tactics de control social. Una infroducci6n a la teoria de
actor.-red, en L6gitimite el I6gitimation de la science, Cahiers STS Nro 4, CNRS,
Paris ("Sur la tactique du contr6le social. Une introduction a la th6orie de Pacteur-
r6seaux", traducci6n de la catedra)

� Manheim, K., 1987, FCE, M6xico, Ideologla y Utopia.

6 Mari, E. , 1990. Punto Sur, Buenos Aires, Epistemologfas comparadas.

6 Mari, E~, Glenda y etica. El modelo de la ciencia martillo, en Revista Doxa No 10,
Buenos Aires, 1991 (pp 319 - 327)

o Merton, R., 1964, FCE, M6xico, La ciencia y el orden social, en Teoria y
estructura sociales~

6 Merton, R. 1964, FCE, M6xico, La denote y la estructura social democratica,
en Teoria y estructura sociales.

6  Torres,   C.,  1994,  Centro  de  Investigaciones   Sociol6gicas  (CIS),  Madrid,
Sociologia politica de la ciencia.

o  Varsavsky, O. , 1969, CEAL, Buenes Aires, Ciencia, politica y cientificismo.

. Vessuri,  H,,  (comp),   1983),   Monte  Avile,   Caracas,   La  ciencia  perif6rica,
Introducci6n.



Curso Te6rico: Problemas Actuas de Invest! aci6n Desarrollo

Carga horaria. Total: 80 bores. 3 horas semanales.

Cantidad de horas practicas: cero

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: Anual

 Metodoloqia de enseanza: este curso sofa dictado en forma de doce (12)
Seminarios Disciplinares te6ricos y presenciales de 10 horas reloj de duraci6n cada
uno. Del conjunto de doce seminarios disponibles, los estudiantes cursar6n ocho
seminarios a su elecci6n, completando 80 bores de cursado obligatorio.

En cada uno de los seminarios se desarrollara: un resumen de las bases
conceptuales de la disciplina correspondiente, un resumen del estado del arte en
problemas seleccionados dentro de la misma y un panorama de problem6ticas de
investigaci6n abiertas y controversias actuales.

 Metodoloqia de evaluaci6n: el conjunto de seminarios que corresponde al M6dulo III
de la carrera constituye un nico curso te6rico. Sera evaluado mediante la
presentaci6n de un trabajo escrito, indlv!duai, al final del cursado. En 61 se valorara
el conocimiento conceptual de la problematica def 6rea, el manejo de la bibliograffa,
fa capacidad de analizar, elaborar, sinfetizar y presenter datos, dlscusiones y
resultados. Cada uno de los seminarios disciplinares tendra edemas Una evaluaci6n
parcial escrita.

 Fundamentos: Una comunicaci6n pbfica de la ciencia reflexiva y eficaz requiere del
conocimiento de diferentes disclplinas cientificas, Sus elementos centrales, Sus
desarrollos mas recientes los efementos comunes entre diversas disciplinas y Sus
aspectos caracteristicos y distintivos. En este curso se brinda un panorama amplio
de la probfem6tica cientifica actual en diversas disciplinas con gran presencia 
nuestro medio, haciendo hincapi6 en las diferencias entre los nucleos de
conocimiento que se consideran consolidados en cada Una, la invest!gac!6n de
punta y las 6reas en las cu6les se desarrollan controversias activas en la actualidad.



 Objetivos genera|es:

Brindar un panorama amplfo acerca de la
disciplinas con gran desarrolfo en el medic local.

Reflexionar acerca de aspectos comunes en
acerca de rasgos diferenciadores entre ellas.

Discutir acerca de controversias cientfficas
disciplines.

investigaci6n contemporanea en

diversas disciplinas cientfficas y

actuales presentes en diversas

Seminaries ue into ran el curso Probles actuales de Invest! aci6n Desarrollo

 Seminario 1: Problemas actuales de investigaci6n en Matem6tlca.

 Objetivos:

- Describir las principales reas en las que se divide la Matem6tica y mostrar c6mo
fueron evolucionando a lo largo de la historia. Discutir sobre Sus or(genes y
aplicaciones.

- Reflexionar sobre la relevancia de los problemas Que aborda la Matematica y su
-"i,nportancia en la Vida cotidiana.

- Introducir algunos aspectos basicos de Probabilidad y Estadistica.

Discutir sobre algunos de los problemas abiertos m6s importantes de la
Matematica.

 Contenidos:

1.Ellugar de la Matematica en el contexto de las ciencias.
2.Problemas basicos de cads Una de fas prlncipales 6reas activas de la Matem6tica.
3.Aspectos hist6ricos y culturales que dieron origen a cads Una de estas 6reas.
Contexto.
4.La Probabilidad como disciplina matem6tica. Diferencias entre Probabilidad y
Estadfstica. Cases prcticos.



5Aplicaciones de la Matemtica a diferentes Campos cientfficos. La Matematica
como herramienta y como lenguaje.
6.Los 23 Problemas de Hilbert del s191o XX y los 7 problemas del Clay Institute para
el nuevo milenio~ Discusi6n.

 Bibliograffa:

c   Boyer, C., 2007, Alianza Editorial, Historia de la Matematica.
o   Courant, R y Robbins, H., Aguilar, 2002, Colecci6n Glenda y T6cnica, Qu6 es la
Matematica?
o   Gray., J., 2006, ed. Crftica, El Reto de Hilbert.
o   Kline,  M.,  2012,  Alianza  Editorial,  Espaha.   tomo  I,   II  y  III,  El  pensamiento
matematico de la antigOedad a nuestros dfas.
o   Paenza, A., 2013, ed, Debate, Buenos Aires, Pero esto iambi6n es Matematica?

o   Paenza, A,, 2005, ed.  Siglo XXI, Matem6tica, estas ahf?
o   Triola, M., 2013, ed. Addison-Wesley, Estadfstica.

 Seminario II: Problemas Actuales de Investigaci6n en Ffsica

 Objetivos:

Brindar un panorama reflexivo sobre teI"`nas fundamentales en el desarrollo
hist6rico de la Ffsica, y reconocer el caracter provisorio def conocimiento ffsico.

- Reconocer la metodologfa propia de la investigaci6n en Ffsica y las Ilmitaciones de
los mode|Os que se proponen para interpretar y/o predecir fen6menos nature/es o
provocados por el hombre.

Comprender alcances y limitaciones impuestas por la observaci6n y/o la
experimentaci6n.

- Conocer las ideas mas consolidadas hasta ahora en la Ffsica.

- Discutir los vfnculos de la Ffsica con otras ciencias y los desarrollos Que de ella Se
derivan.



 Contenidos:

1.La Ffsica en la historia del conocimiento, su rol en los sfglos XIX, XX y XXL
2,Fisica cl6sica. Leyes ffsicas y marcos te6ricos,
3.Ideas de Ffsica Moderns. Fisica y Estadfstica, principios termodinamicos.
4,Los cambios  de paradigmas  en la Ffsica.  La Teoria de la Relatividad (especial y
genera(), La Mecanica Cu8ntfca de pocas partfculas.
5.El  modelo  estandar  de  la  Ffsica  de  Particulas.  Aceleradores  de  partfculas.  La
teorfa  cuantica  de  Campos.  La b0squads  de  Una  teorfa  de  la  gravedad  cuantica:
algunos mode|Os actuales.
6.La cfencfa de materiales en su momento actual. Nociones de nanotecnologfa.
7.Desarro\\o de aplicaciones de la Ffsica en Medicine.

 Bibliografla:

*    Dyson, F., 2008, Buenos Aires, ed. Debate, El cientffico rebelde.
1^    Einstein:  Vida,  pensamiento  y  obra 2008,  Diversos  textos  y  autores.  Editorial
Planets De Agostini, S.A., Esparia.

   Gamow, G., 1971, EUDEBA, Buenos Aires, Treinta aos que conmovieron la
1Islca
*   Hamity,V.H., 2007, C6rdoba Ed. Universidad Nacional de C6rdoba, Caminos de

la Fis\ca: de la Fis\ca C\asica a la Fisica Cuantica.
*   Galilei, G~, 2004, Madrid, Ed. Losada, Dialogo acerca de dos nuevas cfencias

*    Harrison, E., 1981, Cambridge, Cambridge Univ. Press Cosmology.
*    Hawking, S. , 2006, Madrid, Ed. Critics, Breve Historia del Tiempo.

*    Magueijo, J., 2006, Buenos Aires, Ed. Fondo Culture Econ6mica, Ms Rapido
que la Vefocidad de la Luz.

*    Moreschi, O., 2010, Ed. Universidad Nacional de C~6rdoba, Big Bang: La Gran

Explosi6n C6smica.
*    Prigogine, I., 2013, Madrid, ed Planets, Las Leyes del Caos

*    Weinberg, S., 2009, Madrid, Alianza Editorial, Los tres primeros Minutos def
Unfverso.

*    Weinberg, S. , 2010, Madrid, ed. Critics El sueo de Una Teorfa Final: La
busqueda de las !eyes fundamentales de la Naturaleza.

*    www.nature.com/nature/

*    www.physicstoday~

*    www.sciencemag org



 Seminario Ill: Problemas Actuafes de lnvestigaci6n en Astronomfa

 .ObjetiyO.s-:

Blinder un panorama reflexivo sobre temas fundamentales en el desarrollo
hist6rlco de la Astronomfa, y reconocer el car6cter provisorio def conocimiento
astron6mico.

- Reconocer la metodologfa propia de la investigaci6n en Astronomfa, asf como las
limitaciones de los modelos que se proponen para interpretar y/o predecir
fen6menos naturales.

Comprender los alcances y las limitaciones impuestas por la observaci6n como
m6todo especffico de recolecci6n de datos.

- Conocer las ideas m6s consolidadas hasta ahora en la Astronomfa acerca de la
estructura y evoluci6n del Universo a diferentes escalas.

Discutir los vfnculos de la Astronomfa con otras ciencias, y con la exploraci6n
especial.

 Contenidos:

1.El luger de la Astronomfa en el contexto cientffico. Sfntesis hist6rica def saber
astron6mico.
2" Historia de la Astronomfa Argentina.
3.Astronomfa fundamental y Astrometrfa. Posiciones, movimientos y distancias en
Astronomfa. Observaciones desde la fierra y desde el espacio: posibilidades y
limitaciones. Perspectives y proyectos observacionales contemporaneos.
4.Formaci6n y evoluci6n estelar, desde las estrellas gigantes haste las enanas
marrones. Formaci6n de planetas. Comparaci6n entre el Sistema Solar y los
sistemas planetarios extrasolares,
5.Las galaxies: clasificaci6n, morfologfa, formaci6n, distribuci6n en el espacio,
dinamica. La Via L6ctea como galaxia.
6.Evoluci6n del Universo en gran escala. La teorfa del Big Bang, el modelo estandar.
7.Controversias actuales.

 Bibliograffa:

6 Baade, W 1963, Harvard Univ. Press Cambridge, Evolution of Stars & Galaxies.
o Dyson, F., 2008, Debate, Buenos Aires, El cientTfico rebelde.



6   Harrison, E., 1981, Cambridge Univ. Press, Cambridge, Cosmology,
e   Kaufmann, William J., 199, W  H. Freeman and Company New York , Universe.
e   Kovalevsky,  J., 1995,  Ed.  Springer-Verlag  Berlin-Heidelberg-New  York,  Modern
Astrometry.
o   Lada, C.J., The formation of low mass stars en The Origin of Stars and Planetary
Systems,  Ed.  Charles J.  Lada & Nikolaos D.  Kylafis.  Kluwer Academic Publishers,
1999, p.143.
o    Lada, E,A., The role of embedded clusters in star formation en The Origin of Stars
and Planetary Systems, Ed. Charles J. Lada & Nikolaos D. Kylafis. Kluwer Academic
Publishers, 1999, p.441
e    L6na, P., 1988, Ed.  Springer-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg,   Observational
Astrophysics.
o   Marcy, G.W., & Butler, R.P., Extrasolar planets: Techniques, results, and the future
en The Origin of  Stars and Planetary Systems,  Ed.  Charles J.  Lada & Nikolaos D.
Kylafis. Kluwer Academic Publishers, 1999, p.681.
o   Minitti, E. & Paolantonio S, 2009, Ed. Universidad Nacional de C6rdoba, C6rdoba
Estelar-Ilistoria del Observatorio NacionalArgentino.
o     Ollivier M.,  Encrenaz Th., Roques,  F.,  Se|sis,  F.,  Casoli, F.,  2009,  ed.  Springer,
Planetary Sistems: Detection, Formation anda Habitability of Extrasolar Planets
o   Paolantonio S, & Minim, E,, 2001, Universidad Nacional de C6rdoba, UranometrTa
Argentina 2001 en CD-ROM.
o   Pasachoff,  J.,  1985,  Saunders  Collage  Publishers,  New  York,  Contemporary

Astronomy.
o   S6rsic,  J.L.,  1972,  Universidad -,,Nacional  de  C6rdoba,  El  Conocimiento  de  las
Fronteras.
o   Srsic, J.L., 1982, ed. Reidel, Dordrecht, Extragalactic Astronomy.

o   www.eanets. or

 Seminario IV: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en' Quimica

 Objetivos:

- Analizar el desarrollo hist6rico de los paradigmas fundacionales de la qufmica, su
importancia en la evoluci6n del pensamiento cientffico y su relaci6n con las darnas
ciencias b6sicas y aplicadas.



