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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Transformaciones en el campo de la salud: ciencia, 

biomedicina y sociedad. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Seminario general (32 horas) 
 
Período de dictado primer cuatrimestre (marzo a julio) 
 
Áreas temáticas Salud y sociedad 
 Cuerpo, género y subjetividad  
 
 

Docente(s) 
 
María Jimena Mantilla Licenciada en Trabajo Social, Magister en Investigación en Ciencias 

Sociales, Doctora en Ciencias Sociales con orientación en el campo de la 
sociología de la salud/salud mental. Temas de investigación abarcan el 
estudio de culturas terapéuticas: desde la producción y circulación de 
saberes psiquiátricos/psicoanalíticos en un hospital psiquiátrico hasta la 
difusión de las neurociencias en el espacio público. Investigadora de 
CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. El área de 
investigación actual comprende los discursos y prácticas en torno a la 
naturaleza en el movimiento de parto y crianza respetuosa.  Docente de 
posgrado en el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 

Juan Pedro Alonso Es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como 
investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, y como docente a nivel de posgrado.  Se especializa en 
sociología de la salud, área en la que dirige e integra proyectos de 
investigación. 

  

Fundamentación 
 
En las últimas décadas se ha producido una transformación en las prácticas biomédicas causada por 
la influencia de la dinámica científica y tecnológica en la producción y circulación del conocimiento 
médico. En este proceso, la medicina converge con otras ciencias de la vida como la biología 
molecular y las neurociencias,  la genética, la bioinformática y las nuevas tecnologías de imagen que 
proporcionan nuevos materiales y procedimientos para la construcción del diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades al tiempo que transforman las experiencias sociales y personales 
de los involucrados en estas prácticas médicas.   
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La imbricación entre ciencia, tecnología y biomedicina modifican no sólo la definición, atención y 
tratamiento de problemas médicos (medicina basada en la evidencia, ensayos clínicos controlados, 
rol de la industria farmacéutica, etc.) sino también las nociones de subjetividad, sufrimiento e 
identidad personal. Identidades sociales y formas de sociabilidad que emergen en torno a distintas 
categorías médicas, así como la reconfiguración de las preocupaciones cotidianas en pos de tener 
una vida saludable y dilemas éticos a los que las personas se ven enfrentadas producto de las 
nuevas prácticas médicas (control genético durante el embarazo, fertilización asistida, decisiones en 
el final de vida, entre otras) forman parte  de procesos de transformación socio-cultural y se 
encuentran en el centro de las nuevas biopolíticas.  
La complejidad de los fenómenos resultante de esta confluencia entre saber médico, tecnologías y 
ciencia supera los alcances de los estudios clásicos de la medicalización. El curso aborda estas 
transformaciones en base al análisis de problemáticas específicas que permiten discutir los alcances 
y redefiniciones ya no sólo de las nociones de salud y enfermedad sino de las propias formas de 
entender los contornos de lo “humano”, que ponen en cuestión los límites entre naturaleza y 
cultura. Asimismo, el curso examina las formas de sociabilidad y procesos de subjetivación 
movilizados por estas nuevas articulaciones. Los conceptos de “ciudadanía biológica” y 
“biosociabilidad” inscriben nuevas categorías de personas que buscan, apelan y definen una serie 
de derechos y obligaciones en torno a su enfermedad  o condición biológica. Las nociones de 
“individuo somático” y “sujeto cerebral” dan cuenta de nuevos procesos de subjetivación en los 
cuales la experiencia corporal se torna un eje central. En este devenir, es el rol de la biología que se 
transforma, convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la identidad personal y política al tiempo 
que susceptible de modificación e intervención continua.  
En suma, el curso pretende explorar los tópicos más importantes del escenario de transformaciones 
contemporáneas en el campo de la salud y reflexionar sobre las consecuencias sociales, culturales y 
políticas de dichas transformaciones, con la mirada puesta en la relevancia para el contexto 
latinoamericano. Por la naturaleza de las temáticas, el seminario abordará autores y perspectivas de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y de la sociología y antropología de la salud que 
permiten reflexionar, desde abordajes empíricos, sobre los alcances de estos procesos. 
 
 

Objetivos 
 
El interés principal del seminario es introducir a los/as  doctorando/as en las transformaciones 
actuales en el campo de la salud, fundamentalmente a partir de los recientes procesos de 
cientificización y tecnologización de la biomedicina. El objetivo del seminario es analizar estos 
procesos desde distintas perspectivas conceptuales, así como promover la discusión sociocultural y 
ética de sus consecuencias, en particular para América Latina. Por otro lado, el curso busca proveer 
una introducción a las diferentes áreas de investigación y debate en los aspectos sociales de las 
neurociencias, la genética médica, las tecnologías reproductivas, el final de la vida, la industria 
farmacéutica y los ensayos clínicos, entre otros. 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
UNIDAD I: TRANSFORMACIONES DE LA BIOMEDICINA Y LAS PRÁCTICAS MÉDICAS 
Un mapa de las reconfiguraciones actuales: la transformación de la biomedicina: ciencia, tecnología 
e industria farmaceútica. Reconfiguración de actores sociales y nuevas problemáticas. De las 
políticas de salud a las políticas de la  vida. Impacto de estas transformaciones en el contexto local. 
Procesos de medicalización/biomedicalización. Redefiniciones en la noción de riesgo y como se 
inscribe en los procesos de prevención y control de la salud-enfermedad.  
UNIDAD 2. EMERGENCIA DE NUEVOS ACTORES SOCIALES Y PROBLEMÁTICAS QUE SUSCITAN 
La emergencia del cerebro, genes, fetos, óvulos y gametas como entidades problemáticas. El rol de 
las tecnologías de imágenes y las nuevas configuraciones. Nuevos interrogantes,  decisiones, 
transformaciones en las prácticas de salud. 
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Unidad 3. NATURALEZA Y CULTURA. REDEFINIENDO DICOTOMIAS Y AMPLIANDO HORIZONTES 
La transformación en las dicotomías naturaleza-cultura. Nuevas concepciones sobre la biología y las 
posibilidades de intervenir en la naturaleza humana 
UNIDAD 4. BIOMEDICINA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROCESOS DE SUBJETIVACION 
Sociedad y biomedicina: nuevos movimientos sociales, procesos de subjetivación y categorías 
médicas. Nociones de “individuo somático”, “biosociabilidad” y “ciudadanía biológica”, “sujeto 
cerebral”. Estudios de casos: el movimiento de “neurodiversos”, la enfermedad genética de 
Huntington,  ADHD, entre otros. Alcances y limitaciones de estos conceptos como herramientas 
analíticas. 
UNIDAD 5: EL PROBLEMA DE LAS REGULACIONES: DEBATES ETICOS, LEGISLATIVOS Y CIENTIFICOS EN 
EL MARCO DE LAS NUEVAS TRANSFORMACIONES.  
Regulaciones legislativas, éticas y científicas en torno a las nuevas tecnologías médicas. La 
emergencia de la bioética como regulador de de las transformaciones biomédicas, sus alcances y 
limitaciones. La bioética como objeto de estudio sociológico: profesionales, discursos y prácticas. 
Judicialización de las decisiones médicas. Discusiones alrededor de campos específicos: 
neurociencias, genética, eutanasia o muerte digna (manipulación de la vida, redefinición de 
contornos de la vida y muerte). 
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Metodología de cursada y evaluación 
 
Para la evaluación del seminario se tendrá  en cuenta la participación en las clases y la redacción de 
un trabajo final que aborde y discuta algunos de los ejes temáticos del seminario a partir de las 
áreas de interés de los/as doctorandos/as. 


