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Prólogo

Carina Cortassa

Durante los últimos diez años, la investigación sobre el papel de los orga-
nismos científicos y tecnológicos en la construcción de cultura científica 
ha experimentado un notable crecimiento en nuestro país, en forma para-
lela al desarrollo de espacios y prácticas institucionales orientados a pro-
mover y profundizar los esfuerzos en esa dirección. Se trata de un camino 
arduo y de largo aliento, poblado de inercias y obstáculos a superar, pero 
también de logros que comienzan a hacerse frecuentes y de más personas 
marchando a la par. Cabe esperar, además, que sea un camino sin retorno.

En ese escenario auspicioso se enmarca la edición de este libro, el pri-
mero como tal en abordar el modo en que la extensión universitaria –cara 
a la tradición reformista argentina y latinoamericana– se entreteje con los 
procesos de circulación y apropiación colectiva del conocimiento espe-
cializado. Desde la perspectiva adoptada por la obra, en esa articulación 
se hace presente el horizonte político de una sociedad más equitativa e 
inclusiva, en la cual la ciudadanía participe tanto del acceso a las cien-
cias y sus beneficios como de su orientación y evaluación. Solo por esas 
razones prologar este trabajo sería, a la vez, un privilegio y una enorme 
responsabilidad. Pero hay más.

Compartir las ciencias. Comunicación y apropiación de conocimientos en 
la extensión universitaria es un producto genuino de la universidad pública 
argentina. Su autor realizó en ese marco la investigación doctoral que lo 
nutre, allí continúa su labor como docente investigador y extensionista 
en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también es adonde reside el 
sello editor. Más allá de esos detalles, el volumen es producto del espíritu 
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riguroso y crítico que, construido en su paso por la institución, le permite 
al autor volverse hacia ella para interpelarla sin titubeos. En el abordaje 
realizado por Andrés Wursten se conjugan la claridad y amplio manejo 
del tema que le proporcionan su trayectoria en la extensión y la comuni-
cación científica con una mirada analítica y cuestionadora de su objeto. 
Sin autocomplacencia, se incluye a sí mismo y a sus prácticas académicas 
como agente y parte del ejercicio reflexivo; sin distanciarse de «la mara-
ña de las prácticas» –en términos de A. Pickering1– apunta a generar un 
marco epistemológico y conceptual que trascienda la experiencia empíri-
ca, dotándola de un alcance más sistemático y profundo.

En ese sentido, el libro se sitúa en un área de vacancia: ni la extensión 
universitaria ni la comunicación pública de las ciencias van sobradas de 
teorización. Para más, si ambos campos –como expresa el autor– «son 
intuitivamente afines, comparten preocupaciones y podrían nutrirse mu-
tuamente», el proyecto de enlazarlos en un encuadre integrador resulta 
aún más relevante y significativo.

El texto no demora en hacer explícitas las opciones epistemológicas 
–por otra parte, en todos los casos intrínsecamente políticas– que mar-
can el tono de las páginas subsiguientes. Ya en la Introducción se asume 
un modo de entender a la comunicación en términos dialógicos, como 
un poner en común que desafía nociones sustantivas fuertemente arrai-
gadas tanto en el terreno de la comunicación de las ciencias como en el 
del extensionismo. En ambos casos Wursten identifica una matriz común 
–que en el primero se expresa en el «modelo del déficit cognitivo» y en 
el segundo, en los enfoques «paternalistas»– asentada en un modo uni-
direccional de concebir las relaciones entre las comunidades científicas y 
los públicos, y a los agentes en ese marco. Más que en la posibilidad de 
compartir conocimientos, los intereses teóricos y prácticos cimentados 
sobre esa base se orientaron durante décadas a determinar y generar las 
condiciones favorables para que el monólogo de los científicos –produc-
tores y proveedores de conocimientos– fuera suficientemente difundido, 
comprendido y aprehendido por los legos –carecientes y pasivos–. Un 
énfasis persistente que, como bien se afirma y demuestra en el libro, no 

1. Pickering, A. (1995). The mangle of practice. Time, Agency and Science. Chicago: University 
of Chicago Press.
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se encuentra superado ni mucho menos; en el mejor de los casos, coexis-
te y se alterna, en los discursos y las prácticas, con la intencionalidad de 
compartir, discutir y debatir, que anima a las concepciones críticas más 
recientes en los dos escenarios.