- Apreciar la importancia de los conceptos de estructura molecular y supramolecular
co,mo base del paradigma qulmico moderno y su aplicaci6n a otras ciencias.

- Discutir los principales problemas abiertos dentro de la qulmica actual.

 Contenidos:

1,El papal de la qufmica  en la revoluci6n cientlfica  del siglo XVII.  Los ladrillos  del
Universo microsc6pica  Teoria at6mica y tabla peri6dica  La evoluci6n del lenguaje
de la qufmica  desde la alquimia a la qufmica modern&
2.Energla y transformaci6n de la materia: las bases flsicas de la qufmica
3.La  naturaleza   del   en|ace   qulmico.   La   estructura  molecular   como   base  del
paradigma de la qulmica: la relaci6n estructura-funci6n.
4. Qulmica supramolecular: autoorganizaci6n.
5,Aplicaciones   de   la  qulmica   a   otras   ciencias:   organizaci6n  molecular   de  la
informaci6n   evolutiva,   qulmica   de   los   alimentos   bases   moleculares   de   la
farmacoterapia, ciencia de los mater|ales.
6.Energies   alternatives   desde   el   punto   de   vista   de   la   qulmica.   Celdas   de
combustible. Nanotecnologla.
7. Evaluaci6n de riesgo ambiental.  Cuantificaci6n y detecci6n molecular. La qulmica
del planeta Tierra.
8\ Problemas abiertos y controversies de la qulmica actual: el origen de la Vida,
bases moleculares de la autoorganizaci6n, y otros. -,~,,                                                                                                       ,,,

 Bibliografla:

* Asimov I. 1975, Alianza editorial, Breve historia de la qulmica.

o Asimov, l~, 1982, ed. Plaza y Jans, Los gases nobles~

* Asimov, l., 1983, ed. Plaza y Jan6s, La busqueda de los elementos.

e Berg., J., Stryer. L., Tymocczko, J., 2008 (sexta edlci6n), ed. Reverie, Bioqulmica

o Fern6ndez Prini, R., Marceca E. , 2001, UBA, Buenos Aires, Materia y Mol6culas.

* Flesman A. , 1971, Martinez Roca, Barcelona, Geoqulmica recreativa~

* Levere T. 2001, The Johns Hopkins University, Transforming Matter: A History of
Chemistry from Alchemy to the Buckyball.



o Ozin, G., Arsenault, A., 2008, RSC Publishing, Nanochemistry: A chemical
approach to Nanomaterials

* Peret6 J~, Sandra, R. Pamblanco M. Ba6, C., 2007, Universidad de Valencia

Espaha Fundamentos de Bioquimica.

D Snyder, C., 2002, Wiley, The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things.

o Artfculos diversos de las publicaciones Nature, Science y Angewandte Chemie.

 Seminario V: Problemas Actuates de lnvestigaci6n en Biologia

 Objetivos:

- Discutir los vinculos de la Biologfa con otras ciencias y analizar reflexivamente los
paradigmas de la Biologfa en su contexto hist6rico.

- Evaluar el impacto delhombre en el equilibrio biol6gico y en la conservaci6n de la
naturaleza.

- Discutir t6picos problematicos de la biologia; la evoluci6n del hombre, la bioetica, y
las posibilidades de Ia existencia de Vida en otras regiones del Universe.

 Contenidos:

1. El lugar de la Biologfa en la Ciencia. Caracteristicas que hacen unica a la
Biologia.
'Breve historia de la Biologfa y Sus principales paradigmas.
2. La Biologia en el siglo XXI: tendencias y problem6ticas.
3. El paradigma evblutivo y su impacto. Creacionismo versus Evoluci6n,
Neolamarckismo.
4. La biosfera y el implacable impacto humano.
5. Acerca del origen de lbs seres humanos: quienes somos y a d6nde vamos?
8. Bio6tics. Biologfa y Politica.
9, La bsqueda de Vida en el Universe y el concepto de Vida  Controversias
actuales.



 Bibliografia:

*   Bernardello G. 1998. Lamarck y la herencia de los caracteres adquiridos. Revista
de Educaci6n en Biologia 1: 30-.36.
. Bovet P. y otros~ 2008. El Atlas del medio ambiente. Amenazas y soluciones.
Capital Intelectual, Buenos Aires.
. Darwin C. 1859. El origen de las especies. Edaf, Madrid.
�  Dawkins R~ 1989. El gen egoista. Safvat, Barcelona.
�  Diamond J, 1994. El tercer chimpanc6. Espasa "Cafpe, Madrid.
. Taylor Simpson G. 1974.  La Biologfa y el hombre. Pleamar, Buenos Aires.
. Gould S. J. 1999. La Vida maravillosa. Burguess Shale y la naturaleza de la
historia.  Critica, Barcelona.
. Gould S. J. 2004. Obra esencial. lntroducci6n y Selecci6n de Joandomenec Ros.
Critica, Barcelona.
�  Kuhn T. 1971. La estructura de las revoluciones cientificas. Fondo de Cultura
Econ6mica, Mexico.
�  Lamarck J. B. 1971. Filosofla Zoof6gica. Mateu, Barcelona.
. Laugh/in R. B. 2007. Un Universo diferente. La reinvenci6n de la Ffsica en la edad
de la emergencia. Katz Editores, Buenos Aires.
. Lovelock J. 1992. Gala, Una ciencia para curer el planeta. Integral, Barcelona.
. Malpartida A. R , Lahitte H. B., Hurrel A, J. 1991  Reflex/ones sobre la Fifosoffa
Zool6gica: Homenaje a Lamarck. Ed/clones Nuevo Siglo, La Plata
�  Mayr E. 2006. Por qu6 es nice la biologJa. Consideraciones sobre la autonomfa
de Una discipline cientlfica. Katz Editores, Buenos A-es.
�  Mix L. J. (ed.)~ 2006. The Astrobiology Primer: An Outline of General. Astrobiology
6 (5): 735-813.
. Monod J. 1970. El azar y. la necesidad. Barral Editores, Barcelona.
. Rostand J~ 1985. lntroducci6n a la historia de la Biologfa. Planeta-Agostini,
Madrid.
. Shapiro R. 1987. Origenes. Salvat, Barcelona.
�  Singer C~ 1947. Historia de la Biologfa. Espasa-:Calpe Argentina, Buenos Aires,
M6xico.
. Sober E. 1996. Filosofia de la Biologia. Alianza, Madrid.
�  Wilson E. O~ 1980. Sociobiologia: la nueva sintesis~ Omega, Barcelona.
�  Wilson E. O. 1999. Consilience. La unidad del conocimiento. Galaxia Gutenberg,
Barcelona.
. Willis D. 1993. La banda de hominidos. Gedisa, Buenos Aires.



 Seminario VI; Problemas Actuales de lnvestigaci6n Basica en Safud

 Objetivos:

- Brindar un panorama reflexivo y contextualizado acerca de la investigaci6n basica
en ciencias de la salud.

Describir c6mo la investigaci6n bsica genera mode|Os experimentales para
abordar de manera analitica patologfas complejas~

Reflexionar acerca de la necesidad de intercambio y retroalimentaci6n entre
investigaci6n b6sica, investigaci6n aplicada, generaci6n de tecnofogfas y ejecuci6n
de polfticas sanitarias.

Ilustrar tem6ticas actuales de relevancia en las Que persisten controversies
relacionadas con el campo general de la salud humana

- Discutir acerca de problemas comunes en la presentaci6n de datos sanitarios e
introducir las normas estandar para la creaci6n` y publicaci6n de tablas, graficos y
diagramas en el area de las ciencias de fa saJud.

 Contenidos:

1,Sintesis y contexto hist6rico de la investigaci6n b6sica en ciencias de la salud.
Jalones de la investigaci6n basica en salud humana. La epidemia de c6lera de
Londres y fas bases de la epidemiologfa. El microscopic, los antimicrobianos y las
vacunas, Antisepsia y anestesia en el 6rea quir0rgica.
2.Aspectos globales, regionales y locales de la investigaci6n en ciencias de la salud,
Pandemias actuafes y pandemias del futuro, Aspectos soc|ales ligados a las
enfermedades.
3.Interrelaciones entre tecnologfa y salud humana. Informatica aplicada a la
investigaci6n en ciencias de la salud. He.rramientas graficas para el descubrimiento
de noxas biof6gicas. lnterpretaci6n de tablas y diagramas especfficos para las
ciencias de la salud.
4.Fuentes de informaci6n en ciencias de la safud.
5.Modelado de patologfa humana en animales: el caso de fos trastornos por abuso y
dependencia de sustancias (adicciones qufmicas). Evoluci6n hist6rica def concepto
de adicci6n y su influencia sobre la generaci6n de abordajes experimentales.



Conceptos de Homologia y Analogfa en ciencias de la salud. Valor heurfstico de los
mode|Os experimentales.  Significaci6n estadistica y significaci6n clinica Es posibfe
generar Una tecnologfa de la conducta?
6.La irrupci6n de nuevas terapias g6nicas,
7.El desafio del futuro: investigaci6n bsica y equidad en el acceso a la salud.

 Biblfoqraffa:

. Alinovi, M., 2010, ed. Capita! Intelectual, Hlstoria de fas Epidemias: Pestos y
enfermedades que aterrorizaron y aterrorizan al Mundo
o   Ciccocioppo, R. & Hyytia, P., (2006, 'The genetic of alcoholism: learning from 50
years of research.�, Addiction Biology , 193-194.
o   Cortinez, G.; Sapag, A. & Israel, Y. , 2009, 'RNA interference against aldehyde
dehydrogenase-2: development of tools for alcohol research', Alcohol 43(2), 97-104,
. Cunningham, C,; Fidler, T. & Hiff, K , 2000, 'Animal models of alcohol's
motivational effects', Alcohol Res Health 24(2), 85-92.
o   DeWif, D. J., Adlaf, E. M., Offord, D. R. & Ogborne, A. C., 2000, 'Age at first
alcohol use: a risk factor for the development of alcohol disorders', Am J Psychiatry
157(5), 745-50.
o   Friendly M., 2006, A Brief History of Data Visualization, En: Handbook of
Computational Statistics: Data Visualization publisher, Springer-Verlag, Heidelberg,
vol III, (C. Chen and W. Hardle and A Unwn, eds), pps. 15-5
o    Hays, J., 1998, Rutgers University Press, The Burdens of Disease: Epidemics
and Human Response in Western History.
o    Koob, G. , 2005, 'Development of animal models of excessive drinking,
protracted abstinence, and cue-induced relapse for medications devefopment',
Neuropsychopharmacology 30, 540-540.
. Lorenz K , 1974, Analogy as a source of knowledge. Science 1085: 229-234,
. Nicol A.A.M, Pexman P.M. , 2007, Displaying Your Findings: A Practical Guide for
Creating Figures, Posters, and Presentations, American Psychological Association,
Washington,'  DC.
e    S kinner, B. F. , 1988, 'The operant side of behavior therapy.', J Behav Thor Exp
Psychiatry 19(3), 171-179.
e    Snyder S.H, , 1996, Drogas y Cerebra Prensa CientTfica, Barcelona.
e     Thompson AJ, Patel K , 2009, Ant|sense inhibitors, ribozymes, and siRNAs. Clin
Liver Dis. 13:375-90.
o    Witt, E. D,, 1994., 'Mechanisms of alcohol abuse and alcoholism in adolescents: a
case for developing animal models.', Behav Neural Biol 62(3), 168-177.



 Seminario VII: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Psicologia y Filosofia

 Objetivos:

-Presenter un panorama general de problemas actuales de PsicologTa y Filosoffa
con 6nfasis en lamas que son objeto de publicaci6n actual en revistas de
divulgaci6n cientifica en la tern8tica.

- Conocer temas centrales de Filosofla y Psicologfa con gran impacto
interdisciplinar.

- Comprender el problema de la objetividad en su dimensi6n hist6rica.

- Abordar la problemat!ca mente-cerebro, en la cual convergen disciplines haste
ahora consideradas como heterog6neas.

