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Fundamentación  

El seminario tiene el propósito principal de acercar y familiarizar a las y los 
estudiantes con la rica y diversa tradición del pensamiento social latinoamericano. 
Busca rrecorrer en forma amplia el heterogéneo panorama de las ciencias sociales en 
América Latina, sus modos de organización, desempeño, actores e instituciones que 
configuraron el mapa del campo académico en el continente. Por tal motivo, el curso 



 

 

está enfocado desde una perspectiva que combina la historia de las ciencias sociales, 
la historia social y la sociología histórica, porque entendemos que América Latina ha 
sido un poderoso “laboratorio” de desarrollo, producción y aplicación de conocimiento 
al estar estrechamente condicionada por la coyuntura internacional, los contextos 
históricos y por las cambiantes condiciones sociales. De esta forma atenderemos 
grandes líneas temáticas como la modernización, el subdesarrollo económico, la 
dependencia intelectual o el anhelo democrático como ejes y tensiones de las 
principales tradiciones que han interpretado el devenir de la sociedad latinoamericana.  

 
 
Objetivos  
 

Recorrer en forma amplia el heterogéneo panorama de las ciencias sociales en 
América Latina, sus modos de organización, desempeño, actores e instituciones que 
configuraron el mapa del campo académico en el continente. 

 
Analizar las corrientes intelectuales que nutrieron a las ciencias sociales del 
continente. Estudiar las formas de organización de las ciencias sociales y sus 
modalidades institucionales. 

 
Dotar de herramientas conceptuales para el estudio de las ciencias sociales en 
América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria y sociohistórica 

 
CONTENIDO  

Unidad 1: El pasaje a la institucionalización y la profesionalización. El papel 
desempeñado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El impacto en casos 
nacionales y la construcción de las agendas de la época: el desarrollismo. 
 
Ansaldi, W. (2015). Entre perplejidades y angustias. Notas para pensar las ciencias 
sociales latinoamericanas. En AAVV (coord.), América Latina Piensa América Latina. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO 
Beigel, F. (2009). La FLACSO chilena y la regionalización de las Ciencias Sociales en 
América Latina (1957-1973). Revista Mexicana de Sociología, 71 (2), 319-349. 
Beigel, F. (2010). Desde Santiago. Profesionalización, regionalización y 
nacionalización de las ciencias sociales. En Beigel, F. (dir.), Autonomía y dependencia 

académica. Universidad e investigaciones científicas en el circuito periférico: Chile y 

Argentina (1950 -1980) (pp. 66-.88). Buenos Aires: Biblos. 
Blanco, A. y Jackson, L. C. (2013). Sociólogos versus ensayistas en Brasil y Argentina. 
Estudios Sociológicos, vol. XXXI, 397-436. 
Blanco, A. (2010). Ciencias Sociales en el Cono Sur y la génesis de una nueva elite 
intelectual (1940-1965). En Altamirano, C. y Myers, J. (eds.), Historia de los 

intelectuales en América Latina vol. II (606-629). Buenos Aires: Katz Editores. 
Blois, J. P. (2013). La trayectoria de la sociología en Brasil y Argentina y las prácticas 

profesionales de los sociólogos. Un estudio comparado (Documento de Trabajo). 
Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131008013058/Blois.pdf 
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Unidad 2: Ciencias sociales y política en tensión. La revolución en las ciencias 
sociales latinoamericanas. Las ciencias sociales en dictaduras. El exilio y el 
papel de los Centros Académicos Independientes y de la Iglesia. 
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encontrarla y el temor de no reconocerla. Teorías e instituciones en la construcción de 
las ciencias sociales en América Latina. Cuadernos/1. Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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Unidad 3: La crisis de la izquierda ¿Qué hacer con las ciencias sociales? Las 
nuevas agendas y la centralidad de la democracia. Las agencias de 
financiamiento y la vuelta de los intelectuales a la universidad. 
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Unidad 4. Las trasformaciones de las ciencias sociales.  Nueva 
profesionalización y prácticas. ¿Quién impone la agenda? El intelectual anfibio 
en el cambio de época.  
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5. Nuevos centros de producción de conocimiento. Los think Tank y las nuevas 
derechas. El rol de los medios de comunicación y las editoriales en la 
construcción de narrativas.  
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https://doi.org/10.4000/nuevomundo.71443 
Bauman, Z. (1987). Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la 

posmodernidad y los intelectuales. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional 
de Quilmes.  
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circulación de las ideas de las nuevas derechas en Argentina. Revista Paraguaya de 

Sociología, 147, 35-51. 
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Metodología de cursada y evaluación 
 
La materia se aprueba con la presentación de al menos dos intervenciones escritas de 
dos carillas que se solicitarán durante la cursada y un trabajo final monográfico. 
Según lo estipulado por la subsecretaría, los/las estudiantes cuentan con 6 meses 
para entregar las monografías finales de los cursos. Para ello, tendrán 4 llamados para 
la entrega de trabajos, consignados en la web del programa. En todos los casos, los 
trabajos deben presentarse a través del formulario en línea disponible en la web.  
 
 