El texto es coherente con esa declaración inicial de principios y con 
la premisa de que la comunicación de las ciencias es uno de los objeti-
vos primordiales de la extensión. Sobre esas bases se asienta el análisis 
de un conjunto de inquietudes, desplegadas de manera recurrente y re-
troalimentada en los sucesivos capítulos. ¿De qué manera contribuye la 
extensión universitaria a poner en común el saber científico y tecnológico, 
situándolo en una posición de auténtico diálogo –y no meramente de un 
monólogo a dos voces– con otros saberes que circulan en la sociedad? 
¿En qué términos cabe pensar y diseñar instancias más horizontales de 
intercambio entre expertos y ciudadanos cuando, en principio, se trata 
de agentes en circunstancias doblemente asimétricas –epistémicas y de 
poder simbólico–? ¿Cómo materializar la aspiración siempre presente de 
democratizar el conocimiento, recuperando la potencia política original 
de esa expresión de la retórica desprovista de pretensiones fácticas a la 
que su reiteración parece haberla confinado? ¿Cuáles son, en definitiva, 
las responsabilidades y obligaciones que deben asumir las universidades 
públicas –interfaces de vinculación per se entre ciencias y sociedad– en 
un contexto así delineado?

Todos esos interrogantes se encadenan sin solución de continuidad en 
este volumen, desde los tramos iniciales –centrados en la presentación y 
discusión de enfoques teóricos preexistentes– hasta aquellos en los cua-
les la voz del autor adquiere el tono prevaleciente. Es entonces cuando 
la perspectiva teórica original que ha construido se pone a prueba en 
un minucioso examen de políticas institucionales, normativas, prácticas 
y agentes comprendidos en el ejercicio de la función de extensión en la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Como ya se anticipó, el resultado 
es, a la vez, sólido en el modelo propuesto, riguroso en el análisis de la 
información, y agudo en la interpretación y reflexión de y sobre los datos. 
En esas razones reside, asimismo, su fecundidad, entendida en sentido 
kuhniano como la capacidad de una teoría –tanto en lo conceptual como 
en lo metodológico– para dar cuenta de fenómenos y problemas que ex-
ceden el marco de su formulación primitiva. El enfoque aquí desarrollado 
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aporta un modelo para el estudio de las convergencias entre los campos 
de extensión y de comunicación pública de las ciencias aplicable a cual-
quier institución académica, más allá del caso específico abordado en esta 
oportunidad.

Compartir las ciencias no solo es posible: también es indispensable. La 
circulación y apropiación colectivas de los conocimientos es una de las 
fuentes más poderosas de inclusión en las sociedades contemporáneas. 
Tanto por sus características intrínsecas como por su tradición en los sis-
temas universitarios argentino y latinoamericano, las prácticas de exten-
sión constituyen un marco privilegiado para contener y promover inter-
cambios genuinos y colaborativos entre experticia y ciudadanía. Pero ese 
potencial transformador no se actualiza sin más, sino cuando se conjuga 
con una voluntad política orientada a generar estrategias acordes y dise-
ños de intervención adecuados a esos fines. Es en esa senda adonde las 
universidades públicas de nuestro país tienen la oportunidad de materia-
lizar su compromiso constitutivo con la democratización del saber. Ese 
es el mensaje que, en definitiva, las páginas que siguen apuntan a poner en 
común con sus lectoras y lectores.
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Introducción