- Introducir a perspectives hist6ricas y no-hist6ricas en filosofia de la ciencia.

 Contenidos:

l,Breve  sintesis  hist6rica  del  saber  psicol6gico,  El  luger  de  la  Psicologfa  en  el
contexto  de  las  ciencias,  Separaci6n  de  la  Pslcologia  y  la  Filosofia.  Areas  de
contacto.
2,Aproximaciones actuales al problema manta-cuerpo: cognici6n celular-molecular y
el reduccionismo mente-cuerpo.
3.Gen6tica y evoluci6n en Psicologfa.
4. Posibilidades y |!mites del Neuropsicoana|Isis.
5.La  emergencia  de  la  filosofia  de  las  neurociencias  o  neurofilosofia  como  6rea
filos6fica.
6.El problema de la conciencia  La mente representacional, Controversies actuales.
7.lnvestigaci6n    actual    en   Filosofia.    La    simulaci6n    cientffica    como    nueva
metodologia
8.Im6genes clentificas y la relaci6n ciencia-arte.
9.Filosofia y computaci6n.
10.Objetividad en ciencias.

 Bibliograffa:

Q     Bickle, J,, 2006. Reducing mind to molecular pathways: explicating the
reductionism implicit in current cellular and molecular neuroscience. Synthese
151, no. 3: 411-434. doi:lO.1007/s11229-006-9015-2.

c    sickle, J., Mandik, P., Landreth, A,, The Philosophy of Neuroscience.
http./'/plato.stanford.edu/entries/neuroscience/,

o    Blass, R., Zvi, C The Case Against Neuropsychoanalysis, On Fallacies

" .



Underlying Psychoanalysis' Latest Scientific Trend and its Negative Impact on
Psychoanalytic Discourse. International Journal of Psycho-Analysis.

Daston, L., Galison, P., 2007, Zone Books, Objectivity.

Galison P., Jones, C. eds. 1998, Rout|edge, Nueva York, Picturing Science,
Producing.

Honneth, A., 2005, Anthropos, Una patologfa social de la raz6n~ Acerca del
legado Intelectual de la Teorla Critic& In La teorfa orifice y fas tareas actuales
de la crftica (pp. 444-468).

Humphrey, N~, 1993, Alianza, Madrid, La mirada interior.

Humpherys, N., 2008, Gedisa, Una Historia De La Monte.

Humphreys, P., 2004, Oxford, Extending Ourselves: Computational Science,
Empirism and ScientificMethod.

Kandel, E., Julio 2007. Psiquiatria, Psicoanalisis y La Nueva Biologia de La
Monte. Ars Medica.

Kelly, K , 2000. , ed. R. Nola and H. Sankey, 177-210. Kluwer, Naturalism
Logicized. En After Popper, Kuhn and Feyerabend: Current Issues in Scientific
Method, .

Mancia, M., 2006, Springer, la. ed. Italia, Psychonalysis and Neuroscience.".

Perner, J., 1994, Paid6s Ib6rica, Comprender La Mente Representacional.

Padr6n, J., 2013), Tendencies epistemol6gicas de la lnvestigaci6n Cientffica
en el Siglo XXI. Cinta de Moebio, Revista de Epistemofogfa de Ciencias
So.dales, (28).

Sanz, Javier Hemandez-Pacheco, 1997, Corrientes Actuales de fifosoffa II:
Filosoffa sociales.

 Seminario VIII:, Problemas Actuales de Investigaci6n en Antropologfa

 Objetivos:

-SitUar IDS paradigmas de la Antropologfa Socio-Cultural en contextos hist6ricos y
geopolfticos.



-Analizar c6mo las distintas antropologfas comparten nucleos epistemol6gicos y se
diferencian seg0n problem6ticas particulares

-Describir las agendas infe\ectuales de las distintas academias en relaci6n con sus
contextos sociales y politicos y reflexionar sobre las mismas.

 Contenidos:

1.Breve   historia   de   la  Antropologia  como   discipline  cientifica.   El   luger  de  la
Antropofogfa entre las ciencias.
2.La.Antropologfa afiliada al Iluminismo Cosmopolita. El siglo XIX y los imperialismos
cofoniales. El siglo XX y las nuevas formas de cosmopolitfsmo imperial. Principales
paradigmas.
3.La Antropologfa en el sl9lo XXI: tendencias y problem6ticas.
4.Subdisciplinas.  Antropologia  def  Arte,   de  la  Economia,   de  la  Politica,  de  la
Religi6n, de la Ciencia y del Desarrollo.
5,La Antropologfa seg0n Sus academias. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil
y Argentina.
6.La investigaci6n Antropol6gica en C6rdoba
7.Antropologfas del mundo, o c6mo el denominado "tercer mundo" se representa a
sf mismo.

 Bibliografia:

o Bafandier, G., 1997, Eudeba, Noci6n de colonialismo, en Lischetti, M., La
Antropologfa como disciplina cientifica. P6g. 19 a 24,

6 Barbero, J., Diversidad cultural y convergencia digital, en: Revista Alambre~
Informaci6n, comunicaci6n, cultura. No2, marzo de 2009

6 Escobar, A., 2008 ,Otras antropologias y Antropologias de otro modo:
elementos para Una red de antropologfas def mundo,eEn: M6s all6 def Tamer
Mundo. Globalizaci6n y diferencia. Bogota. Instituto Colombiano de Antropologla e
Historia~

o Escobar, A., 1998, ed~ Norma, Bogota,La invenci6n def tercer
mundo.Construcci6n y deconstrucci6n def Desarrollo. (Selecci6n)

* Neiburg, F., 1998, Alianza, Buenos Aires, Los Intelectuales y la invenci6n del
Peronismo. Estudio de antropologfa social y cultural, (Selecci6n)



6 Frazer, J., 1999, FOE, M6xico, La rama dorada, Magia y Religi6n..(Selecci6n)

6 Geertz,~ C. , 1992, Gedisa, Madrid, Interpretaci6n de las Cultures. (Selecci6n)

6  Guber R., Bonnin, M., Laguens, A , Tejedoras, topos y partisanos. Prcticas y
nociones acerca def trabajo de campo en la Arqueologfa y la Antropologfa Social en
la Argentina. . Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia, Buenos Aires:
Sociedad Argentina de Antropologfa, 2008. vol. XXXI p.215-230

6  Trinchero, H., Economfa polftica de la exclusi6n: para Una orifice desde la

experiencia de fa empresas recuperadas por Sus trabajadores (ERT). Cuadernos de

Antropologfa Social. Facultad de Filosoffa y Letras, UBA, Buenos Aires. Ao:2007
vol.1 n~26 p~41-67

9  Grimson, G., Lina, G., Seman, P., 2004 Prometeo-ABA, Buenos Aires, La
antropologfa brasileha contemporanea. Heda un dialogo latinoamericano.
(Selecci6n)

6 Latour B. 1997, Siglo XXI, Buenos Aires, Nunca fuimos modernos. Ensayo de

antropologfa sim6trica. (Selecci6n)

*  Malinowski, B., 1965, Argos, Madrid,Los argomautas def pacffico occidental.

(Selecci6)
.~~.

*  Auge, M., 1995, Gedisa, Nuevos  Mundos.Erl: Hacia Una antropologfa de los

mundos contemporaneos.

c Wright, P., Biblos Colecci6n Catalua, Buenos Aires,Ser-en-el-sueo. Cr6nicas de

historia y Vida toba (Selecci6n)

o Wallace , S.  Un analisis antropol6gico del Nuevo Orden Mundial
(Conferencia dictada en la Cmara de Diputados de la Provincia. De C6rdoba, 1995)

 Seminario IX: Problemas Actuales de Investigaci6n en Sociologfa

 Objetivos:

Brindar un panorarna contextualizado del amp|lo abanico de problematicas que
aborda la Sociologfa.



- Presenter las principales corrientes sociol6gicas y Sus noleos conceptuales.

Reflexionar acerca de las particularidades de la mirada sociol6gica y su
complementariedad respecto de otras ciencias soda|es.

Destacar los aportes concretos y potenciales de la Sociologfa a las practices
sociales.

 ContenidQ:

1, Breve historia de la Sociologia. El luger de la Sociologfa en el contexto de las
ciencias. La Sociologia como practice social.

2. lnvestigaci6n Sociol6gica y Problemas Soda|es: Cuestiones soc|ales y politics
pOblica. Conocimiento y acci6n social. Movilizaci6n y protesta social. La tensi6n
entre orden y cambio social.

3. La promesa de la Sociologia y las miradas del futuro: las transformaciones del
capitalismo. Globalizaci6n. Crisis politicas. Glenda y tecnologia, Los problemas
ambientales, La capacidad de regulaci6n y anticipaci6n social. La tensi6n entre
reforma y transformaci6n sociaL

4. Utilidad, aplicaci6n y transferencia del conocimiento ,sociol6gico. Sociologia
pblica y privada, dificultad para su diferenciaci6n. El compromlso 6tico y social del
socl6logo, Sociologia y politica Controversies actuales. "

 Bibliografia:

6 Bell, D., 2006, Alianza Editorial, El advenimiento de la sociedad post-industrial,

o Bell, D., 2006, Alianza Editorial, Las contradicciones culturales del capitalismo.

, Bourdieu, P. , 1999, Editorial Anagrama, Barcelona, Meditaciones pascalianas.

o Bourdieu, P., 2003, Editorial Anagrams, Madrid, Las estructuras sociales de

Economia.

o Bourdieu, P., 2008, Akal, Madird, Guest|ones de Sociologia.

la



6 Beck, U., Bonss, W., Lau, C., 2003, The Theory of Reflexive Modernization:

Problematic, Hypotheses and Research Programme, Theory, Culture & Society, Vol.

20, No~ 2, pp. 1"-33.

e Beck, U., Giddens, A,, Lash, S., 2008, Alianza Editorial, Modernizaci6n reflexive:

politica, tradici6n y est6tica en el olden social moderno.

o Bauman, Z., 1997, UNQuilmes, Buneso Aires, Legisladores e int6rpretes. Sobre la

modern/dad, la postmodernidad y los intelectuales. (2000)Trabajo, consumismo y

nuevos pobres. Barcelona Gedisa.

o Bauman, Z., 2007, Paid6s lb6rica, Barcelona, Miedo Ifquido. La sociedad

contempor6nea y Sus temores.

e Brlnton, M., Nee, V., 1998, Stanford University Press, Satnford CA, El nuevo

institucionalismo en sociologia.

o Cole, J, Cole, S., 1973, The University of Chicago Press, Chicago, Social

Stratification in Science.

o Daly, H,, Schutze, Ch., Beck, U., 1997, Ed. Germania, Crisis ecol6gica y societal.

c Fernn`dez Esquinas, M,, Torres Albero, C~, 2009, La Ciencia de Como lnstituci6n

soda/es: CIsicos y Modernos institucionalismos en la sociologia de la Glenda,

Arbor, 738, 663-687

o Gil/en, M. , Collins, R , Meyer, P., (eds), 2003, Russell Sage Foundation Nueva

York,  Giner,  S.,  Lamo  de  Espinosa.  E.  y  Torres  Albero,  C.  (Coords.),  La nueva

sociologla econ6mica. Los avances en un campo emergente.

o  Gouldner, A., 1996, Ed. Amorrortu, La crisis de la sociologfa occidental.

o Laschm, S., 2000, Ed Amorrortu, Buenos Aires, Sociologia del Posmodernismo.

6 Merton, R., 1987, Tres fragmentos del cuaderno de un soci6logo: establecer el

fen6meno, la ignorancia se especifica, y los materiales de investigaci6n estrat6gica,

Revista Anual de Sociologia, 13, 1-

28.htt ://dx.doi.or /10.1146/aurev.so.18.080187.000245



o Restive, S., 1995, El paisaje de la teorfa en los estudios de ciencias: las

tradlciones sociol6gicas, en Jasanoff, S. et al. (Eds.), Manual de los estudios de

Glenda y tecnologfa, Thousands Oaks, CA:.

 Seminario X: Problemas Actuates de Investigaci6n en Economfa

 Objetivos:

- Debatir sobre el rot de la Economfa dentro del conjunto de las Ciencias Soda|es.

- Analizar los diferentes paradigmas Que plantea la Economfa,

- Discutir t6picos especfficos actualmente en debate en esta discipline.

- Evaluar el impacto de la globalizaci6n y el postmodernismo sobre la organizaci6n
econ6mica de las naciones.

 Contenidos:

l.,L Economfa,  su m6todo y su relaci6n con las dem6s Ciencias Sc ales. El lugar
de la Economfa enntre las Ciencias.
2.Breve historia del pensamiento econ6mico y Sus principales escuelas.
3.Debate sobre el desarrollo y el subdesarrollo.
4,El paradigma del crecimiento ilimitado: a d6nde vamos?.
5.Economfa y Medic ambiente~ Economfa y Tecnologfa Economfa y Etica.
6.Estructura de la Economfa Mundial y Sus perspectivas.
7. El capital humane, el capital social y la socioeconomfa.
8.Debate sobre los glandes problemas econ6micos contemporaneos.  Controversias
actuates.
9El territorio (la duded y la regi6n) en el an6lisis econ6mico.
10.Roi de Argentina y Am6rica Latina en la Economfa Mundial.             ,

 Biblioqraffa:

* Chaves, R , Monz6n, J. L., Tomas, J. A., 1999, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, La
economfa social y la politics econ6mica, en JORDAN, J. M , GARCIA, A y
Antuano, I., Polftica econ6mica y actividad empresarial.



6 Consejo Empresario Argentine, 2001, Buenos Aires, La globalizaci6n, la Argentina

y cada uno de nosotros.

o Coraggio, J.L., 1995, Institute de Estudios y Acci6n Social, Buenos Aires,

Desarrollo humano, economia popular y educaci6n,

o Figueras, A., Un Analists Econ6mico De "Moda": El Enfoque Neo-'fnstitucionalista,

en: www.eco.unc,edu.ar/ieflicaciones/actualidad/2006

o Greenlae, S., 2006, H. Mifflin Co., Boston, EEUU, Doing economics: a guide to

understanding and Carling out Economic Research

o Machlup, F., 1974, Ed. Siglo XXI, Sem6ntica Econ6mica.

o Marshal A., 1958, Ed. Ateneo, Buenos Aires, Metodologfa de la Glenda

Econ6mica.

b Me|fan, A., Palomo, R , Sanchis, J., Soler, F., 2006, La investigaci6n en materia
de cooperativas de cr6dito y de grupos cooperativos, Ciriec-Espaha, Revista de
economia p0blica, social y cooperativa, no 56, pp. 25"64.

6 Myrdal, G., 1970, FOE, M6xico, Objetividad en la Investigaci6n Social.

6  Polanyi, K., 1983, Gallimard, Paris, La Grande Transformation.

,   Popper, K , 1973, Tecnos, Madrid, La l6gica de la investigaci6n cientifica.
,,.                                                                                                         ..

,  Robbins   L.,  1944,   F.C.E.,  M6xico,   Naturaleza  y   significaci6n   de  la  ciencia

econ6mica.

o Robinson, J,, 1966, Ed. Gredos, Filosoffa Econ6mica.

o Scarano, E., Los vinculos entre la economfa y la metodologia de las ciencias

sociales popperianas. ht`t ://WWW.aae ̀.or .ar/e/anales/Scarano. df

o Schumpeter, J., 1971, FCE, M6xico, Historia def Ana|Isis Econ6mico, Tomo 1, Cap
1, P6g. 19.'62

o Solos, G`, 2002, Ed. Planeta, Barcelona, Globalizaci6n.

o Zeuthen, F., 1960, Ed. Aguilar, Madrid, Teorfa y m6todo en Economia.



 Seminario XI: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Demografia

 Objetivos:

Blinder un panorama reflexivo sobre lamas fundamentales en el desarrollo
hist6rico de la Demograffa,, y reconocer el caracter provisorio del conocimiento
demografico.

Revisar las lecturas y aproximaciones que se realizan acerca de la compleja
problem8tica de la Demografia.

- Reflex(oner acerca de la necesidad de ofrecer nuevas miradas y aproximaciones
te6rico-metodol6gicas a los contextos migratorios.

- Problematizar la "construcci6n social del inmigrante" en diversos espacios soc(ales
y contextos hist6ricos.

 Contenidos:

1.Breve historia de la Demograf1a como discipline cientffica. El fugal de la
demograffa entre las ciencias sociales. Dlferentes problematicas que aborda la
demografia actual.
2. Las migraciones como problema central de la Demograffa. Breve historia de las
migraciones internacionales. Las migraciones en Am6rica atina: patrones hist6ricos
y tendencias actuales. Las migraciones internacionales en la Argentina: "inmigrantes
de ultramar" e "inmigrantes limftrofes"
3.La construcci6n social del inmigrante: vis(ones sobre la migraci6n y los
inmigrantes. El Estado-"Naci6n, Los medios de comunicaci6n. Los organismos
internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil. Las asociaciones de
inmigrantes.
4,Los migrantes y las sociedades de emigraci6n y de inmigraci6n. Desigualdad
social y diversidad cultural. La controversia discriminaci6n-fntegraci6n. Las
migraciones y el pensamiento de Estado. La agenda politica global y regional sobre
las migraciones intemacionales.
5.Controversias actuales presentes en la Demografia



 Bibliografia:

6 Aubarell, G.; R, Zapata (2004) lnmigraci6n y procesos de cambio. Barcelona:
Icaria/MED.
. Baumann, G. (2001) El enigma multicultural. Un replanteamiento de las
identidades nacionales, 6tnicas y religiosas. Buenos Aires: Paid6s.
, Benencia, R., Karasik, G. (1995) lnmigraci6n limftrofe: los bolivianos en Buenos Ai-
res. Buenos Aires: CEAL.
, Benencia, R. (2003) "Ap6ndice: La inmigraci6n limitrofe", en F. Devoto, Historia de
la inmigraci6n en la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
, Bourdieu, P. (1996) "Espiritus de Estado. G6nesis y estructura del campo burocr
tico" en Sociedad No 8.
. Caggiano, S. (2005) Lo que no entra en el crisol. Buenos Aires: Prometeo,
, Courtis, C. (2000) Construcciones de alteridad. Discursos sobre la inmigraci6n
coreana en Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba.
, Courtis, C. y Pacecca, M,l. (2007) "Migraci6n y derechos humanos: Una
aproximaci6n crftica al `nuevo paradigma� para el tratamiento de la cuesti6n
migratoria en Argentina", en Revista Juridica de Buenos Aires, pp. 183-200.
, Castles, S. , Miller, M. (2004) La era de la migraci6n: movimientos intemacionales
de poblaci6n en el mundo modemo. M6xico: Universidad ,Aut6noma de
Zacatecas/Instituto Nacional de Migraci6n/Fundaci6n Coloslo/Miguel Angel Porrua
, Cohen, N.; Mela, C. (comps.) (2005) Relaciones interculturales: experiencias y
representaci6n social de los migrantes. Buenos Aires: Antropofagia.
� Devoto, F. (2003) Historia de la inmigraci6n en la Argentina. Buenos Aires: Suda-
mericana.
. Domenech, E. (comp.) (2005) Migraciones contemporaneas y diversidad cultural
en la Argentina. C6rdoba: CEA-ffNC.
. Domenech, E, (2007) "La agenda polltica sobre migraciones en Am6rica def Sur:
el caso de la Argentina"., en Revue Europ6enne des Migrations Internacionales,
23(1), pp. 71..94.
. Domenech, E. (2009) (comp.) Migraci6n y politica: el Estado interrogado.
Procesos actuates en Argentina y Sudam6rica. C6rdoba: UNC (en prensa).
. Favell, A (2001) "/Multicultural nation-building: `integration' as public philosophy

. and research paradigm in Western Europe', en Swiss Journal of Political Science,
Vol. 7, No 2 pp.116-124.



c Garcia CastaRo, J., Pulido Moyano, R., Granados Martinez, A. (1999) "Reflexiones
en diversos ambitos de construcci6n de la diferencia" en J. Garcia` Casteo y A~ Gra-
nados Martinez (eds.) Lecturas para la educaci6n intercultural. Madrid: Trotta.
, Gil Araujo, S. (2007) "Discursos politicos sobre la naci6n en las polfticas catalanas
de integraci6n de inmigrantes", Zapata-Barrero, Ricard y Van Dijk, Teun y (coords.)
Discursos sobre la inmigraci6n en Espa6a. Los medios de comunicaci6n, los
parlamentos y las administraciones. Barcelona: Fundaci6 CIDOB.
, Giustiniani, R. (comp.) (2004) La migraci6n, un derecho humano. Buenos Aires:
Prorneteo.
, Grimson, A. (1999) Relatos de la dlferencia y la igualdad. Los bolivianos en
Buenos Aires. Buenos Aires: |FELAFACS/Eudeba.
, Grimson, A., Jelin, E. (comps.) (2006), Migraciones regionales hacia la Argentina:
Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires: Prometeo.
, Halpern, G. (2005) "Neoliberalismo y migraci6n. Paraguayos en la Argentina en
los noventa", en Polftica y Cultura, No 23, pp, 67-82.
, Heres, A I. (2002). "Acerca de las relaciones interculturales: Un presente-ausente
tenso", en Scripta Ethnologica, en Vol. 24, pp. 149-172.
, Hinojosa Gordonava, A. (2004) "Espaha en el itinerario de Bolivia, Migraci6n trans-
nacional, g6hero y familia en Cochabamba", en N. Novick (comp.) Las mlgraciones
en Am6rice Latina. PolTticas, cultures y estrategias. Buenos Aires: CLACSO.
, Jelin, E. (2006) "Migraciones y derechos: instituciones y pr6cticas sociales en la
construcci6n de la igualdad y la diferencia", en A. Grimson y E. Jelin (comps.), Migra-
clones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Ai-
res: Prometeo.
, Jelin, E. (dir.) (2007) Salud y migraci6n regional. Ciudadanfa, discriminaci6n y co-
municaci6n intercultural~ Buenos Aires: IDES.
, Kymlicka, W.- (1996) Ciudadania multicultural. Una teorla liberal de las minor(as,
Barcelona: Paid6s.
, Martiniello, M. (1998) Salir de los guetos culturales. Barcelona: Bellaterra.
, Novick, S. (1997) �Polfticas migratories en la Argentina" , en E. Oteiza; S. Novick y
R. Aruj, lnmigraci6n y discriminaci6n. Polfticas y discursos. Buenos Aires: Grupo
Editor Universitario.
, Novick, S, (dir.) (2007) Sur-norte. Estudios sobre la emigraci6n reciente de argen-
tinos. Buenos Aires: UBA/Catalogos.
, Novick, S (comp.) (2008) Las migraciones en Am6rica Latina. Polfticas, cultures y
estrategias. Buenos Aires: CLACSO



* Ortiz, C. (2005) "Proyectos politico-culturales de las organizaciones de
inmigrados: estrategias para la reterritorializaci6n del desarraigo", en E. Domenech
(comp.), Migraciones contempor6neas y diversidad cultural en la Argentina,
C6rdoba: CEA-UNC.
� Oteiza, E., S. Novick y R Aruj (1997) Inmigraci6n y discriminaci6n Polfticas y
discursos~ Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.
. Pacecca, M. I. (2000) "Legislaci6n, migraci6n limftrofe y vulnerabilidad social", en
Realidad Economics No 171.
. Pizarro, C (2009) "Entre la Quinta y la cancha. Discriminaci6n y subjetividades de
los inmigrantes bolivianos en un 6mbito de sociabilidad informal del noreste del
cintur6n Verde de la ciudad de C6rdoba" Ponencia presentada en el IV Congreso
Argent/no y Latinoamericano de Antropologfa Rural, Mar del Plate, marzo 2009.
� Santamarfa, E. (2002) "lnmigraci6n y barbarie. La construcci6n social y polftica
del inmigrante como amenaza", en Papers, N 66, 59-75.
� Santos, B. de Sousa (2002) "Hacia Una concepci6n multicultural de los derechos
humanos", en El Otro Derecho, ILSA, 28~
� Sayad, A. (1998) A imigrac5o ou os paradoxos da afteridade. So Paulo: USP,
. Sayad, A. (2008) "Estado, naci6n e inmigraci6n", en Apuntes de lnvestigaci6n def
CECYP, Ao XII, No 13, pp. 101-116.
� Segato, R, (1998) "Alteridades hist6ricas / Identidades polfticas. Una crftica a las
certezas del pluralismo global", en S6fie Antropologica, No 234.
� Stuhldreher, A (2006) "La problem6tica de la migraci6n en Am6rica Latina: De
enfoques intergubernamentales hacia la transnacionalizaci6n de la polftica migrato-
ria?", en I. Wehr (ed.), Un con-.inente en movimiento: Migraciones en Am6rica Latina.
Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert.
� Trpin, V. (2004) Aprender a ser chilenos, Identidad, trabajo y residencia de
migrantes en el Alto Valle de Rio Negro. Buenos Aires: Antropofagia.
� Vargas, P. (2005) Bolivianos, paraguayos y argentinos en la obra. Identidades
6tnico.-nacionales entre los trabajadores de la construcci6n. Buenos Aires:
Antropofagia.
. Zincone, G. (2004) "Procesos migratorios y transformaci6n de los derechos de
ciudadanfa", en G. Aubarell; R Zapata, lnmigraci6n y procesos de cambio.
Barcelona: Icaria/MED.
. Ziek, S. (1998) "Multiculturalismo o la l6gica del capitalismo multinacional", en
Fredic Jameson y Slavoj iek, Estudios Culturales. Reflexiones sobre el
multiculturalismo. Buenos Aires: Paid6s.