I. Sociedad del conocimiento

Cuando se caracteriza la sociedad actual como del conocimiento se hace 
alusión, específicamente, a los conocimientos del orden de las ciencias y 
las tecnologías. Estos se encuentran de forma transversal en la organiza-
ción política, económica y cultural de escala global. De manera inmediata 
puede observarse cómo en nuestros hábitos cotidianos convivimos con 
una variedad de dispositivos tecnológicos y muchas de nuestras prácticas 
–por ejemplo la higiene– se deben a saberes disciplinares enquistados; 
los sistemas educativos basan, mayormente, sus contenidos y metodolo-
gías de enseñanza en las ciencias; la actividad laboral y productiva requie-
re necesariamente de elementos técnico-conceptuales para su desarrollo. 

Las ciencias y tecnologías son portadoras de un valor estratégico para 
nuestras sociedades. A modo de ilustrar, uno de los grandes temas con-
temporáneos es el cambio climático. La identificación de este fenómeno 
y sus consecuencias se basa en las investigaciones y análisis científicos. 
De acuerdo al Panel Intergubernamental del Cambio Climático2, este se 
debe al alza de las emisiones de gases de efecto invernadero que trae apa-
rejado el aumento de la temperatura promedio global y en el nivel del 
mar, el derretimiento de los glaciares, y mayores probabilidades de even-
tos climáticos extremos. Paradójicamente, este problema es consecuen-
cia de las dinámicas de producción y consumo humanas acompañadas 

2 . Disponible en: https://www.ipcc.ch/
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por los desarrollos científico-tecnológicos que, también, se utilizan en la 
búsqueda de resolución del asunto, tales como la creación de fuentes de 
energía alternativas, principalmente para reducir la emisión de dióxido 
de carbono.

Otro de los males del mundo actual es la pobreza que sufre un gran 
porcentaje de la población e implica, entre otras cosas, la escasez de in-
gresos de las personas para alimentarse adecuadamente, falta de acceso a 
bienes y servicios fundamentales para la subsistencia, como el agua po-
table, precariedad en la vivienda, desempleo, un contexto socio-ambien-
tal desfavorable. Con la intención de dar respuestas a esta situación, en 
Argentina el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) 
junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, impulsaron el programa 
«Ciencia y Tecnología contra el Hambre»3. A partir de este se convocó a 
las instituciones del sistema científico y tecnológico a presentar propues-
tas que orienten conocimientos y capacidades hacia la contribución de la 
superación de la pobreza y sus problemas asociados. 

Se podría continuar mencionando ejemplos que den cuenta de la cen-
tralidad de los saberes expertos en la dinámica global contemporánea. 
Por ahora me interesa dejar asentado que nuestra sociedad del conocimien-
to se rige, en gran medida, a partir de las ciencias y tecnologías: desde el plano 
más próximo de la rutina de las personas hasta los niveles macro, tales 
como las relaciones políticas y económicas de escala global.

II. Por qué comunicar las ciencias 

Con lo expuesto anteriormente, la respuesta a la pregunta ¿por qué co-
municar las ciencias? parece obvia, pero no lo es. En principio, se debe 
reflexionar acerca de por qué compartir las ciencias si son centrales en 
nuestra realidad, ¿acaso no debería ser un ejercicio ciudadano el preo-
cuparse por conocer, acceder, participar de estos conocimientos? Aquí 
surge un primer condicionante a tener en cuenta, la asimetría epistémi-
ca. Las ciencias y tecnologías se encuentran en un proceso de expansión 
constante en el cual los saberes son cada vez más específicos y se alejan 

3 . Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/cytcontraelhambre
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del sentido común. A modo de esclarecer, se puede pensar en un caso 
hipotético: para una persona que no está formada en física puede resul-
tar más o menos sencillo comprender la primera ley de Newton sobre 
la inercia, que postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su 
estado inicial –ya sea en movimiento o que esté en reposo–, para modi-
ficar esto se debe aplicar una fuerza sobre el mismo. Esto es fácilmente 
palpable a la experiencia de cualquiera, bastaría con patear una pelota 
para ilustrarlo. Aunque, por supuesto, tiene derivaciones más complejas. 
Ahora bien, si se quiere entender la mecánica al interior de los átomos y 
sus partículas –la rama cuántica– ya no resulta tan simple, puesto que se 
requiere de la mediación de una tecnología para observar lo que sucede 
en ese micromundo, además, de un bagaje de saberes acumulados en si-
glos de desarrollo de la física. 