 Seminario XII: Problematicas Actuates del Desarrollo Tecnol6gico

 Objetivos:

- Analizar y reflexionar acerca de las implicancias del desarrollo tecnol6gico en la
Vida cotidiana.

Comprender aspectos acerca de la problematics actual de la tecnologfa y su
relaci6n con la investigaci6n cientifica y con los procesos de transferencia e
innovaci6n.

Presentar en forma reflexiva algunas de las grandes lineas de desarrollo
tecnol6gico actual.

- Discutir acerca del caracter controversial de la relaci6n de la tecnologia con el
Hombre.

 Contenidos:

1.La  tecnologia  y  su  evoluci6n  a lo  largo  de  la  historia  Caracteristicas  bsloes,
grandes campos de desarrollo tecnol6gico en la actual(dad, Tecnologias materiales y
no mater(ales. Tecnologia e ingenieria.
2.El lenguaje  actual  de  fa  tecnologia  y la investigaci6n  aplicada  Caracteristicas  y
CO.n" _ ecuencias.                                                                                        ,..'
3. Desafios   y   prospectivas   acerca   de  las   tecnologias   de  la informatica   y   las
comunicaciones. NTICs
4.Desafios y prospectivas scarce de las tecnologias relacionadas con la generaci6n
de energia. Energias renovables.
5,Desaffos y prospectivas scarce de  fas tecnologias relacionadas con la deposici6n
y procesamiento de res(duos.
6.Controversias actuales acerca del desarrollo tecnol6gico. Tecnologia y riesgos.

 Bibliografia

.!bar, E., Quintanilfa, M., 2002, ed, Horsori, Cultura Tecnol6gica. Estudios de
Glenda, Tecnologla y Sociedad.
* Amalberti, R , 2009, ed. Modus Laborandi, La Acci6n Humana en los Sistemas de
Alto Riesgo



o  Bautista, A., 2010, ed. Fundamentos, Desarrollo Tecnol6gico y Educaci6n.
,  Gay, A., 2010, Ediciones Tec, C6rdoba, La Tecnologfa como Disciplina Formative.
�  Headrick,�  D., 2009, Oxford University Press, Technology. A World History.
,  Hodge, B. , 2009, ed Wiley, Alternative Energy Systems and Applications.
,  Valeiras, N,, Meneses Villagra, J,, 2006,  Criterios y Procedimientos de Analisis en
el  estudio  del  discurso  en  paginas  web:  el  caso  de IDs  residuos  s6lido  urbanos.
Enseanza de las Ciencias, 24 (1), Universidad Aut6noma de Barcelona.
. Valeiras, N.,  Menses Villagra,  J., Godoy,  L., 2005, Distributed learning using on"
line learning and computer simulation for solid waste management, Proceedings 6th
International  Conference  on Information  Technology  Based  Higher  Education  and
Training, ITEH 2005
, Duran,  G,  Gay, A.,  2007,  Edciones Tec,  C6rdoba,  Historia y Prospectiva  de  la
Tecnologfa. Una breve lntroducci6n.
,  Capuano  V.,  Martin  J.,  2005,  Agenda  C6rdoba  Ciencia,  2005,  C6rdoba,  El
calentamiento Global del Planeta Tierra: un Ejemplo de Equiibrio Din6mico,
,  Soto,  M., De Vega Martini, A.,  2001,  Unlversidad de La Corua,  Tratamiento de
Residues S6lidos Urbanos~
,  Varios   Autores,   2001,   ediciones   Paraninfo,   Energias   Renovables   para   el
Desarrollo.



 Curso Te6rico-Pr6ctico: Planificaci6n de la Comunicaci6n desde Instituciones
 Cientificas

Carga horaria. Total: 20 holes reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horas pr6cticas: 10

Modal/dad de dictado: presencial

Caracter: obligatorio

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodologfa de enseanza: Las clases tendran un car6cter te6rico/practico,
combinando exposiciones apoyadas en ejemplos, con discus/ones grupales e
instancias de reflexi6n acerca de Sus contenidos conceptuales, aquellos
desarrollados en la bibliografia propuesta, y la pr6ctica.
Se realizarHn trabajos individuates y grupales en tomo a problem6ticas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizar6n anal/sis de casos de productos de
comunicaci6n de la Glenda para diferentes audiencias y p0blicos, Se plantear6n
situaciones problematicas como disparadoresr de discusiones y se analizar6n
estrategias de soluciones posibles. Se analizaran en forma critica piezas de
comunicaci6n institucional. Se realizarn visitas complementarias a instituciones y
medics de comunicaci6n~

 Metodologla de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos. Evaluaci6n continua durante los trabajos pr6cticos. Evaluaci6n final
mediante examen escrito individual.

 Fundamentos: La vinculaci6n entre producci6n y comunicaci6n del conocimiento
cientifico es un aspecto Que merece Una preocupaci6n especial, dadas las
circunstancias polftico-tecnol6gicas presentes en el capitalismo actual y en especial
referencia a la problematica relacionada con la direcci6n y sentido de la producci6n
intelectual' cientTfica.
Es por esto que se vuelven cruciales tanto las instancias de analisis conceptual
desde Una perspectiva crTtica como la puesta en pr6ctica de los principios de la
planificaci6n en comunicaci6n. En este curso se profundiza en esa tematlca,
aportando reflexiones sobre el objeto a comunicar y respecto del manejo fluido de
metodologias adecuadas para diseho, elaboraci6n y difusi6n de contenidos.



 Objetivos:

- Promover la reflexi6n aut6noma' acerca de la comunicaci6n pblica de la ciencia y
su necesaria planificaci6n.

Identificar aspectos te6ricos y conceptuales de problem6ticas relativas a la
comunicaci6n p0blica de la producci6n cientffica y su planificaci6n desde las
instituciones.
- Reflexionar sobre los procesos de toma de decisiones metodol6gicas pertinentes
para planificar Una comunicaci6n cientlfica adecuada a los objetivos y medios
planteados.

Promover el diseo y ejecuci6n de planes de comunicaci6n cientfficamente
relevantes y socialmente pertinentes y necesarios.

 Contenidos:

1. La producci6n del conocimiento: viejos problemas y nuevos desafios. La
comunicaci6n cientffica, entre el Estado y el mercado: la producci6n intelectual,
derechos y obligaciones; espacios acad6micos y no acad6micos del 6mbito pOblico.
La industria de la difusi6n editorial, auditiva, audiovisual y multimedial. Qu6 se
comunica y a qui6n: el problema de la 6tica en la comunicaci6n de la producci6n
cientffica. Prop6sito, destinatarios y soportes de la comunicaci6n.
2. Supuestos te6ricos de la Planificaci6n  en Comunicaci6n. Paradigmas de la
Planificaci6n en Comunicaci6n: Normativa y Estrat6gica. La Planificaci6n por
Consensos o Crftico - Educativa. La planificaci6n de la comunicaci6n como
articulaci6n de cuatro procesos: la evoluci6n def conocimiento, la interacci6n de los
adores, los recursos materiales disponibles y la dinamica de la situaci6n social
vinculada a la producci6n cientifica de conocimiento.
4. Metodologfas para organizar la comunicaci6n pblica de la ciencia. ldentificaci6n
de ambitos. Definici6n Conceptual de Problemas, Necesidades y Prioridades de
comunicaci6n cientffica. Determinaci6n de pOblicos e interlocutores de la
comunicaci6n.
5, Planificaci6n de formatos y estructura adecuados a los diferentes medios. Relato
principal y meta - relatos. Formatos y modos de organizaci6n de contenidos.
Herramients para la presentaci6n de la investigaci6n.

 Bibliograffa:

* Abatedaga, N. (comp.), 2009, Ed. Brujas, C6rdoba, Comunicaci6n. Epistemologfa
y Metodologfas para Planificar por Consensos. Cap. 1 y 4

"/"'
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*  Serra, A.,  Ritacco E. . , 2004, Ed. Atl6ntida, Buenos Aires, Curso de Periodismo
escrito~ Los secretos de la profesi6n desde la teorfa universitaria.
. L6pez, M.., 1995, Paid6s, Barcelona, C6mo se fabrican` las noticias. Fuentes.
Selecci6n y planificaci6n.
*  Wallerstein, I. Abrir las Ciencias Sociales. M6xico, Siglo XXI 1996
*  Bourdieu,  P. , "0 campo cientifico" en Bourdieu. Grandes Cientistas Socials, Atica,
Sao Paulo.
, De Arza, A., Bielsa, R., C6maras ocultas realidades encubiertas,  en Anuario de
Derecho a la lnformaci6n. Siglo XXI de Argentina Ed(tores. Bs. As. 2000.
*  BaI6n, E., Jaimes, D.,  Alegria, H. Burri, N., 2002, Ed. Centro Nueva Tierra,  Barrio
Galaxia. Manual de comunicacf6n comunitaria.
*  Valderrama, C., Bustamante F., Jaimes, D., 2003, Ed. Centro Nueva Tierra,
Buenos Aires, Comunicaci6n y Planificaci6n.
, Cirigliano, C., Gesti6n de la comunicaci6n interna en las organizaciones,
disponible en: www.gestiopolis.corn
*  Elias,  J. ,    Mascaray,  J. ,    2000,  Cspide,    Intracomunicaci6n.  Mas  alla  de  la
comunicaci6n interna.
*  Emanuelli,    P.,    Egidos,    P.,    (coord.),    2012,    Ed.    Copy-Rapido,    C6rdoba,
Herramientas de metodologTa para invest(gar en comunicaci6n.
. Huergo, J., 2001, Ed  Centro Nueva Tierra,  Buenos Aires, Comunicaci6n y
Formaci6n~ Cartilfa de capacitaci6n en comunicaci6n.
*  Rap|uh, M.,2002, Memories def VI Congreso de ALAIC, Bolivia,Contenidos,
Itinerarios y Juegos. Tres ejes para el analists y fa construcci6n de materiales
ed'-_!cativos.                                                                                          -
, KaplOn, M., 1983, OREALC, Santiago de Chile, Hacia nuevas estrategias de
comunicaci6n en la educaci6n de adultos
. KaplOn, M., 1992, UNESCO-OREALC, Santiago de Chile, A la Educaci6n por la
Comunicaci6n.
*  Lander, E. (comp. ), 2005, CLACSO, Buenos Aires, La colonial(dad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales.
. Russell, J., La comunicaci6n cientffica a comienzos del siglo XXI,  disponible en
 http://www.oei.es/salactsi/rusell.pdf
*  Scribano,  A.,  2012,  Ed.  Cientffica  Universitaria,  Argentina,  Teorfas  Soc\ales  def
Sur: Una mirada post-independentista.
*  Uranga,  W. (coord.) Vargas, T. ,' Zapata,  N. , 2010, Ed.  San Pablo,  Buenos Aires,
Enredando Practicas. Comunicaci6n desde las organizaciones sociales.
*  Vasilachis   de   Gialdino,   I.   (coord.),   2009,   Gedisa,   Espaa,   Estrategias   de
Investigaci6n cualitativa.



o  Ver6n,     E.          Entre     epistemologia     y     Comunicaci6n,     disponible     en
hit  ://wwwucm.es/BUCM/revistas/inf/113591/articulos/C1YC9899110149A.PDF

' e  Jomadas Iberoamericanas sobre la ciencia en los Medics Masivos. Los Desaffos y
la evaluaci6n del Periodismo Cientffico en Iberoam6rice. 2008. Disponible en:
e  http://www.oei.es/salactsi/libro_periodismo_cientifico.pdf



 Curso Te6rico-Practico: T6cnicas Avanzadas del Periodismo

Carga horaria Total: 20 horas reloj. 10 ho`ras semanales

Cantidad de horas practicas: 14

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqfa de enseanza: Las clases tendran un car6cter te6rico/pract|co,
combinando expos(clones apoyadas en ejemplos, con discusiones grupales e
instancias de reflexion acerca de los contenidos te6ricos, los aportes de la
bibliograffa seleccionada y la prctica.

Se realizaran trabajos individuales y grupales en torno a problematicas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizar6 aha|Isis de casos de productos de comunicaci6n
para diferentes audiencias y pOblicos. Se generar6n productos comunicacionales
adaptados a diferentes objetivos y necesidades.

 Metodologfa de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos, Evaluaci6n continua durante. los trabajos pr6cticos. Evaluaci6n final
mediante examen individual escrito.