Existe una brecha real entre las ciencias y la ciudadanía, que se ensan-
cha más a medida que se crean nuevos conocimientos. Todas y todos so-
mos legos en algún campo. Una persona experta en física cuántica puede 
no conocer de sociología, biología, informática, etcétera. El hecho de que 
las ciencias y tecnologías sean complejas y se alejen de las experiencias co-
tidianas genera un distanciamiento con la ciudadanía, lo cual permite co-
menzar a entender el valor de compartir los saberes. Si los conocimientos 
expertos impregnan la sociedad actual –por más difíciles que parezcan– es 
necesario tener cierto entendimiento sobre ellos para poder participar de 
cuestiones que atraviesan a toda la población. La comunicación pública 
de las ciencias, en ese sentido, puede contribuir a promover el involucra-
miento ciudadano. 

Otro tema a tener en cuenta recae en el valor político-económico de 
los conocimientos, que los convierte en elementos presentes en las diná-
micas de poder. Poseer saberes y habilidades hace a los países más fuer-
tes y a las empresas más competitivas. Por lo cual no todas las personas 
estarían dispuestas a compartir las ciencias y tecnologías –al menos no 
totalmente–. Pensemos, por ejemplo, en las patentes que protegen los 
productos para que puedan ser explotados comercialmente por sus desa-
rrolladores. Esto contribuye a reproducir la desigualdad social. Los pro-
cesos de privatización de las ciencias hacen que las poblaciones y países 
vulnerados sean los más perjudicados, quedando a merced de las nacio-
nes desarrolladas y las multinacionales. La comunicación pública de las 
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ciencias sirve, entonces, para empoderar a la ciudadanía y a hacer frente a 
esta asimetría política.

Por otra parte, si el análisis se orienta en Argentina y en la universidad 
pública la cuestión vital a atender es el rol político y el compromiso social de 
esta institución. De acuerdo a sus misiones, la Universidad vela por el de-
sarrollo democrático, equitativo e inclusivo de la nación atendiendo a las 
necesidades y deseos de su población. La premisa ética es contribuir en 
el crecimiento cultural y económico de la comunidad desde los diferen-
tes saberes disciplinares. Estas son instituciones abocadas a las ciencias y 
tecnologías, poseen una oferta formativa para la población, llevan a cabo 
estudios e investigaciones, generan nuevos desarrollos e innovaciones, 
realizan acciones de transferencia y extensión con el entorno, entre otras. 
Todo ello vinculado con prácticas y saberes expertos. La comunicación 
pública de las ciencias es una estrategia plausible para esta institución, 
dado que permitiría el acceso y participación ciudadana en ciencias, cues-
tión que aporta al desarrollo y crecimiento social. 

III. Por qué apropiarse de las ciencias

Como sociedad, recientemente, atravesamos un estado de emergencia sa-
nitaria producto del Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respira-
torio agudo severo (SRAS-CoV-2)4. Este hecho no tiene precedente, toda 
actividad –laboral-productiva, educativa, artística, deportiva, recreativa, 
etc.– fue afectada por la pandemia, sus consecuencias, y las medidas de 
aislamiento y distanciamiento social. Un hecho singular de esta crisis fue 
la permanente presencia de la actividad, los saberes y la comunidad cien-
tífico-tecnológica en la agenda política, mediática y social. Al conocer 
poco sobre el Coronavirus, las y los representantes políticos recurrieron 
a los grupos expertos para planificar los cuidados y medidas a tomar. Los 
medios de comunicación realizaron una cobertura del tema desde las dis-
tintas disciplinas, en general, contando para ello con la participación de 
especialistas en diferentes campos, como la virología e inmunología para 

4. Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/es/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-
(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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tratar el SRAS-CoV-2 y sus consecuencias, también, la psicología y sociolo-
gía para abordar la problemática del aislamiento. Por su parte, la sociedad 
se hizo eco de estos conocimientos para poder paliar la situación. 

No basta con la comunicación –al menos no como tradicionalmente 
se la suele entender– para afrontar un problema como el descrito. Es más, 
un efecto de la pandemia fue la denominada infodemia y la proliferación 
de fake news, o sea, la circulación masiva de información errónea y malin-
tencionada sobre el virus. Asimismo, las consecuencias del SRAS-CoV-2 
dejaron expuestas las desigualdades sociales, dado que en los sectores 
vulnerables la falta de acceso a la información y tratamientos de calidad 
intensificaron los padecimientos y el riesgo. De lo que se trata aquí es de 
la comunicación en el sentido de poner en común, compartir. Esta idea se 
basa sobre el diálogo entre las partes generando un acceso y participación 
igualitaria –sin que ello signifique dejar de lado los condicionantes de 
base como la asimetría epistémica y política–. Si se trata de una comuni-
cación cuyo eje principal son ciertos saberes disciplinares, la comunidad 
científica hará su aporte desde su expertise, por su parte, los grupos legos 
contribuirán desde su experiencia y cercanía con las realidades que les 
toca vivir. En este punto emerge la apropiación, como una acción que va 
más allá del acceso a la información y la comunicación, las personas ha-
cen propios los conocimientos con el fin de relacionarse y comprender 
el mundo que las rodea, así como para utilizarlos como respuestas a sus 
necesidades y deseos.

Apropiarse de las ciencias significa ejercer una ciudadanía activa, tanto 
para la comunidad experta como lega. Interesarse, conocer y participar 
de los debates que nos atraviesan como sociedad. Implica una reflexión 
sobre lo que sucede y las estrategias para superarlo, teniendo como eje los 
desarrollos, y conocimientos científicos y tecnológicos.

Este libro se basa en la tesis doctoral del autor, la que indaga acerca de 
la comunicación y apropiación social de las ciencias en las interacciones 
producidas en la extensión universitaria, teniendo como caso de estudio 
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El objetivo es compartir 
el análisis para poder comprender algunos de los condicionantes y poten-
cialidades que operan en los procesos de circulación de las ciencias. Por tal 
motivo, se han estructurado sus capítulos y contenidos como se describen 
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a continuación. Se comienza con la presentación de la problemática de la 
Comunicación Pública de las Ciencias (CPC), las principales discusiones 
en el campo y el concepto de Apropiación Social de las Ciencias. Seguida-
mente, se profundiza en la universidad como institución objeto de estudio 
y su rol en la comunicación de las ciencias, haciendo énfasis en la extensión 
como función clave para habilitar y potenciar los procesos de circulación 
de conocimientos. A continuación, se trabaja sobre la conjunción entre 
los campos de estudios de CPC y Extensión Universitaria (EU), cuyos ele-
mentos teórico-prácticos se nutren mutuamente para analizar los proce-
sos tendientes a compartir las ciencias. A partir de allí, se desarrollan las 
principales categorías de análisis de la investigación –política y regulación 
institucional, estructura de las propuestas extensionistas, opinión de los grupos 
de agentes intervinientes– y los resultados del estudio de caso de acuerdo a 
los enfoques elegidos. Finalmente, se ensayan algunas reflexiones gene-
rales que, lejos de ser certezas, allanan el camino a nuevos interrogantes, 
en la convicción de que las ciencias, su comunicación y apropiación son 
importantes, y debemos atender a ello. 