 Fundamentos: Este curso fundamenta la teorfa y pr6ctica del periodismo actual, en
todas Sus formas y variedades y desarrolla en profundidad aspectos contra|es
acerca de los procesos de construcci6n de noticias y de agenda. Dichos procesos
tiene profundos condicionamientos soda|es, y a la vez condicionan las formas de
percepci6n social sobre diferentes temas. Se detalla la necesidad de desarrollo del
periodismo especializado, dentro del cual el periodismo cientffico es Una expresi6n
minoritaria desde lo cuantitativo, pero creciente y de fundamental importancia. A lo
largo del curso emerge el concepto de la responsabilidad 6tica del comunicador.

6  Poner en evidencia las diferencias entre el discurso cientffico y academico y el
discurso periodfstico y reflexionar sobre las mismas.
o   Reconocer la l6gica y los mecanismos de producci6n del discurso periodfstico.
o   Ejercitar en destrezas para plantear temas suceptibles de convertirse en noticfas
de forma novedosa y atractiva



6   Aprender a diferenciar los contenidos fundamentales de la noticia de la
informaci6n anecd6tica.
. Reconocer y analizar los principales g6neros periodlsticos. Desarrotlar practicas
de producci6n, tratamiento, redacci6n y edici6n de informaci6n con criterio y estilo
periodistico.
�  Reflexionar sobre las transformaciones del ciclo de producci6n, circulaci6n y
consumo de bienes simb6licos.
. Indagar  sobre  los  recursos  y  herramientas  disponibles  para  optimizer  la
busqueda, procesamiento y validaci6n de la informaci6n.
. Estimular Una actitud 6tica y profesional en todo el proceso.

 Contenidos:

1. Nuevos escenarios comunicacionales. Culture y convergencia. Transformaciones
en el ciclo de producci6n, circulaci6n y consumo de blenes simb6licos. Del
broadcast al broadband. Corrimiento def polo emisor y amateurizaci6n de la
producci6n de contenidos. Lo que producen los medios: de la producci6n de noticias
a la producci6n de servicios. Taxonomla de nuevos medios. Innovaciones y
tendencies Open data, big data, crowdsourcing.
2. Periodismo. Fundamentos del discurso informative. El sent|do como producci6n
discursive. El periodismo como m6todo de interpretaci6n de la realidad y la
construcci6n del acontecimiento. Desmitificaci6n de la objetividad. Periodismo y
poder. Periodismo especializado, Condiciones del periodismo de calidad.

Periodistas o curadoros de noticfas?
3. Noticia Criterios de noticiabilidad. C6mo se construye la agenda periodlslica:
agenda obligada y agenda propia. En busca de un terns y un enfoque novedosos.
Noticias "fries" y noticias "calientes" Estrategias para la b0squeda avanzada, fiJtrado
y va\idaci6n de datos, Busqueda en la web invisible Fuentes: tipos. Riesgos y
negociaciones~ Protecci6n de las fuentes.
4. G6narcs y estilo periodfstico. Tratamiento y procesamiento de los datos. Rutinas
productivas. Operaciones: selecci6n, jerarquizaci6n, reproducci6n, resumen.
Redacci6n y edici6n. Lenguaje y estilo periodlsticos. Diferencias entre el discurso
cientlfico, el acad6mico y el periodlstico. Viejos y nuevos g6neros periodlsticos: un
solo contenido, m\tip|es escrituras. Nuevas narrativas: g6neros hibridos,
storytelling, storify, tra, nsmedia.
5. Recursos para Una major presentaci6n de la informaci6n. Otros componentes del
texto periodlstico: volanta, tltulo, bajada, Sumeria Funciones del titular. Nola central
y despieces. Eplgrafe. Herramientas para la visualizaci6n de datos: imagenes,
infograflas, mapas, Ilneas de tiempo. Usos periodlsticos de las herramientas
digits\es. Potencialidades.



6, Etica y responsabilidad profesional. La informaci6n como bien p0bfico. Acceso a
fa informaci6n. Libertad de expresi6n y derecho a fa informaci6n. Conflictos de
poder. Difemas 6ficos. Control de cafidad. Etica en fa era de Internet nuevos
desaffos.

 Bibfiograffa:

* Agencia EFE, 2011, Libro def estifo urgente, Galaxia Gutenberg. Barcelona.
* Amado, A.  (coord.), 2010),  La pafabra empeada.  fnvestigaciones sobre medics y
comunicaci6n pblica en Argentina. Fund. Friedrich Ebert. Bs. As,
*  Bastenier,  M.A.,  2001,  Ediciones  El  Pals,  Madrid,  Ef  bfanco  m6vil.  Curso  de
Periodismo.
* Bowman y Willis, 2003, Nosotros, ef medic: c6mo fas audiencias estan modefando
el future de fas noticias y fa informaci6n, The Media Center of the American Press
institute. Disponibfe en <http://www.hypergene.net/wemedia/espanof.php
*  Charaudeau,  P., 1997,  Ef  discurso  de la informaci6n.  La construcci6n def  espejo
sociaf~ Gedisa ed. Barcelona
*  Cfauso,  R.,  2007,  La  Crujfa  Ediciones,  Buenos  Aires,  C6mo  se  construyen  fas
noticias. Los secretos de fas teonicas periodfsticas~
*  De Fontcuberta, M., 2000,  Paid6s  (primera edici6n 1993),  La noticia.  Pistes para
percibir ef mundo.
*  De  Fontcuberta,  M.,  y  sorrel,  H.,  2006,  La  Crujfa  Ediciones,  Buenos  Aires,
Peri6dicos: sistemas complejos, narradores en interacci6n,
o Fern6ndez def Moral, J. (coord.)   004, Ariel Comunicaci6n, Barcelona, Periodismo
especiafizado.
*   Foro   de   Periodismo   Argentino,   2007,   La   Crujfa   Ediciones,   Buenos   Aires,
Periodismo de cafidad. Debates y desaffos,
* Grijefmo, A., 1998, Ed. Taurus, Madrid, Ef estifo del periodista.
* fgarza, R. , 2008, Nuevos medics. Estrategias de Convergencia. La Crujfa. Buenos
Aires.
e  L6pez Hidafgo, A.,  2009,. Affaomega Grupo Editor,  M6xico,  G6neros periodfsticos

compfementarios. Una aproximaci6n crftica a fos formatos def periodismo visual.
* Luchesi, L. (comp.), 2007, Nuevos escenarios detras de fas noticias,
Agendas, tecnofogfas y consumos. La Crujfa. Buenos Aires, 2010.
* Mancini, P.,2011, Hackear ef periodismo: Manual de Laboratorio, Buenos
Aires, La Crujfa.
.  Martini,   S.,   2004,   Grupo   Editorial   Norma,   Bogota,   Periodismo,   noticia   y
noticiabifidad.



6 Martini, S., Luchessi L~, 2004, Ed. Biblos, Buenos Aires, Los que hacen la noticia.
Periodismo informativo y poder.
. Miceli,   W.,  (editor),  1999,   Grupo  de  lnvestigaci6n  en  Tamas  de  Producci6n
Periodistica   (GITEPP),   La  Plate,   Qu6   es  noticia  en  los  diarios   nacionales?
Contextos de construcci6n y Iegitimaci6n.
. Santoro, D.,  2004,  T6cnicas de investigaci6n.  M6todos desarro!lados en diarios y
revistas de Am6rica Latina~ Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico.
. Tuchman, G., 1983, Ed~ G~ GiIi, M6xico, La producci6n de la noticfa.
. Ver6n, E~ 1998, La semiosis social.  Fragmentos de una teoria de la discursividad.
Gedisa ed. Barcelona
. Manuales de estilo periodfstico y diccionarios:
. La Naci6n, 1997,   Ed, Espasa Calpe Argentina.  Buenos Aires, Manual de estilo y
6tica periodfstica.
. La Voz  del  Interior,  2006,  El Emporio Ediciones,  C6rdoba,  Manual  de  principios,
valores y estilos.
. Muleiro,  H.,  2002,   Ed.  Bibfos~  Buenos  Aires,  Palabra por  pafabra.  Estructura y
l6xico para las noticias.
. Real Academia EspaOla. Diccionario de la lengua espariola. http://www.rae.es
� Real Academia Espanola y Asociaci6n de Academias de la lengua espahola, 2005,
Santillana ediciones, Colombia, Diccionario panhispanico de dudes.
. Rea! Academia EspaOla,  2001,  Espasa Ca!pe, Espaa,  Ortograffa de  la lengua
espah~ola.



 Curso Te6rico-Prctico: La comunicaci6n desde Organismos de Promoci6n Cienfifica
 e Institutes de lnvestigaci6n

Carga horaria. Total: 20 horas reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horas practicas: 10

Caracter: obligatorio

Modalidad de dicfado: presencial

Regimen de dictado: cuatrimestral

 MetodologTa de enseanza: Las clases tendran un caracter te6rico/pr6ctico,
combinando expos(clones apoyadas en ejemplos, con discusiones grupales e
instancias de reflexi6n acerca de Sus contenidos conceptuales, aquellos
desarrollados en la bibliograffa propuesta, y la practica.

Se realizar6n trabajos individuales y grupales en torno a problem6ticas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizaran an6lisis de casos de productos de
comunicaci6n de la Glenda para diferentes audiencias y pblicos, especfficamente
producidos en organismos de promoci6n e institutos de investigaci6n. Se plantearan
situaciones problematicas como disparadores de discus(ones y se analizar6n
estrategias de soluciones posibles. Se generalan productos comunicacionales
destinados a organismos de promoci6n cientlfica y centros de investigaci6n,
adaptados a diferentes objetivos y rlecesidades, Se realizeran visitas
complementarias a organismos de promoci6n cientffica.

 Metodologia de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos. Evaluaci6n continua durante los trabajos practices Evaluaci6n final
med(ante examen escrifo individual.

 Fundamentos: en la ciencia actual el fol de los organismos de promoci6n es
preponderante, no s6lo en el financiamiento de la investigaci6n sino tambi6n en el
establecimiento de Ifneas prioritarias. Las decisiones que alII se toman repercuten
en forma directa sobre los instifutos y Gentles de investigaci6n. Esta materia traza un
panorama del funcionamiento interno de los organismos de promoci6n �haciendo
hincapi6 en los aspectos comunicacionales, y muestra c6mo esos aspectos de
funcionamiento se trasladan a la comunicaci6n externa. Se discuten diferentes
estrategias de comunicaci6n en iflstitutos de investigaci6n, adaptadas a Sus
caracteristicas y fines.



 Objetivos:

Comprender la influencia de los organismos de promoci6n cientffica sobre la
investigaci6n y la comunicaci6n de producciones cientffico-tecnol6gicas.

Reconocer y analizar distintas pol(fleas de gesti6n de la comunicacl6n de
organismos de ciencia y tecnologfa.
- Adquirir herramientas conceptuales y pr6cticas para la formulaci6n de planes
comunicaci6n adecuados en este tipo de organismos.
- Comprender la diferencia entre Una simple tarea de prensa y la generaci6n
comunicaci6n con valor social.
- Reconocer distintas polfticas de gesti6n de la comunicaci6n de los organismos
ciencia y tecnologfa
- Adquirir herramientas conceptuales y practices para la formulaci6n de planes
comunicaci6n adecuados.
- Comprender la diferencia entre Una simple tarea de prensa y la generaci6n
comunicaci6n con valor social.

 Contenidos:

|OS

de

de

de

de

de

1. Fundamentos   y   contexto   hist6rico,   politico   y  cultural   de   la   comunicaci6n
institucional,
2. Los aprendizajes institucfonales. Convertirse en fuente.
3. Definiciones  Te6ricas~  La informaci6n  cientffica  como  bien  publico.  El  caraclef
politico de la comunicaci6n.
4. Estrategias  para  la  tome  de  la iniciativa  en  la  gesti6n  de  la comunicaci6n  en
institutos y organismos de CyT~
5" Equipos de Comunicaci6n. Tipos de equipos de comunicaci6n. Presupuestos.
6. Generaci6n y afcances de contenidos con valor social.
7. Criterios para la identificaci6n de datos e informaciones que saran noticia.
8. Estructura y construcci6n de la noticia  La construcci6n del acontecimiento desde
los organismos de promoci6n.
9. Archives institucionales y memories. Su desarrollo y utilizaci6n.
10. Herramientas multimedia|es  en  los  organismos  de  promoci6n.  La pagina  web
como  vidriera  sin frontera  en las instJtuciones  de promoci6n cientifica.  La difusi6n
viral aplicada a la ciencia
11. Mapas de medics locales, regionales y globe|es: Qui6n es qui6n en el complejo y
variado mundo de los medics. Implicancias para los organismos de promoci6n.



 Bibliografia:

6 Amado, A., 2010, La Crujfa Ediciones, Buenos Aires, Prensa y Comunicaci6n

e  Albornoz, M.,  2001,  Polltfca  Cientffica y Tecnol6gica.  Una  visi6n  desde Am6rica
Latina, Revista Iberoamericana de Glenda, Tecnologia, Sociedad e Innovaci6n,
No 1, Septiembre - Diciembre. Disponible
en: http://www.oei.es/revistactsi/numerol/albornoz.htm [junio de
o 2010}Becerra, M., Mastrini, G., 2009, Ed. Prometeo, Los monopolios de la verdad.
e Costa, J., 2004, Paid6s, Barcelona,  La Imagen de Marca.

o Costa, J., 2001, Paid6s, Barcelona, La comunicaci6n en acci6n: informe sobre la
nueva culture de gesti6n~
e  Gratzer,  W.,  2004,  Crftica,  Barcelona,  Eurekas  y  euforias~  C6mo  entender  la
ciencia a trav6s de Sus An6cdotas.
e Habermas, J., reedici6n 2004, ed. Gustavo Giff, Historia y Crftica de la Opini6n
Publica.
e Herrero Mitjans, S . , .Noble Herrera, M , Mora Simoes, D. ,  2005, Tomas Grupo
Editorial SRL, La comunicaci6n incomunicada.
e Hurtado D., 2010, Edhasa, La Ciencia Argentina. Un proyecto Inconcluso..  1930-
2000.
e  Lozano, M,, 2005, Programas y experiencias de popularizaci6n de la ciencia y la
tecnologla.   Panoramica  desde  los  pafses  del  Convenio  Andr6s  BeIlo,  Bogota:
Convenio Andr6s Bello, 268 p. , Sofie Giencia y TecnologTa, No 141
e Mattelard A.., Dorfman, A., 2009, Ed. Siglo XXI, Para Leer al Pato Donald.
e Marc, E., Picard, D., 1992 ed. Paid6s lb6rica, Barcelona, L"ainteracci6n social.
Cultura, instituciones y comunicaci6n.
e   Massarani,   L,   2004,   Los   desaffos   de   la   comunicaci6n   de   la   ciencia   en
Latinoam6rica,  SciDev.net, 12  de Julio.  Disponible en: http://www. scidev.net/es/latin-_
 america-andcaribbean/editorials/los-desafos-de-fa-comunicacin-de-la-ciencia-en-
 I.html [junio de 20101.
o  Palma,  H.,  2012, Editorial Teseo, Infidel|dad gen6tica y hormigas  corruptas.  Una
crftica del periodismo cientTfico.
e Pyenson, L., Sheets-Pyenson, S., 2000,  ed. W. Norton & Co., Servants of Nature:
a History of Scientific Institutions, Enterprises and Sensibilities
e Barrios Medina A., Busala, A., Andermann, J, , Barrancos, D. , Buch A  Montserrat,
M. (comp), 2000, ed. Manantial, La Ciencia Argentina entre siglos. Textos, contextos
e Instituciones.
e Sotelo Enrfquez, C., 2001, Ariel Comunlcaci6n, Barcelona, lntroducci6n a la

e Comunicaci6n Institucional.
e Tognetti. L., 2005 ed. Universitas, Fac. de FFYH UNC, Explorar, buscar, descubrir.
Los naturalistas en fa Argentina de fines del siglo XIX.

- .



6 Wo/ovelsky, E., 2013, Editorial Bib/Os, lluminaci6n. Narraciones para Una orifice
sobre la polftica, la ciencia y la educaci6n, cap. 2.
e WO/tOn, D. , 2005, Prometeo Libros, Buenos Aires, Penar la Comunicaci6n.

o WWW.conicet.  oar/comunicacion/ Sitio web def CONICET.



Curso Te6rico-Prct`tco: Comunicaci6n da Ciencia en Museos Centros de
 Divulqaci6n

Carga horaria. Total: 20 horas reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horas practicas: 10

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqfa de enseanza: Las clases tendran un caracter te6rico/pr6ctico,
combinando expos|clones apoyadas en ejemplos, con discus|ones grupales e
instancias de reflexi6n scarce de Sus contenidos conceptuales, aquellos
desarrollados en la bibliografia propuesta, y la pr6ctica.

Se real|Zarah trabajos individuales y grupales en tomo a problematicas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizar6n an6lisis de casos de productos de
comunicaci6n de la ciencia para diferentes audiencias y pOblicos, generados en
museos. Se plantearan situaciones problematicas como disparadores de
discus/ones y se analizaran estrategias de soluciones posibles. Se generar6n
productos comunicacionales para museos, adaptados a diferentes objetivos y
necesidade. Se realizaran visitas complementarias a museos.

 Metodoloqfa de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos. Evaluaci6n continua durante los trabajos practicos. Evaluaci6n final
mediante examen escrito individual.

 Fundamentos: los museos han'sido subvalorados como centros de comunicaci6n
cientJfica durante largos perfodos, en parte debido a las orientaciones museol6gicas
elitistas imperantes en deltas 6pocas y en parte debido a Una idea restrict|Va acerca
de la propia comunicaci6n pOblica de la ciencia. Eso comenz6 a cambial con la
aparici6n de los museos hands-on que tienen, .por su parte, Sus propias limitaciones.
Potencialmente los museos son espacios ideales para la comunicaci6n pblica de la
ciencia, por el caracter interdisclplinario del trabajo museol6gico y por su vocaci6n
actual de servicio pOblico. En este curso se traza un panorama de Sus
potencialidades.

 Objetivos:

- Proporcionar aI estudiante nociones reflexives de museo y centro de divulgaci6n,
su evoluci6n hist6rica y Sus funciones en la actualidad.

/ 



- Relacionar los espacios musefsticos y culturales con la divulgaci6n cientffica.

- Presentar las principales Ifneas te6ricas y metodol6gicas de la Museologfa desde
aproximaciones que enfaticen la interdisciplina, la importancia de los enfoques
culturales y las nuevas tecnologfas.

Profundizar en particular el conocimiento de los museos universitarios como
herrarflientas especializadas para la comunicaci6n cientffica pblica.

 Contenidos:

1.Museos:   Contexto   y   Evoluci6n   Hist6rica.   Antecedentes   de   los   museos:   el
coleccionismo, los thesauros, las camaras de los tesoros renacentistas. Nacimiento
del Museo Moderno. La "Nueva Museologfa"  Evoluci6n de la funci6n def Museo.
2.Museologfa del Objeto, Museologfa del Concepto, Museologfa delEnfoque.
3"Definiciones   y   concepto   de   Museo.   El   fol   de   los   objetos   patrimoniales.
Descontextualizaci6n  y  recontextualizaci6n  de  los  objetos  en  los  museos.   Los
museos como espacios de interdisciplina.
4.Acciones y funciones de los Museos. Investigaci6n, comunicaci6n, exhibici6n,
conservaci6n, deleite. La exposici6n como funci6n comunicativa
5.Educaci6n no-formal en Museos. Programas educativos.
6,Tipologfa de Museos. Diferentes criterios de clasificaci6n.
7.Los Centros de lnterpretaci6n, Centros  Interactivos de Ciencia, planetarios y otros
centros  sin  colecciones  patrimoniales.   Caracterfsticas. Interactividad,   Diferentes
tipos y generaciones de interactividad. Las Tics y su rol en los Museos.
8. Particularidades de la comunicaci6n de la cie'rlcia en los museos. La ciencia como
componente de la cultura. lnteracci6n entre conocimiento cientffico y otros saberes.
Estrategias arte + ciencias.
9.Los visitantes  de  los  museos.  Caracterfsticas y  tipologfas  de visitantes~  Estudios
de pblico y concepto de construcci6n del p0blico.

10.Museos de 1.8 Universidad Nacional de C6rdoba. Or(genes y evoluci6n~ El
Programa de Museos de la Universidad Nacional de C6rdoba

 BibliografTa:

o Alonso Fern6ndez, L., 1993, Ed|clones Istmo, Madrid,  MUSEOLOGfAlntroducci6n
a la teorfa y Practica del Museo,
. Alonso Fern6ndez, L., 1990, Alianza Editorial, Madrid, lntroducci6n a la Nueva
Museologfa.
� Bo|ahas. Maria, 2002, ediciones TREA, Expaa, La memorla del mundo. Glen
aos de museologfa. 1900-2000.



6 Castilla, A, , 2010, Paid6s, El Museo en Escena. Polftica y Culture en Am6rica
Latina.
o De AimIda, R,, Falcao, D. , 1996, ABCMC, Rio de Janeiro, Brincando com a
Ciencia.
o Desvallees, A., 2002, ICOFOM STUDY SERIES- |SS 33 b.Munchen, Museologie
et Expologie   Du r6el au virtuel.
o Garcia Bianco, A , 1999, Ediciones Akal, Madrid, La Exposici6n, un medic de
comunicaci6n.
o Goldes, G., (en prensa), Planlficaci6n y Oiseo de un Centro de lnterpretaci6n
Cientffica en la Universidad Nacional de C6rdoba, en Casos de Divulgaci6n en
Am6rice Latina, ed OEA MAST, M6xico, (en prensa)
o Hern6ndez Hernandez, F., 2006, Edicones TREA, Madrid,  Planteamientos
Te6ricos de la Museologfa.
o Hernandez Hernndez, F., 1998, Ediciones TREA, Madrid, El Museo como
Espacio de Comunicaci6n,
o Lima de Faria, M ,  Museo: Educaci6n o diversi6n? Un estudio sociol6gico def
papel de los museos en un mundo globalizado, Revista de Museologfa Asociaci6n
EspaOla de Muse6logos. Madrid. Febrero de 2000.
o Riviera, G.H., 1993, Akal, Madrid, La Museologfa. Curso de museologfa. Textos y
testimonios.
o Safgado, M., 2013, Wolkowicz Editoires, Oiseando un Museo Abierto.



 Curso Te6rico-Practico: T6micas del Periodismo Cientffico

Carga horaria. Total: 30 horns reloj. 10 horas semanales

Cantidad de bolas pract(cas: 20

Car6cter: obligatorio

Modal(dad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodoloqia de enseanza: Las clases tendran un car6cter te6rico/pract!co,
combinando exposiciones apoyadas en ejemplos, con discusiones grupales e
instancias de reflexi6n acerca de los contenidos conceptuales y las tareas pract(Gas.
Se discutir8n t6picos seleccionados extraldos de la bibliografia del curso.
Se realizaran trabajos individuales y grupales en torno a problematicas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizaran anal(sis de casos de productos de periodismo
cientlfico para diferentes audiencias y p0blicos. Se plantear6n situaciones
problematicas como disparadores de discusiones y se analizaran estrategias de
soluciones posibles. Se generaran productos periodisticos adaptados a diferentes
objetivos y necesidades. Se analizar6n en forma critica piezas de periodismo
clentifico. Se realizaran visitas complementarias a centros de comunicaci6n pObiica
de la ciencia y medios de comunicaci6n. Las actividades pr6cticas consistiran en:

1.Realizaci6n de entrevistas a investigadores para diferehtes g6neros y formatos de
periodismo cientifico
2.Confecci6n de informes cientificos
3.Diseho de sumarios y contenidos para diversos formatos de comunicaci6n pbl(ca
de la ciencia
4~BOsqueda y utilizaci6n de recursos de "Glenda en ficci6n"
5.Manejo de bases de datos cientfficos
6.Oiseo de secciones de Glenda en medics graficos (diarios y revistas)
7.Realizaci6n de ejercicios de notas, volantas, titulos, copetes.

 Metodoloqia de evaluaci6n: evaluaci6n parcial mediante presentaci6n de trabajos
escritos. Evaluaci6n continua durante los trabajos practicos. Evaluaci6n final
mediante examen escrito, individual.

 Fundamentos: este curso se contra en la teoria y pr6ctica de un g6hero es particular
de periodismo especializado: el periodismo cientffico. Dicho g6nero tiene
especificidades muy marcadas, pol cuanto Sus contenidos tienen Que ver con el

~ - .



Hmbito de la Glenda, que posee Sus propias normas, tradiciones y ritos. Se
desarrollan, discuten en profundidad y ponen en pr6ctica t6cnicas para generar
noticias cientificas y comunicar diferentes areas del conocimiento cientlfico en forma
p0blica.

 Objetivos:

- Comprender las especificidades def periodismo cientffico y las necesidades Que
ello plantea.
- Adquirir los fundamentos te6ricos b6sicos y las competencias practicas esenciales
para producir y redactar noticias, informes, cr6nicas y entrevistas sobre Glenda.

Reflexionar sobre el significado y funci6n de los textos de periodismo cientffico
dentro de la comunidad cientffica, la periodistica, y en la sociedad general.

 Contenidos:

1.G6neros de divulgaci6n y periodismo cientffico en medics graficos, medics
audiovisuales y medios informaticos.
2. Estilos, formatos y lenguajes del periodismo cientifico.
3. Construcci6n de la noticia cientifica, el informe, la cr6nica y la entrevista.
Significado y funci6n de cada uno de ellos.
4~Componentes periodisticos, persuasivos y didacticos. Los recursos ret6ricos.
5.Fuentes de informaci6n en Glenda y Tecnologia. Las fuentes del periodismo y la
comunicaci6n pblica de la ciencia Fuentes primarias (paper cientffico, evaluaci6n
de fa literatura cientlfica, testimonio de investigadores, investigaci6n en laboratorios
y sociologia de la ciencia). Fuentes secundarias (revistas y articulos de divulgaci6n,
comunicados de prensa).
6.Ellibro de divulgaci6n cientifica (historia, g6hero, estilos).

 Bibliograffa:

o Calsamiglia, H,, Divulgar: itineraries discursivos del saber, En Quark no7. Abril-junio

1997

c Calvo Hernando, M., Antecesores ilustres de la divulgaci6n cientffica,, Periodismo
cientffico 2001; n~o 35, pp. 4-5.

o Calvo Hernando, M., 2003, Colecci6n Divulgaci6n para dlvulgadores, UNAM,
Divulgaci6n y periodismo cientffico: entre la claridad y la exactitud.



6 Calvo Hernando, M., 1990, Centro de Estudios para el Fomento de la

Investigaci6n, Barcelona, Glenda y Periodismo.

o Calvo Hernando, M., 1992, Editorial Paraninfo, Madrid, Periodismo Cientffico.

o Castelfranchi, Y~, 2007, Memorias de las Jornadas Iberoamericanas sobre fa
Glenda en fos medios masivos: Los desaffos y fa evafuaci6n def periodismo
cientffico en Iberoam6rica, Para al6m da traduo: o jomalismo dentffico crftico na
teoria e na pratica.

6 Cort!as S., Un recorrido por la historia def libro de divulgaci6n cientffica. Quark
2006; no 37-"38, pp 58-"64 (accesible en www.prbb.org/quark/37-38/default.htm),

o De &emir, V. Periodismo cientffico, un discurso a la deriva. Revlsta iberoamericana

Discurso y Sociedad No2 Volumen 2. Junio 2000.

o De Semir, V., Qu6 hechos merecen ser noticias, The Lancet 347~ 1996

o Dickson, D., Periodismo cientffico, clave para un buen gobierno, En SciDev,net.

Abril 2007

o Direcci6n General de Divulgaci6n de la Ciencia, 2006, UNAMf M6xico, Miradas

desde afuera: lnvestigacf6n sobre divulgaci6n.

c Dominguez M., Goethe y la divulgaci6n cientffica, Quark 2002, no26 (accesible en

www.prbb.org/quark/26/026024.htm).

o Fayardf P., 2004, Colecci6n Divulgaci6n para divulgadores, UNAM, M6xico, La

comunicaci6n p0blica de la Glenda hacia la sociedad def conocimiento,

o Sanchez Mora, A 1998, UNAM, Mxico, La divulgaci6n cientffica como literatura.

o Wolvaardt, E., C6mo el periodismo oculta la verdad sobre la ciencia?, en
SciDev.net. Enero 2007.
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 Taller. Producci6n Multimedia| en Ciencias

Carga horaria, Total: 20 bores reloj.

Cantidad de horas practicas: 20

Caracter: obligatorio

Modal/dad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Metodologfa de enseanza: taller presencial con realizaci6n de actividades pr6cticas
y producci6n de mater/ales por parte de los cursantes (blogs, sitios de Internet,
nuevas herramientas de comunicaci6n). Dichas actividades son lento grupales como
Individuates. Puesta en practica de las estrategias de reformulaci6n del discurso
cientifico en entornos digifales.

 Metodologfa de evaluaci6n: evaluaci6n de proceso durante el taller~ Evaluaci6n final
individual med/ante la demostraci6n y discusi6n de tos productos comunicacionales
elaborados durante el taller.

 Fundamentos: este taller se considera Una de las instancias nucleares de la carrera
pues en 61 se ponen en practica conocimientos y competencies adquiridos para la
producci6n de mater/ales multimedia|es de divulgaci6n. Se adquieren destreza
t6cnicas y se consolidan estrategias de producci6n. Dado el auge actual y el
previsible desarrollo en el futuro inmediato de innovaciones tecnol6gicas
relacionadas con las NTICs, el dominio de dichas estrategias resulta esencial. El
taller prepara at cursante para lograr Una rapida adaptaci6n a los escenarios
tecnol6gicos Que evolucionan a gran velocidad.

 Objetivos:

- Introducir a los alumnos en los principios basicos de la revoluci6n comunicacional
que produjo, y contin0a produciendo, Internet.

Comprender los principios basicos y aprender a utilizer las herramientas
esenciales para trabajar en la producci6n de los diversos malaria|es multimedia|es
que es posible poner al serviclo de la comunicaci6n cientifica a trav6s de este tipo
de canales.



- Reflexionar acerca de las diferencias entre materiales muftimediales y otros tipos
de producciones, y acerca de la necesidad de generar materiales especificos para
los medics dig/tales.

 Contenidos:

1.Internet,  la revoluci6n  de  la  informaci6n   y  el  acceso  a  las  fuentes  primaries  de
informaci6n cientffica.
2.La  iniciativa  Open  acces: importancia  para  la  divulgaci6n.  Caracteristicas  de  la
informaci6n    en    Internet,     los    hipervinculos,  interactividad,    muftimedios.
3. Sitios  web  y  biogs  al  servicio  de  fa  comunicaci6n  cientifica.  Caracteristicas  y
Diferencias.
4. El periodismo en Internet, pir6mide invertida e hipertexto, los biogs periodisticos.
El  biog  como  medic  de  comunicaci6n.  Caracteristicas,  creaci6n  y  utilizaci6n  de
biogs.   C6mo  subir   textos,   im6genes,   videos  y.  audio.   Utilizaci6n  de  biogs  en
comunicaci6n de la ciencia.
5.Estudios de casos. Producci6n de mater/ales y creaci6n de biogs por parle de los
cursantes.
6. Ciencia en las Redes Soc/ales.

 BiblfOqraffa:

� Budapest Open access iniciative. ~

� Guidance for editors. The Royal Society's recommendations.

o De Zarraga, JL., 2009, Los medics de comunicaci6n en Internet, ponencia

Accesible en: htt ://www.ar o.es/mios/ onencia.html

c G6mez Vecchio, R y Loewy, M., 2007, Buenos Aires, Mater/ales del Curso de

Introducci6n a la Divulgaci6n Cientifica.

, Rees, M., FRS Science, Institute of Astronomy, Cambridge, Communication and

the Media. Madingfey

, somers, T. Hendler, J., Nature Debates, Scientific publishing on the semantic web.

e Coffe, R, 2002, Del diario electr6nico af hiperinformativo del ciberespacio,

Disponible en:htt ,/'/facom.ud .cl/CEM/TDCstudios/hi erin/hi erinhim



e Co((ea, J., 2002, Internet, como medic de comunicaci6n social interactivo,

Disponible en:h_ttp //members.tripod com/nuevoperiodismo/p21/medlol.htm.

. Macedo, M., 2000, Divulgeo Cientifica Interativa. Disponible

en: hit ://www.intercom.or .brrs/xxii�-ci/ tll/ 11mO7.PDF.

c Sabbatini, M., 2000, Aplicaciones multimedia y comunidades virtuales en um

servicio de informaci6n m6dice on-line: nuevos formatos para la divulgaci6n

cientlfica Disponible en: htt J' /www.web raxis,/msabba/arti os/con -

 pamplona99.him.

e Kenward, M., 1999, World Conference on Science Journalism, Science Journals in

the Digital Era.

. Taubes G~, Science Journals Go Wired Science, v. 271, 9/feb/1996, pp. 764-766.

c Vaisman, Y., Scientific Communication in the Internet Era, AAAS Conference on

Ethical, Legal and Technological Aspects of Network Use and Abuse, October,

1994. (mimeo) <Available from Internet. URL:

htt ./` /www.nib.unicam .brb/ a ers/vaisman.htm>



 Taller: Producci6n Audiovisual en Ciencias

Carga horaria Total: 20 horas reloj. 10 horas semanales

Cant/dad de horas practicas: 20

Caracter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

Regimen de cursado: cuatrimentral

 Metodoloqfa de enseanza: taller presencial con realizaci6n de actividades pr6cticas
y producci6n de mater/ales por parte de los cursantes: diseo de un gui6n para la
realizaci6n de un documental audiovisual breve. Realizaci6n del documental~

 Metodologfa de evaluaci6n: evaluaci6n de proceso durante el taller. Evaluaci6n final
individual mediante la demostraci6n y discusi6n de los productos comunicacionales
elaborados durante el taller.

 Fundamentos: este taller se considera Una de las instancias nucleares de la carrera
pues en 61 se ponen en practice conocimientos y competencias adquiridos para la
producci6n de materiales audiovisuales de divulgaci6n. Se adquieren destreza
t6cnicas y se consolidan estrategias de producci6n. Los materiales documentales
audiovisuales, Sean producidos para TV o para difusi6n med/ante otras recursos
tecnol6gicos siguen sien""do Una de las herramientas centrales de la divulgaci6n
cientffica. El taller prepare al cursante para lograr la formulaci6n de contenidos
clentlficos para todo publico en lenguaje audiovisual.

 Objetivos:

9 Desarrollar sentido cr!tico respecto de la producci6n audiovisual en comunicaci6n
pblica de la ciencia

o Comprender la evoluci6n hist6rica de los medios y conceptos de producci6n
audiovisual relacionados con la comunicaci6n pub/Ice de la ciencia.

e    Desarrollar competencies para la elaboraci6n de productos audiovisuales que
permitan comunicar aspectos cientificos y tecnol6gicos en t6rminos claros y
sencillos, de manera reflexiva.



 .Contenidos~

La divulgaci6n cientffica por medics audiovisuales: cine, televisi6n, video.
Concepto de "ciencia en ficci6n". recursos artist/cos y cu|Lura|es para el periodismo y
la comunicaci6n pblica de la ciencia.
El documental de divulgaci6n cientffica: aproximaci6n conceptual e hist6rica.
Utilizaci6n de estrategias aries + ciencias en la produccf6n audiovisual.
Proceso de producci6n y realizaci6n de un corto de contenido cfentffico.

 Biblioqraffa:

o Aguaded Landero S., La divulgaci6n cientffica y ambiental en TV, Comunicar:
Revista cientffica iberoamericana de comunicaci6n y educaci6n, ISSN 1134-3478,
No 19, 2002 , pags~ 67-70

o Arnheim R., 1962, Eudeba, Arte y Percepci6n Visual, Psicologfa de la Visi6n
Creadora.

b Breschand, J., 2004, Paid6s, El Documental, fa otra Cara def Cine.

b Cebri8n Herreros, M., 1978, Madrid, lntroducci6n al lenguaje de la televisi6n.
* Fernandez  Diez, F., Martinez Abadia J~, 1999, Paid6s, Barcelona,  Manual Basico
de Lenguaje y Narrative Audiovisual.

6 Goodfield, J. 1981, A,erican Association for the Advancement of Science,
Washington, Reflections on Science and the Media.

o Gutierrez Lozano, J., La divulgaci6n cientffica en !as programaciones de
televisi6n, en Comunicar: Revista cientffica iberoamericana de comunicaci6n y
educaci6n, ISSN 1134-3478, No 19, 2002 , pags. 43...48

. Langley, A., 1985, Allen & Unwin, Londres, The making of the living planet.

6 Le6n, B., 1999, Paid6s, Barcelona, El documental de divulgaci6n cfentffica.

e Le6n, B., 2009, Paid6s, Barcelona, Direcci6n de De Documentales para

Televisi6n.Gui6n, producci6n y Realizaci6n.

6 Nefkin, D., 1990, Fundesco, Madrid, La ciencia en el escaparate.

6 Nicholson, D., 2006, BBC Books, Planet Earth: the making of an epic series.



6 Rossi, J. J. (comp), Ed, BOsqueda, Buenos Aires, El Cine Documental
Etnobiografico de orge Prelorn.

c Si|verstone, R., 1985, BFI, Londres, Framing Science: the Making of a BBC
Documentary.

6 So|arino, C. , 1993, Caterda, Madrid, C6mo hacer televisi6n.

o Varios autores Apuntes sobre el genero documental. www.documentalistas~org.ar

o Ver6n. E., 1987, Gedisa, Buenos Aires, Construir el acontecimiento.


